
El Museo Sefardí de Toledo 
cierra temporalmente por obras 
de mejora en sus instalaciones. No t i c i a s
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El Museo Sefardí de Toledo ha iniciado 
desde el 1 de octubre del 2001 una etapa 
de renovación que conlleva una serie de 
actuaciones de amplio alcance que re
quieren el cierre temporal del museo y 
cuyo objetivo es la mejora en la atención 
a nuestro exigente público, desde la am
pliación del espacio para posibilitar nue
vas actividades, hasta el aumento de re
cursos humanos y técnicos para adaptar
nos a los nuevos modelos de gestión 
económica y patronazgo.
El apoyo de los 3 millones de visitantes 
de los últimos años nos servirá de acicate 
en la línea de excelencia que se ha mar
cado este centro. Diversas labores arqui
tectónicas, arqueológicas, museológicas, 
museográficas y de restauración tendrán 
lugar durante los próximos meses para 
llevar a buen término el necesario pro
ceso de renovación del Museo.
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El día 1 de octubre del 2001 se cerró el 
Museo al público para comenzar las 
obras de restauración de las cubiertas 
de la Gran Sala, que provocaban pro
blemas de estanqueidad y aislamiento, 
produciéndose en épocas de lluvia go
teras que incidían en el artesonado de 
madera, por lo cual se hacía necesario 
tomar medidas urgentes.
El arquitecto A. Luis de Sousa ha sido el 
redactor del Proyecto por encargo de la 
Secretaría Técnica de Infraestructuras de 
la Gerencia del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
En arquitectura, el grueso de la actua
ción se centra en la cubierta de la gran 
sala donde se plantea la construcción de 
unos nuevos faldones que incorporen ya 
una capa impermeabilizante y un aislante 
térmico que optimice el nuevo sistema de 
climatización.
Para evitar las filtraciones por los huecos 
de las ventanas se plantea una doble car
pintería exterior, ventilada, que evite la 
penetración del agua de lluvia, y dotada 
de vidrios de seguridad y filtros de UV.
En arqueología se ha previsto la recupe
ración de espacios subterráneos aboveda
dos, tanto de la zona de almacenes como 
de la crujía de acceso al edificio para de
cidir su incorporación al programa fun
cional del museo.
Además aprovecharemos el cambio de 
suelo de la Gran Sala de la sinagoga para 
la realización de catas arqueológicas con 
el fin de averiguar si está construida sobre 
una sinagoga más antigua y si no, en cual
quier caso, verificar los niveles estratigrá- 
ficos hasta la roca natural. Para estas 
catas nos será de gran ayuda el sondeo 
geofísico que se realizó en los años 80, así 
como el estudio documental del Archivo 
de las Ordenes de Calatrava y Alcántara 
que proporcionó numerosos datos sobre 
los cambios de uso del edificio. Después 
de realizados los sondeos arqueológicos, 
se procederá a la colocación de un nuevo 
suelo de barro cocido, en sustitución del 
antiguo sisal, ya deteriorado por el uso.
En restauración está prevista una inter
vención para proceder a la limpieza del 
artesonado y de las yeserías, como conse
cuencia de las obras de mejora llevadas a 
cabo en el tejado de la Gran Sala. Se apro
vechará el andamio para reponer los ele-
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Proyecto de remodelación del Museo 
Sefardí de Toledo (2001-2003)

mentos necesarios en el sistema de ilumi
nación del artesonado.
En museología y museografía se pondrá 
al día la información sobre el pasado his- 
pano-judío en relación con las últimas in
vestigaciones históricas y arqueológicas. 
Las nuevas piezas adquiridas en los últi
mos años por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Asociación de 
Amigos podrán exponerse en nuevas vi
trinas mejoradas. Se remodelarán y am
pliarán nuevos espacios como el vestí
bulo de entrada y la tienda y se mejorarán 
los patios este y norte para la acogida y 
ocio de nuestros visitantes. Nuevas guías, 
folletos en diversos idiomas, así como un 
servicio de audio-guías en varias lenguas, 
fortalecerán la comunicación con nuestro 
público, que verá asimismo incremen
tado el capítulo audiovisual. Nuevas ne
cesidades como la conexión en red del 
sistema informático, la ampliación de la 
seguridad y la conservación de las piezas 
del centro serán asimismo llevadas a cabo 
en este plan. El objetivo último es garan
tizar un mejor servicio a nuestros visitan
tes desde todos los puntos de vista posi
bles con el fin de que logremos realizar la 
utopía que K. Hudson perseguía para los 
Museos: Que fueran como Paraísos artifi
ciales, que nos enseñaran cosas nuevas y 
sobre todo que al salir del Museo fuése
mos mucho más felices que cuando en
tramos.
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Restauración

Se han restaurado en el Instituto del Pa
trimonio Histórico Español, depen
diente del Ministerio de Educación, Cul
tura y Deporte, seis libros pertenecientes 
al fondo antiguo de Hebraica y Judaica 
del Museo Sefardí de Toledo.
Estos libros han sido: Séfer Torat ha-ba- 
yit ha-aduk, Berlín, 1762; Séfer Sebet 
Musar, Constantinopla, 1766; Séfer
m e’am lo ’ez, Salónica 1882/3; Séfer
m e’am lo ’ez, Esmirna, 1864; Séfer
m e’am lo ’ez, Jerusalén, 1884; Séfer
m e’am lo ’ez, Constantinopla.
Estos libros adquiridos en los años se
tenta en anticuarios de Oxford. Jerusa
lén, Amsterdam, etc. presentaban un 
considerable deterioro: defectuosos cosi
dos, encolados animales reforzados con 
cola polivinílica, suciedad general, aci
dez acentuada, que provocaba una gran 
debilidad y friabilidad, encuadernación 
no correspondiente a la época del texto, 
etc.
Se ha realizado un minucioso trata
miento corrigiendo estos defectos. Así 
sobre el Séfer Sebet Musar, se ha reali
zado “una limpieza mecánica con goma 
de saquito. Lavado en agua templada, 
desadifícación”, “como el papel es muy 
poroso y blando, se da una capa de 
apresto con Metilcelulosa, y se neutraliza

con Hidróxido Bárico. Se injertan y se 
refuerzan los lomos con papel “tisú” y 
“archibond” (paraloid). Dos de las hojas, 
con agujeros y gran pérdida de soporte, 
que además van sueltas y necesitan pes
taña para su posterior costura, se hacen 
en la reintegradora mecánica”. En el Sé
fe r  me ’am lo ’ez de Salónica y después de 
restaurar el cuerpo del libro “se lleva a 
cabo la encuadernación de la obra. De
bido a que el cosido original se hallaba 
realizado a 1 cm. del lomo, perforando 
todo el volumen (estilo similar a la cos
tura japonesa), con lo cual se considera 
más adecuado llevar a cabo un encolado 
a la americana, para su mejor conserva
ción y funcionalidad. Se realiza una en
cuadernación en tapa suelta reproduc
ción del original con la cubierta de tela 
primitiva. Se colocan nuevas guardas en 
papel cuya tonalidad se asemeja al resto 
del cuerpo del libro”.
En el informe se aconsejan las condicio
nes para su almacenamiento: Humedad 
relativa 40/60° HR, según la media anual 
de la zona; temperatura entre 18/21°; ilu
minación máxima 50/100 Lux indirecta; 
contaminación atmosférica: exenta de 
polvo y agentes químicos y mobiliario 
metálico antioxidante y que las obras es
tán separadas de cualquier material graso 
u oxidante.

En la restauración han trabajado: Feo. 
Javier Moreno Hernández, Carmen 
Martín de Hijas, Alicia Fernández

Ávila, Carlos Sanz García, José Luis 
Rodríguez Rodríguez, Lola Gayo, 
Ninfa Ávila Corchero.
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LOS JUDÍOS EN ABAQÓN

Los judíos en Aragón. Romances sefar
díes. Textos: Asunción Blasco, Miguel 
Ángel Motis, Joaquín Lomba. Música, 
Eliseo Parra, Canto, Adela Rubio, San
tiago Blasco, Zaragoza, 2001: “Este libro- 
disco nos traslada, a través de sus sonidos, 
textos e ilustraciones a una época en la 
cual los judíos formaban parte importante 
y activa de la sociedad aragonesa”.

