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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación lleva por título «Esta piedra [sepulcral] es para memoria: 

Estudio filológico, literario e histórico de treintaiocho inscripciones funerarias del cementerio judío 

de Toledo». Como se desprende del mencionado título, tiene como objeto la descripción y la 

interpretación analítica de un corpus de inscripciones sepulcrales judías toledanas. Por un lado, la 

singularidad literaria y social del contexto de producción, permite dar un tratamiento específico al 

corpus textual. Por otro lado, los textos que conforman el corpus presentan características formales 

nada desdeñables, ya que, pese a no alcanzar en su mayoría el grado de calidad que lucen otras 

producciones literarias de autores con más renombre, su personalidad −que le viene dada por su 

funcionalidad o por hechos como el de una constitución que agrupa, a modo de mosaico, no solo 

partes de composiciones de algunos autores contemporáneos, sino un extenso bagaje literario de 

versificación anterior− consigue reivindicar y legitimar su lugar dentro del panorama de los estudios 

medievales al proporcionar información histórica, literaria y cultural relevante. 

Aunque el estudio epigráfico sepulcral puede ser abordado desde la interdisciplinariedad, 

hasta el momento, los estudios se han centrado en la consideración de sus características 

materiales, sirviendo de apoyo al campo científico de la arqueología (datación de 

yacimientos, documentación de restos arqueológicos). En el caso concreto de la epigrafía 

hebrea en general, e hispanohebrea en particular, los restos epigráficos hallados constituyen 

tan solo una mínima parte del total existente hasta el día de hoy. La examinación del tema se 

ha centrado sobre todo en los aspectos materiales y formales sobre ellos y se han recogido 

en importantes obras que los han dado a conocer. Son clásicas las publicaciones −que serán 

citadas en distintos puntos a lo largo de nuestro trabajo de investigación− de Rodrigo 

Amador de los Ríos, Fidel Fita i Colomer en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 

las de Francisco Cantera Burgos o José María Millás Vallicrosa que concluirán en su ingente 

obra recopilatoria, Las inscripciones hebraicas de España (1956). Ya en la actualidad, 

resultan interesantes el trabajo de Jordi Casanovas Miró plasmado en artículos y obras como 

su Epigrafía hebrea (2005) −de cuyo contenido tuve la oportunidad de disfrutar cuando aún 

estaba en prensa antes de ser publicado por la Real Academia de la Historia en Madrid− o la 

ilustradora obra, La vida futura es para los devotos:La muerte en el Toledo medieval, donde 

Arturo Ruiz Taboada exhibe el resultado de los últimos descubrimientos arqueológicos de 

enterramientos judíos toledanos, ofreciendo imágenes −algunas de las cuales han sido 
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cedidas amablemente por dicho autor e incluidas en este estudio− de todo tipo. En relación 

con la arqueología epigráfica, también han sido objeto de atención otras de sus 

particularidades formales más próximas a la paleografía, contribuyendo a un mejor 

conocimiento en estudios como el de la escritura o la evolución de los signos gráficos. Sin 

embargo, las consideraciones desde el punto de vista del contenido −que pueden resultar de 

valor en su aportación a las ciencias de la filología, la literatura, la historia, la cultura y el 

pensamiento− constituyen un campo incipiente y nada explotado en el campo de la 

investigación actual. De manera que, como complemento de las disciplinas antropológicas y 

arqueológicas, surge la necesidad de análisis críticos que exploten el rico material aportado.  

Tal es la pretensión de la presente monografía que, partiendo de las anteriores ediciones 

totales o parciales de los textos epigráficos, pretende ir más allá en el estudio de un tipo 

particular de textos, esto es, las inscripciones funerarias hispanohebreas bajomedievales. 

Más concretamente, consideramos como nuestro corpus un conjunto setentaiséis 

inscripciones sepulcrales cuyos textos un copista anónimo recopiló posteriormente del 

cementerio judío de Toledo. De estas setentaiséis, atendiendo a un criterio temático, hemos 

escogido treintaiocho para que constituya un segundo corpus del que podamos extraer 

ejemplos concretos. Los textos epigráficos funerarios de este segundo corpus han sido 

nuevamente traducidos y por primera vez vocalizados en su totalidad y reunidos en un 

volumen aparte del estudio. De todo ello hablaremos más adelante en el apartado destinado 

a las ediciones de las estelas sepulcrales. Tras la lectura de las inscripciones sepulcrales 

hispanohebreas, se puede percibir rápidamente que presentan unas características formales y 

temáticas como su profusión, variedad y complejidad. Debido a ello, surge la duda tanto de 

la disciplina desde la que abordar el análisis de unos textos cuyo contenido es tan complejo 

y amplio como de la estructura que debe seguirse para llevarlo a cabo. Los versos 

introductorios de algunas de las estelas sepulcrales del cementerio judío de Toledo ofrecen 

la clave de acercamiento que responde a la anterior pregunta investigadora mediante su 

anuncio:  