Raíces, n° 49, Invierno 2001/2002. José 
Manuel Pedrosa, “Judíos, literatura es
pañola y crítica literaria”, pp. 56-57. Re
firiéndose a la publicación de este IX 
Curso de Verano de Cultura Hispanojudía 
y Sefardí indica que “convocó a los más 
reputados especialistas actuales en la ma
teria, y que se propone analizar con rigor, 
precisión y exhaustividad la presencia de 
autores, de obras y de personajes judíos en 
las letras españolas desde la Edad Media 
hasta el s. XX...”

Una cala en la literatura religiosa se
fardí: La almenara de la luz, Purifica
ción Albarral Albarral, Granada, 2001. 
Según Ana Riaño en el prólogo: “La tena
cidad de la autora ha sido determinante en 
la culminación de esta obra, basada en un 
texto religioso arduo, de enrevesada inter
pretación, en el que el estilo propio de la li
teratura rabínica tiene, en ocasiones, visos 
de cúbala y de laberinto lingüístico sin sa
lida. Un libro que, gracias a una moderna 
metodología, nos ofrece la posibilidad de 
entender algo mejor aquello que el rabino 
toledano Isaac Aboab, conocido como el 
último gaón de Castilla, escribió en hebreo 
a fines de la Edad Media y que posterior
mente, en el siglo XVIII, en el exilio, tra
dujo a la lengua sefardí aljamiada un des
cendiente de judíos españoles llamado 
Abraham Asá, destacado representante del 
Siglo de Oro de las letras sefardíes”.

Libros

Trabajos de Prehistoria, vol. 58, n° 2. Re
vista del C.S.I.C., Instituto de Historia. 
Queremos señalar el trabajo de José Luis 
Jiménez y Consuelo Mata: “Creencias re
ligiosas versus gestión del patrimonio ar
queológico: el Caso del cementerio Ju
dío de Valencia”, pp. 27-40.

Poesía oral sefardí. Selección, introduc
ción y notas de Paloma Díaz-Mas. La Co- 
ruña, 1994, Colección Esquío de Poesía 
LVI. “En esta antología se publican y co
mentan treinta y siete cantos tradicionales 
inéditos, procedentes de encuestas de cam
po realizadas desde 1911a 1982 entre los 
judíos de origen hispánico asentados en di
versos países del Mediterráneo Oriental, el 
Norte de África, Estados Unidos e Israel” .

cia. Concejalía de Cultura y Patrimonio. 
Centro de Estudios Hebraicos, 2001. 
“Dirigida por el investigador extremeño 
D. Marciano de Hervás, la Colección 
Temas Judaicos, es el título de una serie 
de libros de investigación de temática 
judeoextremeña editados en soporte in
formático” .

Espacio Tiempo y  Forma, Revista de la 
Facultad de Geografía e Historia, Serie V, 
13. Ana María López Álvarez, “La co
munidad judía de Tetuán (1881-1941). 
Datos sociológicos en el libro registro 
de circuncisiones de R. Yishaq bar Vi
dal Ha-Serfaty”, pp. 213-251.

Sefarad, año 61, Madrid 2001, fase. 2.

Poetas hispano-hebreos. Antología. Tra
ducción, prólogo y notas de Rosa Casti
llo, La Coruña, 1996, Colección Esquío 
de Poesía LXIV. En esta antología se re
cogen poemas de Yishaq ibn Jalfun, Se- 
muel ibn Nagrella ha-Nagid, Selomoh 
ibn Gabirol, Moseh ibn Ezra, Yehudah 
ha-Levi, Abraham ibn Ezra.

Los inuestros. La Boz de los Sefaradita.
Périodique Trimestral, 13éme année. Mars 
2002. Adar-Nissan 5762, n° 46.

Erensia Sefardí, n° 37. Editor: Dr. Albert 
de Vidas. 46 Benson Place, Fairfield, Ct. 
06430, U.S. A.

Historia de los judíos de Plasencia y su 
tierra. I. De los orígenes a la Inquisición 
siglos XII-XVII, II. Colección Diplomá
tica (1 187-1823), de Marciano de Hervás. 
Colección Estudios Judaicos. Libro Elec
trónico. Exento. Ayuntamiento de Plasen-

Miscelánea de Es
tudios Arabes y 
Hebraicos. Sección 
de Hebreo. Vol. 49, 
año 2000.

Pensamiento y mís
tica hispanojudía y 
sefardí. Coordina
dores: Judit Targa- 

rona Borras, Angel Sáenz-Badillos, Ri
cardo Izquierdo Benito. Cuenca. Univ. de 
Castilla- La Mancha, 2001. Colección Hu
manidades, vol. 62.
“Este volumen recoge las lecciones del X 
Curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
organizado por la Asociación de Amigos 
del Museo Sefardí (Toledo. Septiembre 
2000) y consagrado al Pensamiento y Mís
tica hispanojudía y sefardí"”.
“Las quince conferencias aquí reunidas 
ofrecen una perspectiva amplia, representa
tiva y completa de los momentos, autores y 
temas más significativos tratados por pensa
dores y místicos sefardíes desde la Edad Me
dia hasta nuestros días. Se aprecia una conti
nuidad en los problemas y una búsqueda 
constante de nuevas soluciones, adaptadas a 
las circunstancias de cada época”.
“Es la primera vez que aparece en lengua 
castellana una visión global de esta rica 
faceta de la cultura hispanohebrea, que 
permite al lector acercarse a la evolución 
del pensamiento de los judíos originarios 
de Sefarad antes y después de 1492 tanto 
en su faceta filosófica como en su faceta 
mística (cabala)”.
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El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte ha adquirido una serie de pie
zas de las que destacan un lote de joyas 
judeobereberes:
Diadema de plata. Agadir. Presenta cinco 
placas principales esmaltadas en azul ma
rino y verde, con cabujones de pasta de 
vidrio rojo, unidas entre sí por cuentas de 
vidrio de diversos colores. Parte trasera 
con cuatro placas menores en forma de 
rombo y circulares para el cierre. 
Pendientes (2). Presentan en el frente 
dos flores con placa de vidrio azul marino 
y roja y cuatro colgantes de filigrana. 
Pulsera de plata del Alto Atlas. ¿Soles y 
lunas?
Fíbula en plata con rubí sintético. Reali
zada con la típica forma oval, presenta 
decoración vegetal cincelada y esmaltada 
con rubí sintético en el centro.
Collar formado por cuentas esféricas de 
ágata, en su mayoría de carneóla. Placa 
central triangular con piedra ovalada en
gastada en chatón.
Collar de Alt Atta de Sarho (Atlas Cen
tral), s. XIX, realizado con cuentas de co
ral, presenta dos adornos laterales esféri
cos en filigrana y esmalte, y un motivo 
central en forma de rombo, como una 
caja, también esmaltado.
Collar de coral y «hamsas», formado por 
seis hilos con ramas de coral, con cuentas 
esféricas y discoidales de plata y cinco 
placas protectoras en plata con chatones 
de pasta de vidrio de colores (azul, rojo, 
verde). Aparece la «fusión de la simbolo- 
gía judaica (la presencia del número ca
balístico 3, decoración de rosas) y musul
mana (5 placas, colores protectores).

Mano trilobulada Foulet Khamsa, reali
zada en metal plateado repujado con 
cinco placas circulares de pasta de vidrio 
de distintos colores: azul (contra el mal 
de ojo), verde (buen augurio) y negro 
contra el mal de ojo.
Fíbula Choutka de metal. Estas piezas 
son de rara elegancia, presentando el ca
racterístico motivo de cruz copta egip
cia. La técnica empleada es muy particu
lar. mezclando la decoración grabada 
con esmaltes circulares verdes y amari
llos. La misma fue reemplazada más 
tarde, por la decoración a base de ceras 
de color, puesto que estas tienen un 
punto de fusión más bajo. Las fíbulas de 
esta región presentan forma de triángulo 
isósceles pudiendo alcanzar éstos hasta 
los 30 cm. de lado.
Pulseras. Pareja de pulseras de metal. 
Adornos en forma de punta de clavos al
ternado las series de 4 y 3.
Adorno. Ornamento de arnés de caballo. 
Disco ovalado con decoración floral. 
Pendientes (2) de plata. Presentan dos 
placas de plata con estrella de David y 
dos placas de pasta de vidrio en azul y 
rojo. Del cuerpo inferior, cuelgan a modo 
de adorno cuatro colgantes con 8 mone
das en cada uno y cuentas rojas.
Pulseras (2) de metal con puntas de dia
mante.
Pulsera de plata del Riff Occidental. Con 
decoración floral (flores de lis), cruce de 
caminos y rayos vvvvv, representando el 
elemento fuego.
Dos fíbulas de plata del Alto Atlas, reali
zadas en forma de tortuga como símbolo 
de la fertilidad.

Collar de ágatas del Turquestán. For
mado por veinticuatro cuentas esféricas 
de carneóla y ocho motivos en forma de 
semilla de metal a modo de entredós. 
Colgante central con moneda que en el 
anverso lleva figura del rey y en reverso 
águila bicéfala y de la que penden siete 
pequeñas esferas.
Pendientes de plata del Rif Occidental. 
Gran aro de plata con tres vidrios protec
tores (rojo contra el mal de ojo y verde de 
buen augurio), en el frente, y cuatro col
gantes con cuentas de vidrio rojo como 
adorno. Este tipo de pendientes se utiliza
ron en todo Marruecos Occidental, desde 
Tánger a Marraquech.
Pendientes de plata con dos chatones 
con vidrio rojo y verde y de los que pen
den tres esferas caldas.
Fíbula de plata en forma de tortuga (sím
bolo de la fertilidad en Marruecos) con 
motivos vegetales como decoración. 
Collar de plata y ramas de coral. Alterna 
cuentas de plata con ramas de coral en
gastadas en plata.
Brazalete de plata con motivos de lunas 
y estrellas y estilizados pájaros.
Collar formado por cuentas de vidrio 
amarillo, con tres placas centrales de me
tal con cabujón de pasta de vidrio rojo, y 
siete monedas colgantes, dos marroquíes, 
tres de EEUU de 1875, una de Canadá de 
1906 y la tercera de la República boli
viana de 1863.
Estuche en plata, posiblemente utilizada 
para guardar algún pequeño documento o 
perfume. Como ornamentación, lo que 
parece una inscripción árabe.
Pendientes de plata. Presentan tres moti
vos centrales con piedras de color verde y 
amarillo, como símbolo de buenos augu
rios y cuatro monedas cada uno, a modo 
de colgantes con cuentas de vidrio rojo. 
Este tipo de pendientes fueron utilizados 
en la parte occidental de Marruecos 
desde Tánger a Marraquech.
Pendientes en metal dorado, con cabujón 
con cristal verde. Cada uno de ellos lleva 
cuatro anillas que en su momento debie
ron soportar monedas, cuentas u otro tipo 
de adorno.
Tobillera de plata. Decoración geomé
trica clásica del sur occidental.
Fíbula de plata punzonada. Presenta mo
tivo de tortuga de agua, asociada en Ma-
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rruecos por su forma abombada y ovalada 
a la fertilidad.
Estuche en plata pavonada para guardar 
documentos o algún perfume.
Fíbula de metal con motivo clásico de 
tortuga de agua símbolo de fertilidad. 
Placa pectoral o adorno con motivo cir
cular con dos placas cuadradas de pasta 
de vidrio amarillo y verde y tres manos de 
Fátima a modo de colgante.
Pulsera de plata punzonada con decora
ción representando tres de los cuatro 
elementos: volutas (agua y aire) y rayos 
(fuego) así como rosas de la simbología 
judía.
Placa pectoral o adorno con motivo cir
cular con dos placas cuadradas de pasta 
de vidrio amarillo y verde y tres manos de 
Fátima a modo de colgante.
Pulsera de plata con decoración repre
sentando tres de los cuatro elementos: 
volutas (aire, agua) y rayos (fuego). 
Existe una parte de la misma que está es
pecialmente desgastada.
Fíbulas (3) del Valle del Draa. La primera 
de 7.5 cm., la segunda de 8 y la tercera de 
10 cm. La segunda lleva un cabujón con 
pasta de vidrio roja. La tercera, el adorno 
que lleva semeja una punta de flecha y le 
falta la anilla de cierre para estar completa.

Collar Khamsa de coral con 8 monedas y 
placa de plata. Formado por dos hilos de 
ramas de coral con diversas monedas y en
tredós de cuentas de plata. Placa central 
con decoración calada y cruce de caminos 
marcado por cinco chatones de pasta de vi
drio rojo (en el centro), verde (laterales) y 
amarillos (arriba y abajo) embutidos en 
cuatro flores de granado y una rosa central. 
Fíbula en plata con forma de tortuga de 
agua como símbolo de la fertilidad. Lleva 
un chatón en medio con pasta de vidrio

Adquisiciones, donaciones y depósitos

amarilla en medio de flor de siete pétalos 
y siete apéndices.
Pendientes de plata con decoración de fi
ligrana y 16 botones o bodoques. 
Pendientes de plata con chatón clavado 
de pasta de vidrio rojo. Del número 1 pen
den 4 monedas y del 2, 5. Llevan una ani
lla posiblemente para algún otro adorno o 
para colocar cinta para colgarlos.
Mano trilobulada Foulet-Khamsa. He
cha en metal plateado con decoración re
pujada típica a base de círculos concén
tricos, rosas (símbolo judío) y flores de 
granado (símbolo musulmán de fertilidad 
y prosperidad) y placas en pasta de vidrio 
de color rojo (neutralizador de malas mi
radas ) y azul (contra el mal de ojo). 
Fíbulas (2). Alto Atlas. Tienen forma de 
tortuga de agua como símbolo de fertilidad.

Otras piezas adquiridas por el Ministerio: 
Libro de oraciones destinado a escolares 
con el que se puede seguir el ciclo anual 
de festividades. Está escrito en ladino y 
de acuerdo con el rito sefardí. Fue edi
tado por R. Yisrael ben Chaim de Bel
grado e impreso en esa ciudad en 1842. 
Consta de 205 hojas. Se divide en dos 
partes y la segunda cuenta con título pro
pio «Sichviyer Chemdah» y fue editado 
por David Pardo también en Belgrado 
pero dos años más tarde. Incluye algunas 
ilustraciones y cartelas con versos al co
mienzo de las oraciones. De gran rareza. 
Libro. Devar Moshe. Responsa, cuyo au
tor es Moshé Amarillo. Salónica, 1742 en 
la imprenta de Mosheh Bezalel Ashke- 
nazi, 186 pp., 3 h. Parte primera, Ia ed. Su 
portada cuenta con márgenes con decora
ción vegetal dispuesta de manera simé
trica y remata con un conopeo ornamen
tado de igual forma.