Esta piedra [es] para memoria, 

para que conozca [hasta la] última generación […]  

De manera que la pregunta que origina nuestro planteamiento investigador de los textos 
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funerarios hispanohebreos parte de nuevos interrogantes que surgen desde el mensaje 

epigráfico sepulcral y determina al tiempo su estructura: Si las piedras sepulcrales sirven 

para memoria y para que sepa hasta la última generación, ¿cuál es el contenido significativo 

y cómo es plasmado lo que precisa ser recordado? ¿Quién, de quién, dónde y cuándo se 

crean las inscripciones? ¿Para qué y por qué se hace? Buscaremos dar cuenta de las 

respuestas a lo largo de este estudio, ya que la primera pregunta proporcionará la 

construcción del sentido (su expresión y su contenido); la segunda facilitará su 

reconstrucción y la tercera, quizá, nos permitirá llegar más allá. 

A modo de sucinta anticipación metodológica diremos que, para aproximarnos al análisis 

del complejo y variado contenido de las inscripciones funerarias −una vez apuntada su 

justificación− recurriremos a cierta interdisciplinariedad que va desde los apuntes 

epigráficos y hallazgos arqueológicos, pasa por los literarios y llega hasta los históricos y 

culturales. Somos conscientes de que, precisamente, debido a las particularidades de los 

textos epigráficos funerarios, a la amplitud del alcance investigador y al incipiente estado de 

este campo de investigación, el resultado no ha logrado agotar todas sus posibilidades. 

1. CRITERIOS DE TRADUCCIÓN Y DE TRANSCRIPCIÓN 

Hemos tratado de respetar al máximo los moldes del hebreo hispanomedieval, sus 

estructuras de transmisión, sin descuidar la actualización y el ensamblaje de aspectos 

expresivos no traducibles al castellano sin una previa traducción de comprensión. En efecto, 

un aspecto relevante de esta investigación es tratar de transmitir el contenido lingüístico-

literario luctuoso de treintaiocho inscripciones funerarias hispano-hebreas llevando a cabo 

una traducción que respetara al máximo la fidelidad de todo el material textual hebreo 

empleado, logrando con ello, además de poder observar la riqueza, la belleza real y la 

plenitud de los mecanismos lingüísticos y literarios de construcción de sentido, trazar una 

continuidad entre todos los textos y facilitar la relación e identificación entre las partes de 

nuestro estudio estudio. Por ello, de manera general −siempre y cuando el idioma estuviera 

a nuestro alcance−, hemos optado por ofrecer nuestra propia traducción en las citas 

empleadas, especialmente en la mayor parte de los textos bíblicos, rabínicos y medievales. 

No obstante, también es posible encontrar textos cuya traducción entendemos oportuna o 

nos sirve a un determinado fin. Es el caso de traducciones clásicas como la de la Mišnāh* en 
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la versión de Carlos del Valle, la Sagrada Biblia en la versión de F. CANTERA−M. IGLESIAS 

o las Biblias romanceadas medievales cuyas citas aparecen a lo largo de nuestro trabajo. 

En cuanto al sistema de transcripción, hemos optado por emplear la transcripción del 

hebreo a lo largo del estudio. El sistema de transcripción adoptado es el que ofrece Thomas 

O. Lambdin en su Introducción al hebreo bíblico. Con la excepción de la consonante 

bilabial pē’ p, que transliteramos f cuando presenta su forma fricativa y la consonante gímel 

g, que transcribimos siempre igual (dagesada o no).  

Las excepciones a este criterio aparecen, por un lado, en el corpus luctuoso epigráfico 

−cuyos textos ofrecemos en la lengua hebrea original y en su traducción− y, por otro lado, 

en algunas e importantes ocasiones, como la citación literal de autores y las referencias de 

las voces recogidas en los diccionarios. Especialmente pensando en el lector no 

especializado, acompañamos los términos hebreos relevantes trasliterados tanto en las 

traducciones como en los ejemplos de recursos literarios. Estos aparecen entre corchetes 

cuando se hallan incluidos en un texto traducido: «Allí fue sepultado [qubbar] // Abraham, 

cabeza de toda asamblea» . Se pueden ver entre paréntesis y en cursiva cuando pertenecen 1

al cuerpo del discurso y se ofrece primero la traducción: «Lo cierto es que el lamento 

poético o endecha (qînāh) […] se había constatado frecuentemente en el contexto bíblico». 