Contrato matrimonial o ketubah de 
Roma realizada en pergamino en 1872. 
Decorada con una cenefa de motivos flo
rales de gran ingenuidad, se remata en su 
parte inferior en triángulo redondeado. 
Parece que no existen demasiados ejem
plares de este tipo de ketubot.
Copa de quidús de plata que corresponde 
al modelo clásico de copa utilizada para la 
celebración del sábado entre los judíos 
alemanes. Tanto el pie como el cuerpo son 
hexagonales y están decorados con moti
vos vegetales. En el borde superior ins
cripción en hebreo: ‘Recuerdo del día del 
sábado para su santificación'.
Rollo de Ester o meguillah de plata repu
jada y relieves en todo el cilindro represen
tando una escena en la que aparece la reina 
Ester y el rey Asuero. Se remata con una 
corona de la que en su interior pende una 
campana. «Cuenta con marca de platero 
que nos habla de su origen y datación». 
Tablilla de terracota con escritura cunei
forme a ambos lados dejando márgenes 
sin escribir. Medidas 6.5 x 4.5.
Sello cilindrico con deidad entronizada 
recibiendo presentes de dos personajes, 
símbolo entre las figuras y dos lineas ver
ticales de escritura. Esteatita negara. Me
didas: 2 .7 x  l.Ocm.
M anuscrito-Hebraica. Libro de la Torali 
o Ley de Moisés que comprende el Penta
teuco o Cinco Primeros Libros de la Bi
blia. Ms. realizado, como es preceptivo, 
en gran rollo de cuero.
Mapa de Jerusalén, óleo con las inicia
les S.J., s.XVlII. En el mismo vemos una 
representación de los monumentos más 
destacados de esta ciudad que aparecen 
numerados y en la parte inferior del mapa 
la denominación de los mismos.
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La didáctica y el Museo Sefardí

Siempre he intentado que la Pedagogía 
fuese un apoyo al aprendizaje, pero so
bre todo una reflexión para la vida. 
Pues bien, en el Museo Sefardí se 
brindó la oportunidad de llevar a cabo 
esta idea.
Nos negamos a pensar que la Pedagogía 
es una ciencia más de la Educación, ¡no 
señores!, la Pedagogía es “cosa” de to
dos, y como tal, TODOS reflexionamos 
para la vida y en la vida.
Con este fin son varias las “aventuras di
dácticas” que se han creado y en las que 
nos hemos recreado:
La principal tarea llevada a cabo ha con
sistido en la elaboración de un Pro
grama Didáctico titulado “PRO
GRAMA PEDAGÓGICO PARTICIPA- 
TIVO DEL MUSEO SEFARDÍ”. Este 
programa va dirigido a los centros edu
cativos de Educación Primaria, con el 
objetivo de fomentar la cultura hispano- 
judía y sefardí en los mismos. El Pro
grama consta de tres bloques temáti
cos ( “Un día en el Museo Sefardí de 
Toledo”; “Lugares para la oración: 
sinagoga, mezquita e iglesia”; “Cono
cemos nuestra ciudad: Toledo”) den
tro de los cuales se diferencian los obje
tivos que se persiguen. Además se in
cluyen una serie de actividades que 
favorecen la consecución de los objeti
vos, por parte del alumno. Al final de 
cada bloque aparece una evaluación 
para comprobar si los objetivos perse
guidos han sido alcanzados. Entre las 
actividades didácticas que se han con
feccionado, encontramos un juego in
fantil relacionado con la temática del 
Museo: “LOTERIA SEFARDÍ”. Los 
cartones y las tarjetas de la lotería 
muestran piezas del museo, de tal forma 
que los alumnos conozcan las mismas 
jugando y contextualizando. Es una 
forma de llevarnos el Museo Sefardí a 
las aulas donde conviven, experimen
tándolo como algo suyo, cercano y so
bre todo creativo y dinámico. Este Pro
grama no está elaborado sólo para infor
mar (repetir ideas y conceptos...) sino 
que intenta ser un documento educativo 
que tiende a la reflexión escrita y ha
blada, se pretende trabajar de manera 
dialogada con los contenidos propues
tos y sobre todo de forma globalizadora

en las distintas áreas. ¡Ojo!, los alum
nos no son meros espectadores del 
aprendizaje, no vamos a hacer su vida, 
dejemos que ellos la construyan y dis
fruten de manera activa de las activida
des que proponemos.

En otro momento, se ha colaborado con 
la Conserjería de Educación en el pro
yecto “ESCUELAS VIAJERAS”. Para 
ellos se han realizado con varios grupos 
escolares de diferentes puntos geográfi
cos las siguientes actividades:
- rutas guiadas por la judería y calles de la 
ciudad
- visita al Museo Sefardí
- actividad didáctica (lotería sefardí") en el 
Parque del Tránsito.

Otra de nuestras aventuras se realizó en 
colaboración con el AMPA y la Direc
ción del C.P. Alfonso VI de nuestra ciu
dad.
El objetivo del juego es ayudar a conocer 
a los niños, el Casco Histórico de nuestra 
ciudad de una forma didáctica. Para ello 
se programan una serie de actividades en 
las que los protagonistas son los propios 
alumnos y la mascota FOX1, que repre
senta la imagen del rey Alfonso VI de 
niño.

En un último término, con el fin de crear 
un futuro proyecto con la ONCE, para 
adaptar el Museo Sefardí a los sujetos 
con discapacidades visuales, auditivas y 
motoras, se está analizando información 
sobre el tema. Además se mantuvo una 
reunión con un representante de la ONCE 
para reflexionar sobre el futuro desarrollo 
de un convenio entre el Museo Sefardí de 
Toledo y dicha Institución.

Carmen Pilar Herenas
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AI estar cerrado por obras el Museo Se
fardí de Toledo ubicado en la Sinagoga 
del Tránsito, una forma de permanecer 
«abiertos» y atender a nuestro público es 
la organización y participación del Mu
seo en exposiciones a celebrar en distin
tos lugares de España y del extranjero.

El ciclo festivo judío 
Museo Sefardí de Toledo 
21 de febrero al 28 de abril de 
2002
Comisarias: Carmen Jiménez 
Morán y Pilar Santillana López 
Lugar: Museu de Prehistoria i 
de les Cultures de Valencia 
Valencia
Esta exposición se enmarca dentro del ci
clo: M useos del tercer Milenio: un patri
monio al servicio de la sociedad, organi
zado por el Museu de Prehistoria i de les 
Cultures de Valencia y patrocinado por la 
Excma. Diputación de Valencia, Xarxa 
Museus y el Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana.
Todos los pueblos cuentan con festivida
des que enlazan con el ciclo agrícola 
anual y con las conmemoraciones que en
salzan gestas heroicas. También todos tie
nen un día de descanso semanal destinado 
a dar gracias por los favores recibidos.
El pueblo judío cuenta con esos dos tipos de 
festividades que hemos descrito y con su 
día sagrado, el sabat (sábado). En ese día 
está prohibido realizar cualquier tipo de ac
tividad. Para conmemorarlo se realiza una 
cena especial que se acompaña de bendi
ciones y los hombres acuden a la Sinagoga. 
El ciclo festivo anual se desarrolla mediante 
fiestas solemnes, mayores y menores.

Actividades del Museo

___________________________________
MU5EG 5EFARDI

Entre las primeras se encuentran Rosh 
hasaná que señala el inicio de un nuevo 
año y que conmemora la creación del 
mundo y el día en que serán juzgados. El 
último de los diez días penitenciales es 
Yom Kippur. En él se acude a la sinagoga 
y allí, el sonido del sofar (cuerno), indica 
que los pecados han sido perdonados. 
Como fiestas mayores encontramos Sukkot, 
Shimhat Torá y Pesah. La primera recuerda 
el tiempo en que los israelitas anduvieron 
errantes en el desierto y se caracteriza por la 
obligatoriedad de construir una cabaña 
(,sukká) y habitar en ella durante los ocho 
días que dura la festividad. Con ello se quiere 
recordar que la protección y seguridad viene 
de Dios. En la sinagoga se portan las “cuatro 
especies”: un ramo con palma, mirto y sauce 
y un cítrico. Su significado se relaciona con 
la fertilidad de la tierra tras el verano.
El octavo día se concluye la lectura del Pen
tateuco (Torá) y se comienza el Génesis. Es 
la fiesta de Simhat Torá en la que se proce-

sionan siete veces los rollos de la Ley, acom
pañados de bailes y cantos en la sinagoga. 
Pesah recuerda la recuperación de la liber
tad tras los años de esclavitud en Egipto. 
Este hecho se unió a una fiesta agrícola y 
pastoril. Se celebra con una cena com
puesta por varios alimentos que están per
fectamente regulados y que han de tomarse 
en un orden (séder) prescrito. Se acompaña 
de lecturas de la haggadá (Exodo).
Entre las fiestas menores están Hanukká y 
Purím. Con la primera se conmemora la 
purificación del Templo de Jerusalén, tras 
la derrota del rey griego Antíoco Epifanes. 
Durante los ocho días que dura la fiesta se 
enciende una lámpara, y en ella los niños 
son protagonistas, obsequiándoles con pe
queñas propinas, dulces y regalos.
Purím, también recuerda un hecho histó
rico: la salvación de los judíos de Persia, 
gracias a la reina Ester y a su tío Mardo- 
queo. Cuando durante su lectura del relato 
aparece el nombre del malvado, Hamán, 
los niños lo abuchean y hacen soñar sus 
carracas. También se celebra el carnaval 
judío porque con esta fiesta se inicia la 
ocultación de Dios en la historia, de igual 
forma que cuando una persona se disfraza.

Sefarad. El recuerdo de la tierra 
perdida
Toledo, octubre 2002 
Itinerancia: Amsterdam, 
Canadá, EEUU, en 2003 
Comisario: Isidro Bango
Esta exposición organizada por la SEA- 

CEX del Ministerio de Asuntos Exteriores 
contará con los siguientes bloques temáti
cos: La diáspora de Sefarad; Referentes 
históricos de Sefarad; La religión: espa
cios y objetos para la práctica de la fé; La 
vida en una judería; Pensamiento, ciencia 
y cultura; La mirada del el conflicto; La 
herencia de Sefarad.
Una serie de objetos del Museo Sefardí 
de Toledo entre los que se encuentran la 
pileta trilingüe, distintas estelas y lápi
das sepulcrales, formarán parte de la ex
posición.

La lección del tiempo 
Toledo, octubre-diciembre 2002 
Comisaria: Rubí Sanz Gamo, 
directora del Museo de Albacete
La Consejería de Educación y Cultura de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha organiza con el Patrocinio de la 
Fundación Cultura y Deporte esta exposi
ción que gira en torno a cuatro aspectos 
fundamentales de la región: Las imáge
nes del poder; El hombre y el Universo de 
las creencias; la cultura y el pensamiento; 
el arte.
Una selección cuidada de obras proceden
tes de todos los museos de la región, in
cluido el Museo Sefardí de Toledo, servirá 
de argumento para recorrer los senderos de 
la historia de Castilla-La Mancha y su apor
tación a la cultura española y europea.
El Museo Sefardí presta para la ocasión una 
serie de piezas que ilustrarán alguno de es
tos bloques. Entre ellas destacan: La Torah 
y sus adornos, el rehato de Samuel Leví de 
Daniel Quintero y el capitel bilingüe.

La Cataluña judía 
Fecha: 2002 Barcelona 
Museo de Historia de Cataluña
Exposición organizada por el Museo de 

Historia de Cataluña en cuyo consejo 
asesor se encuentra el Museo Sefardí de 
Toledo. Esta exposición estará dividida 
en los siguientes bloques: Los hijos de Is
rael; Hacia el Noreste de Sefarad; Los 
hombres del Rey; En el interior de la ju 
dería; El jardín de la sabiduría; El sello de 
infamia; Memorias de caminos.
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Durante los años 2000 y 2001 dos becas 
consecutivas concedidas por el Ministe
rio de Educación, Cultura y Deporte, nos 
han permitido realizar una serie de estu
dios sobre los visitantes que recibe el 
Museo Sefardí de Toledo. Conocer cómo 
son, cómo llegan, qué esperan encontrar 
y qué les parece lo que encuentran en su 
visita, son aspectos que en un principio 
provocaban la curiosidad del equipo ges
tor del Museo, y finalmente han resultado 
ser un conocimiento útil para todos. No
sotros, porque sabemos cómo actuar, y 
para el público, porque ha visto satisfe
chas algunas de sus demandas.
El perfil básico del visitante del Museo Se
fardí ha podido ser establecido en la pri
mera fase de los trabajos, durante el año 
2000. El seguimiento de las cifras de pú
blico y su distribución horaria nos ha per
mitido definir una tendencia estacional que 
se repite invariablemente, como podemos 
apreciar en los gráficos. Y todo ello te
niendo en cuenta que el número de nues
tros visitantes sigue creciendo año tras año. 
Junto al análisis numérico de los datos, 
elaboramos unos cuestionarios que nos 
permitieron responder a algunas pregun
tas comentadas al principio- Las visitas 
de grupos -escolares o turoperadores- son 
más abundantes que las individuales, so
bre todo en los meses estivales. El visi
tante individual del Museo Sefardí es ex
tranjero en un porcentaje algo mayor

(destacando el público norteamericano, 
al menos hasta el momento del cierre en 
octubre de 2001), y en el caso de los es
pañoles, la mayor parte procede de las 
grandes capitales, entre las que lógica
mente destaca Madrid. Esto es algo que 
se corresponde con el perfil habitual de 
los turistas en la ciudad de Toledo. En 
cuanto al tiempo de estancia, es en mu
chos casos de más de un día de duración, 
lo que nos indica que una parte impor
tante del público del Museo Sefardí busca 
una oferta cultural más amplia, que no se

restringe a las rutas “de visita obligada” 
establecidas para la excursión de sólo 
unas horas a la ciudad.
En cuanto al perfil sociológico, recibimos 
a un público preferentemente adulto, 
siendo la franja de entre 35 y 50 años la 
más representada, trabajadores y con estu
dios superiores. Al preguntarles por sus 
aficiones muestran una cierta dedicación 
de su tiempo libre a las actividades cultu
rales, un aspecto que justifica su demanda 
de celebración de conciertos, obras de tea
tro, programación de audiovisuales, etc.

1
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Empezamos a conocer a nuestros visitantes

El bloque más importante de los cuestio
narios se ocupaba, como es lógico, de as
pectos estrictamente relacionados con el 
Museo Sefardí. La mayor parte de los en
trevistados nos visitaba por primera vez. 
En caso de repetir estancia, la razón más 
comentada ha sido el alto grado de satis
facción y la oportunidad de enseñarlo a 
sus acompañantes en general, familia o 
amigos. El principal medio de conoci
miento del Museo son las guías turísticas 
o las oficinas de turismo de la ciudad, lo 
que nos ha llevado a plantear una mayor 
promoción de la WEB del Museo.
La resolución de algunos problemas en la 
señalización parece ser la causa de que la 
mayor parte de nuestro público afirme 
haber visitado todas las salas, salvo un 
pequeño porcentaje interesado en ver 
sólo la sala de oración de la sinagoga. Los 
dos patios y la zona de excavación 
arqueológica, son las zonas que reciben 
menos atención. La duración media del 
recorrido completo del Museo es de 30 
minutos, tiempo mínimo establecido para 
una visita de calidad. No obstante, los fi
nes de semana, este tiempo se reduce 
mientras aumenta el grado de afluencia 
de visitantes, que en algunos casos llegan 
a saturar las salas del Museo, causando 
problemas de circulación.
En cuanto a los comentarios que implican 
una valoración más personal y por lo

tanto subjetiva del Museo, podemos decir 
que el grado de satisfacción de los visi
tantes es en general muy alto, a pesar de 
hacer constar algunas sugerencias: añadir 
más servicios al público, plantear más ac
tividades relacionadas con la cultura his- 
panojudía y sefardí, como complemento 
a la información que se ofrece en el mon
taje expositivo, etc. Todos estos comenta
rios, junto con los que fueron reflejados 
en las hojas de “queja y sugerencias” del 
Museo, fueron introducidos en un análi
sis global de los cuestionarios que se inte
gra en un estudio pendiente de publica

ción. Estos datos nos han permitido iden
tificar tanto los logros como las carencias 
del Museo, y plantear estrategias en la re
modelación museográfica, para reforzar 
unos y resolver otros.
La segunda fase del estudio de visitantes 
tuvo lugar durante el año 2001. Tomando 
como punto de partida los datos obteni
dos en el periodo anterior, se decidió 
orientar el trabajo hacia dos frentes. Por 
una parte, profundizar en el conoci
miento de uno de los tipos de público que 
más nos visita: los grupos escolares, para 
lo cual aprovechando la eventual presen-
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cia de un personal especializado, se ela
boró un programa didáctico que se desa
rrollará a medio plazo en la medida de la 
existencia en el organigrama del Museo 
de un pedagogo. Por otra parte, la pers
pectiva del comienzo de las obras de res
tauración y remodelación del centro nos 
ha obligado a revisar los resultados de la 
primera fase del estudio y adaptarlos al 
“nuevo” proyecto museográfico.
Sobre el aspecto didáctico, tras un tiempo 
de observación directa de los grupos es
colares durante su visita al Museo, se han 
establecido contactos con los centros

educativos de la ciudad de Toledo, reali
zando cuestionarios y entrevistando pos
teriormente a los profesores. Así se pudo 
identificar aspectos tan interesantes 
como los niveles educativos de los esco
lares que nos visitan con mayor frecuen
cia, cómo se introducen los contenidos 
del Museo en su plan de estudios, o las 
dudas y necesidades de conocimiento de 
los docentes acerca de la cultura hispano- 
judía y sefardí. Todo esto se ha visto re
flejado en el cuaderno didáctico elabo
rado, y en los contactos establecidos con 
los centros, que pretendemos mantener y 
consolidar, en la medida de nuestras posi
bilidades, tras la reapertura.
El aspecto didáctico no es el único que se 
ha tenido en cuenta a la hora de realizar el 
proyecto de actualización museográfica 
del Museo Sefardí. Algunas de las de
mandas de los visitantes, que descubri
mos en la primera fase del estudio de pú
blico, van a ser tenidas en cuenta. Entre 
nuestros objetivos está presente la pers
pectiva de mejorar los servicios que ofre
cemos, sin por ello descuidar el aspecto 
científico o el de investigación. Así, por 
ejemplo, se va a introducir más informa
ción sobre la evolución de la Sinagoga a 
través de la arqueología por medio de téc
nicas infográficas, y también se amplia
rán los textos en distintos idiomas para 
los visitantes extranjeros, tanto en la in
formación básica de carteles como a otro 
nivel, más complejo, mediante la intro

ducción de un sistema de audioguías. 
También se tratará de poner en valor los 
espacios menos “llamativos” a nivel ex
positivo, como la zona de excavación ar
queológica.
Conocer a nuestros visitantes se ha con
vertido en el mejor recurso con que 
cuenta el Museo Sefardí, utilizado con el 
ánimo de mantener el nivel de público, y 
sobre todo la calidad de visita. Queremos 
seguir el consejo del conocido museó- 
logo Kenneth Hudson cuando afirma que 
un buen museo es aquel en el que el visi
tante se siente mejor cuando sale que 
cuando entra. Y para ello, nos apoyamos 
en un elemento fundamental en nuestro 
trabajo: la comunicación.

Carmen Jiménez Morán, becaria

Donaciones

Pinturas de Sami Cassuto: Boda se
fardí en los Dardanellos, Turquía, Un 
rabino Sefardí soplando el Chofar, La 
corrección y la reparación de las Escri
turas Santas que son escritas manual
mente sobre pergamino, El encender 
de la vela del Sábado, Simhat Tora, 
Alegría de la Tora, Tefilat viduy, La 
oración de confesión en Yom Kippur. 
Escultura de Espinosa de David 
Aronson. donada por Morris Pinto en 
su nombre y en el de su familia (ver 
contraportada).
Dos esculturas sobre la simbología 
de las letras hebreas de Martina Lasry 
de la Comunidad Judía de Madrid.

í
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Cursos y conferencias

XI Curso de Verano de Cul
tura Hispano-Judía y Sefardí. 
(Toledo, del 10 al 14 
de Septiembre del 2001).

El Museo Sefardí de Toledo aportó toda 
su infraestructura técnica y humana 
para que el curso transcurriese sin difi
cultades e incluso gracias al servidor de 
Internet del propio Museo los partici
pantes en el curso pudieron tranquili
zarse y comunicarse con sus familiares 
en unos momentos tan conflictivos e in
quietantes después de los atentados del 
11-S.
La Organización pudo becar a través de la 
Asociación de Amigos a 30 personas, que 
pudieron beneficiarse de los extraordina
rios servicios de acogida de La Residen
cia Universitaria de la Excma. Diputa
ción de Toledo.
Se han utilizado varias sedes para el buen 
funcionamiento y desarrollo del curso, 
desde el habitual Salón de Actos de la 
propia Residencia hasta el Salón de Ocu
los de S. Pedro Mártir o el Palacio del 
Cardenal Lorenzana. Aprovechamos 
desde aquí para agradecer a la Universi
dad de Castilla la Mancha todas las facili
dades recibidas para el buen desarrollo de 
las clases.
Por otro lado, han sido muchas las Ins
tituciones representadas por los diver
sos ponentes: Real Academia de la His

toria, Univ. de Alicante, Univ. Autó
noma de Barcelona, Univ. de Zaragoza, 
Archivo de la Corona de Aragón, Univ. 
de Navarra, Univ. Pontificia de Sala
manca, Univ. Complutense de Madrid, 
Museo Sefardí de Toledo, Univ. de 
Évora, Museo Nacional de Arte de Ca
taluña, Museo de Sagunto y Universi
dad de León.
El objetivo del curso, a pesar de la tensa 
situación causada por los atentados terro
ristas del 11-S se cumplió con normali
dad gracias a la profesionalidad de los 
ponentes y alumnos. La figura de José 
Luis Lacave quedó enmarcada junto con 
su obra en este curso toledano en el que 
justamente se abordaron los aspectos más

significativos de sus investigaciones, re
lacionadas sobre todo con juderías y sina
gogas españolas.
En las mesas redondas se constató la di
ficultad para catalogar y difundir el pa
trimonio hispano-judío, que la historia 
había cubierto con un manto de silen
cio. Por otro lado ciertos “excesos”, 
achacados al afán desmedido de promo
ción turística en relación con este singu
lar patrimonio, deberían reordenarse 
desde el respaldo científico de institu
ciones como el Museo Sefardí de To
ledo.
Un curioso viaje al toledano pueblo de La 
Guardia sirvió como ejemplo y para
digma de lo tratado en el curso.
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Museos Judíos: España

Museo de la Historia de los 
Judíos en Cataluña. Gerona.

Desde el Centro Bonastruc sa Porta de 
Gerona continúan promoviéndose acti
vidades desde su inauguración oficial 
el pasado año.
Entre lo más destacado hay que citar el 
I Congreso para el estudio de los judíos 
en territorio de lengua catalana, cele
brado entre Barcelona y Gerona. El ob
jetivo era marcar la entidad diferen
ciada del judaism o catalán, versus Se- 
farad: el primer día se dedicó a la 
historia, el segundo a la literatura y el 
tercero a la ciencia y a la comunidad 
actual.
Asim ism o y con la brillante colabo
ración de L’E scola d"H ostelería de 
G erona se llevó a cabo un C urso de 
cocina sefardí dirigido a profesiona
les de la H ostelería  y de la R estaura
ción .

Curso de
Cocina Qefardí

Para Profesionales de la 
Hostelería y  la Restauración de España

SEPARA D

Girona, 76 \j 17 de octubre de 2001 
Escola d'Hostaleria de Girona

Rutas por León: La Ruta Judía.

Un recorrido por Puente Castro y otro 
por la ciudad de León han sido propues
tos por la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento con el fin de informar a 
sus visitantes sobre la aljama leonesa, 
delimitada por las actuales Plaza M a
yor, de Santa Ana y del Grano.

Jornada Europea de la Cul
tura Judía (Domingo, 2 de 
Septiembre de 2001).

Diversos países europeos (21) entre 
ellos España participaron en esta espe
cial jornada que tuvo como protagonis
tas las ciudades que forman parte de la 
red de juderías: Cáceres, Córdoba, Ge
rona, Hervás, Oviedo, Ribadavia, Se- 
govia, Toledo, Tortosa y Tudela.
El objetivo era, por segundo año conse
cutivo abrir las puertas del público al 
conocim iento del rico patrimonio judío 
y su legado cultural a España y a toda 
Europa.
Los interesados pueden dirigirse a la 
página web:jewisheritage.org.

XII Curso de Verano de Cultura His- 
panojudía y Sefardí 
El judaismo, uno y diverso

Director: Ricardo Izquierdo Benito, cate
drático de Historia Medieval, Universi
dad de Castilla-La Mancha 
Coordinador: Uriel Macías Kapón, bi
bliógrafo de Judaica
Secretarios: Ana María López Álvarez y 
Santiago Palomero Plaza. Museo Sefardí 
de Toledo
Organiza: Asociación de Amigos del Mu
seo Sefardí y el propio Museo.

Este Curso se enmarca dentro de los Cur
sos de Verano que organiza la Universi
dad de Castilla-La Mancha. En el mismo 
se abordarán las creencias, los ritos de 
tránsito, el calendario judío: fiestas y 
conmemoraciones, así como las corrien
tes históricas que se han desarrollado en 
el seno del judaismo, su vivencia y mani
festaciones actuales. Como profesores in
tervendrán destacados especialistas de la 
materia de la Universidad, C.S.I.C. y al
gunos rabinos de Madrid y Barcelona.
El citado Curso se completará con una 
mesa redonda, la proyección de una pelí
cula de tema judío y posiblemente la in
tervención de un hazán de la sinagoga de 
Madrid.

Fechas: 2 a 5 de septiembre de 2002.

Información en el Museo Sefardí de To
ledo (teléfono, correo postal, 

correo electrónico o fax)

Palma de Mallorca, 
Comunidades Israelitas de

JORNADA
EUROPEA 

DE LA CULTURA
■ F

Participantes:
Cáceres, Córdoba, 
Girona, Hervás, Oviedo, 
Ribadavia, Scgovia, 
Toledo, Tortosa, Tudela

Bcsalu, CasCelló d'Empúrles

D O M IN G O  2 DE S E P T IE M B R E  DE 2001
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Museos Judíos: Europa

El Nuevo Museo Judío de Berlín 
abre sus puertas. (Sept- 2001).

Nunca más claro que ahora se ha per
cibido el papel que puede y debe jugar 
un M useo para poner fin al fanatism o , 
a la intolerancia y al pensamiento 
único.
La casualidad ha querido que a muy 
poca distancia de los terribles atenta
dos terroristas del 11-S haya tenido lu
gar la apertura de este centro en el co
razón de Europa para demostrar que las 
raíces europeas no son sólo paganas y 
cristianas, sino que tam bién el juda
ism o y el propio islam ism o son refe
rentes sin los cuales Europa no podría 
entenderse.
Siem pre desde el M useo Sefardí de 
Toledo hemos hecho nuestro el lema 
de que ni los m useos, ni la museología 
son inocentes. Por eso hemos visto con 
agrado cóm o desde el M useo de Berlín 
se incide en m ostrar la historia y la ex
traordinaria contribución del judaism o 
alem án a la propia cultura alem ana y a 
la europea, sin olvidar la terrible expe
riencia del Holocausto como reflejo de 
la violencia del s. XX.
El M useo de Berlín apuesta por el fu
turo y por el viejo legado de enseñar la 
historia para que no se repita.
Las figuras de M endelsson, Heine, 
Lieberm an, Adorno, M ayer y el propio 
Einstein y su obra quieren ser un para
digma del papel internacional que el 
judaism o prestó a la cultura en el s. XX 
y a la vez servir como lugar de refle
xión de los grandes problem as del s. 
XX, todavía no resueltos en buena 
parte de Europa y m ucho menos en 
otros lugares del mundo.
Desde el rupturista edificio, con las he
ridas de la historia en sus muros exte
riores rasgados, hasta su laberinto inte
rior, diseñado por el arquitecto israelí 
Daniel Liebeskind, todo se une para 
producir un efecto de profunda m edita
ción a sus visitantes, a los que en nin
gún caso deja indiferentes.

A través de piezas de la vida cotidiana, 
objetos de judaica y sistemas de multi
media, se pasa revista a la historia de los 
judíos en Alemania, desde los primeros 
datos que se conservan del Imperio Ro

mano hasta nuestros días, incluyendo 
una parte de la exposición al delicado 
capítulo del genocidio judío durante el 
nacionalsocialismo.
La lección que quiere transmitir es que la 
tolerancia y la vida en común armonía 
son antes, ahora y después la única solu

ción posible. Desde el corazón de la vieja 
Europa no deja de ser un mensaje suge- 
rente, sobre todo en tiempos tan difíciles. 
Lo resum e bien el titular de Septiembre 
de la conocida revista “Newsweek” al

com parar el nuevo M useo Judío con el 
espíritu de la nueva ciudad de Berlín 
como lugar de reconciliación del pa
sado y del presente, con una m irada ha
cia el futuro en donde el m ulticultura- 
lismo y la tolerancia serán los valores 
del s. XXL
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Museo de Arte e Historia del 
Judaismo. París (Francia).

Junto con el de Berlín es uno de los 
museos judíos que se han inaugurado 
en los últimos años en Europa con gran 
éxito no sólo de público, sino por las 
buenas críticas recibidas desde su 
puesta de largo.
Además es conocida la gran actividad 
de la que informa trimestralmente en 
su completo boletín de actividades . 
Durante el último año son de destacar 
tres entre sus extraordinarias exposicio
nes temporales, en concreto la del “Ju
dío Errante” la del “Homenaje a Martin 
y Karl Flinker” y la de los “Falashas” . 
La elección de diversas composiciones 
de artistas sobre el famoso motivo del 
“Judío Errante” incidía con valentía en 
un problem a que la jerarquía católica 
había “utilizado” y nunca mejor dicho, 
para su discurso habitual y por tanto 
planteaba los problemas y “peligros” 
siempre que estas dos religiones tan su
tiles se rozan. Afortunadamente la la
bor de comisariado de L. Sigal, la di
rectora del M useo y de R. Cohén, pro
fesor del departamento de Ha Judía de 
la Univ. de Jerusalén ha estado a la al
tura de miras de las circunstancias, 
bien apoyada en el giro historiográfico 
y en el reexamen de los desarrollos res
pectivos de las doctrinas judía y cris
tiana.
El carácter claramente “francés” de la 
leyenda del Judío errante, sobre todo 
en el s. XIX, han permitido a los com i
sarios recrearse en las diversas parado
jas de este mito desde el punto de vista 
literario y artístico.
Por otro lado la utilización de esta fi
gura en un contexto de antijudaísmo 
cristiano pone de relieve la extrema re
ciprocidad entre los imaginarios reli
giosos de ambos monoteísmos.
El Museo Judío de París ha defendido 
con suma honestidad el punto de vista 
judío sobre un asunto utilizado de 
forma controvertida por el cristia

nismo, pero con un tono claro, abierto 
y sin rechazo a un diálogo renovado 
entre dos religiones con tantos lazos 
comunes.

después de innum erables sufrim ientos 
y consiguió crear uno de los centros 
m ás im portantes de cultura franco- 
alemana.

Musée
d’art et d'histoire 
dujudaisme

septem bre  -  décem bre  2001

Expositions > Le Juif errant, un témoin du temps
> Georges Jeanclos, Journal de terre
> Nous étions les seuls Juifsau monde...
I Auditorium > Muslques > Lectures >Théátre
> Cinéma > Colloque
I Ateliers pour les enfants I Visites-conférences

La donación al M useo de la com pleta 
biblioteca de los Flinker y sobre todo 
de sus “ediciones antiguas” de litera
tura alem ana y austríaca de los ss. 
XIX y XX, servirá para recordar la 
aportación de esta peculiar fam ilia ju 
día, que se instaló en París en 1946,

Por fin la exposición fotográfica sobre 
los “exóticos” “Falashas” , los “únicos 
judíos entre los Negros” y “los únicos 
Negros entre los jud íos” puso un punto 
de reflexión sobre la capacidad de Is
rael de absorber a los 80.000 emigra
dos desde África.
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Museos Judíos: Europa

Joods Historisch Museum. 
(Amsterdam, Holanda).

Una frenética actividad se desarrollará 
durante el año en curso en este museo 
ejemplar de la siempre hermosa y abierta 
ciudad de Amsterdam:

Desde un ciclo de películas relacionadas 
con la “identidad judía” como “A Jewish 
wedding”(1997, Stephen Waller), “Mi 
Lombrishi:350 jaar joods leven op Cu- 
ra£ao(2001, Mareion Hilhorst) o “De 
maalstroom”(1997. Péter Forgács) hasta 
una interesante exposición temporal de 
fotos entre 1933 y 1970 del María Austria 
Institut o la dedicada a la artista Charlotte 
Salomon(marzo-septiembre, 2002).
En octubre comenzará otra de las grandes 
exposiciones temporales dedicada a la fi
gura de Marc Chagall y en concreto a un 
aspecto menos conocido de su obra, su 
relación con el teatro de Moscú.
Dos detalles más que destacar de este 
museo amigo, su “júnior agenda”y la 
buena idea de la “vitrina virtual” en cuya 
creación participa el público a través de 
Internet.
Desde aquí damos la bienvenida a Joel Ca
ñen, como nuevo director del Jewish Histo- 
rical Museum. Todavía recordamos nuestra 
inolvidable visita, guiados por él, al ce
menterio sefardí “portugués” y la excelen
te acogida que tuvimos cuando dirigía el 
Museo de la Diáspora en Tel Aviv. Nos ale
gramos de su vuelta a casa y le deseamos lo 
mejor para él, su familia y su museo.

Museos Judíos de Italia.

El Museo Hebraico de Bolonia sigue es
forzándose en consolidar y valorar la 
cultura, la historia y la tradición judía, 
tanto a través de su exposición perma
nente como en sus actividades entre las 
que destaca la realizada los domingos 
“Al Museo coi bambini” así como sus 
visitas guiadas a la Bolonia Hebraica y 
los itinerarios hebraicos en Emilia Ro- 
magna y en Italia. Seminarios, confe
rencias y cursos completan el panorama 
del Museo que este año guarda la sor
presa de un reencuentro interdisciplinar 
entre música, literatura, cine y costum
bres con la cultura yidish. “Yiddish- 
land” cuenta también con la colabora
ción de la propia Universidad de Bolo
nia.
Un interesante museo y sinagoga se pue
den visitar en Casale Monferrato, en el 
Piamonte, en la provincia de Alessandria. 
La sinagoga de 1595 ha sufrido diversas 
reestructuraciones y hoy se muestra en su 
esplendor barroco rococó piamontés. La 
Galería de Mujeres alberga una colección 
rica en plata que permite que el visitante 
capte el espíritu y la integración de la cul
tura judía.
La “Sinagoga degli Argenti” ha abierto 
también una sección de arte contemporá
neo, el “Museo dei Lumi” con obras de 
Topor, Luzatti, Mondino, Arman y otros 
artistas.
Por otro lado en Ferrara se ha cele
brado un congreso internacional sobre 
la conservación y puesta en valor de 
los antiguos cementerios hebraicos en 
Europa.

La conservazione 
e la valorizzazione 
dei cimiteri ebraici 

in Europa

WM

European Association for Jewish 
Culture.
(www.jewishcultureineurope.org)

La llave del futuro de la creatividad judía 
y su valoración entre pasado y presente 
ha sido una de las razones para la crea
ción de esta Asociación.
La capacidad de integración y la apor
tación de la propia cultura judía a Eu
ropa es otra de las prioridades de tra
bajo de esta organización que se dirige 
sobre todo a estudiantes, artistas, insti
tuciones culturales y personas indivi
duales interesadas, medios de comuni
cación con el fin de abrir un debate y 
animar al desarrollo de la cultura judía 
en Europa.
Para más información dirigirse a la web- 
site citada arriba.
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300 Aniversario de la Bevis 
Marks Synagogue 
(1701-2001). Londres.

El programa oficial de celebración de 
los 300 años de la Sinagoga Bevis 
Marks, fundada por la Congregación de 
Judíos de España y Portugal en el s. 
XVIII, culminó con un Servicio Espe
cial de celebración en la misma sina
goga, presidido por Su Alteza Real el 
Príncipe de Gales.
Agradecemos la información al prof. 
Raphael Loewe, que además es el autor 
de una composición musical especial 
para la ocasión que fue interpretada por 
el Coro, bajo la dirección de Maurice 
Martin.

Ab 21 . Juni 2 0 0 1
D¡e ehemalige Synagoge/ 
Feuerwehr in Hofcienems
A usstellung zu G eschichte und A rcliltektu r

El Museo Judío de Hohenems 
(Austria).

Un pequeño museo, pero grande por su 
esfuerzo y por la calidad de su programa
ción. Una muestra de sus actividades y de 
su excelente diseño puede verse en las su- 
gerentes propuestas sobre cine, arquitec
tura, diseño y arte.

Zeichen 
des Alltags

Jüdisches Leben 
in Deutschland heute

1 7 .2  - 1 . 4 . 2 0 0 2  
lüdisches Museum Hohenems

lung von x:hibit, Berlir 
Realisiert mit den- 

citen Museum Franl 
¡rmherr: Staatsn

jUDISCHES
MUSEUM

HOHENEMS D D y
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Varia

Conciertos.

Al encontrarse la sinagoga en obras du
rante el año en curso no hemos podido 
celebrar ningún concierto, pero con el re
ciente aislamiento térmico y sonoro de la 
sinagoga todavía sonarán mejor en el fu
turo las notas que tanto aprecian los que 
asisten a estos espectáculos de magia mu
sical en la Gran Sala de la sinagoga.
Con el recuerdo del último concierto ce
lebrado por “Las Voces Blancas de los ni
ños de Atlanta” esperamos volver a llenar 
de cantos y trinos el sagrado recinto del 
Tránsito.

X Jomadas de Cultura Sefardí. 
(Ribadavia, Orense). 2001.

Como ya es tradición se viene celebrando 
en Ribadavia coincidiendo con los meses 
de verano la “Festa da Historia”. Pero ade
más y con buen sentido este año entre los 
días 5 al 10 de Noviembre se celebró una 
semana de “Reencontró de Culturas” con 
una serie de conferencias sobre el pasado 
hispanojudío. Entre los ponentes citaremos 
a Uriel Macías y Abraham Haim, amigos 
ambos del Museo Sefardí de Toledo.
Una degustación culinaria de cocina sefardí 
puso el punto final a este “reencontró”.

Paz. Toledo.

El Excmo. Sr. Embajador de Israel tiende 
una mano en la Sinagoga del Tránsito a 
otro colega africano. Es una bella imagen 
y desde la Sinagoga del Tránsito de To
ledo nos gustaría transmitir la serenidad y 
alegría en la mirada de ambos diplomáti

cos para que den ejemplo de concordia y 
amistad para todos los que están ha
ciendo, contra corriente, el gran esfuerzo 
de negociar la paz. Desde Toledo, Paz, ya 
y ahora. Nuestro museo ha sido siempre 
un museo comprometido y ahora también 
lo es. Pide, como el poeta, recuperar la 
paz y la palabra.
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BENITO ESPINOSA
Escultura de Espinosa de David Aronson, es
cultor nacido en 1923 en Shilova, Lituania. 
Emigró a EEUU en 1929, hoy nacionalizado 
ciudadano de USA. Se trata de una cabeza de 
bronce que representa al gran filósofo de origen 
español con un aspecto atormentado, donde ha 
querido representar sus dificultades con la co
munidad judía de Amsterdam que no estaba de 
acuerdo con sus concepciones filosóficas. 
«Espero que esta pequeña colección de Arte 
quedará para la posteridad en el Museo como 
un modesto símbolo de amor por España, y de 
gratitud por la acogida de la nueva España ha
cia estas familias sefardíes que conservan en 
sus corazones la antigua España. Las heridas 
del pasado se fueron y quedan sólo los recuer
dos de grandes y bellos momentos. Si la fami
lia Pinto pudo contribuir a esta nueva y pro
funda amistad, lo hizo no en su nombre solo, 
sino para todas estas antiguas familias sefar
díes en España o en otras partes - familias que 
siguen honrando sus antecedentes»

Donada por Morris Pinto (cuyas palabras 
transcribimos) de Nueva York en su nombre 
y en el de esta ilustre familia de sefardíes.
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