Finalmente, los escribimos en cursiva, cuando el término hebreo o bien precede al 

significado indicado con comillas simples: «[…] el sustantivo segolado qéḇer ‘sepultura’ 

recibe […]»; cuando permanece en forma de hebraísmo acompañado de un asterisco que 

remite a un glosario final donde, ordenado alfabéticamente según la lengua castellana  se 2

encuentra su equivalente o explicación: «Explicó todos los arcanos de la Tôrāh*»; o bien 

cuando se trata de frases o versos enteros, en cuyo caso viene acompañado de la 

correspondiente traducción: «Bə-qéḇer zeh niqḇar ‘En esta sepultura está sepultado’». 

La transcripción de los nombres y apellidos se hace de acuerdo con el Diccionario de 

autores judíos (DAJ) de Ángel Sáenz-Badillos y Judit Targarona Borrás, salvo en los 

siguientes casos:  

Las citas y y las referencias bibliográficas mantienen su grafía original.  

 C.L.º: Una,1.1

 El orden no diferencia la transcripción de las consonantes sibilantes (ṣāḏê, śîn, šîn) que son todas consideradas como s 2

o las aspiradas o guturales con transcripciones voladas (’ālef o ‘áyin), sino las vocales que las acompañan. Tampoco los 
sonidos vocálicos hacen distinción en la cantidad o en la cualidad (largas, breves, brevísimas, semivocal šəwa’ (e), etc.), 
sino tan solo en el timbre general (a, e, i, o, u) .
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La transcripción del elemento vocálico šəwa’ «ə», para distinguirlo de la brevísima «ĕ». 

Los nombres que no se constatan en el diccionario. 

Los nombres que, aunque sí tratan de simplificarse según el DAJ, mantienen la 

transcripción de algunas consonantes del apellido original, es el caso de los apellidos 

repetidos, como al-Naqawa’ (ellos al-Naqawa) o ’Abulafia’ (ellos Abulafiah), o de aquellos 

que incluyen el sonido fricativo transcribimos como ḵ (ellos kaf).  

Las partículas enclíticas como preposiciones o conjunciones son separadas mediante un 

guión. Ej.: Ha-Šēm* ‘el Nombre’. 

1.1.Tabla de equivalencias 

Nombre Letra Transcripción  

y fonética
Nombre Letra Transcripción 

y fonética

’ālef א ’  oclusión glotal  
   o cero

mêm מ,ם  m [m]

bêṯ ב בּ b [b] ḇ [v] nȗn נ ,ן n [n]

gímel ג גּ g [g] sāmeḵ ס s [s]

dāleṯ ד דּ d [d] [ð] ‘áyin ע ‘ [‘]

hē’ ה הּ h [h] o cero pē’ פּ ,פ, ף p [p] f [f]

wāw ו w [w] o cero ṣāḏê צ,ץ ṣ [ts]

zayin ז z [ds] qôf ק q [q]

ḥêṯ ח ḥ [H] rêš ר r [r]

ṭêṯ ט ṭ [t] šîn שׁ š [ʃ]

yôḏ י y [y] o cero śîn שׂ ś [s]

kaf כּ כ, ך k [k]  ḵ [x] tāw ת t ṯ [t]

lāmeḏ ל l [l]
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2. BIBLIOGRAFÍA Y SISTEMA DE CITACIÓN 

El estudio presenta un índice bibliográfico al final que incluye toda la información 

completa tanto de la bibliografía citada como de la consultada. La primera vez que se cita 

una obra o artículo, se hace con la información principal −no aparecen mencionados los 

editores o traductores, por ejemplo, salvo en el caso de obras clásicas, donde sí se citan−. A 

partir de la segunda cita, ya se remite a citación anterior mediante las correspondientes 

abreviaturas, un título corto identificador de la obra y la página que corresponda. Ej. 1.ª cita: 

«F. CANTERA−J. M. MILLÁS VALLICROSA, Las inscripciones hebraicas de España, CSIC 

(Instituto Arias Montano), Madrid, 1956». Ej. 2.ª cita: «F. CANTERA−J. M. MILLÁS, Las 

inscripciones, op. cit., p.». Por otra parte, cuando aparece una citación literal a pie de nota 

se incorpora entre paréntesis inmediatamente la referencia bibliográfica: Ej.: «C/M traducen 

‘hijos de la desobediencia’ (F. CANTERA−J. M. MILLÁS, Las inscripciones, op. cit., p.71)». 

En cambio, si no es literal, sino que se trata de una paráfrasis o va detrás de la anotación de 

una idea o un uso semejante− se separa la referencia mediante un punto y la abreviatura cf.: 

Ej.: «C/M traduce ‘tramadores de revuelta’, refiriéndose a los que podrían considerarse 

heraldos de una sublevación o conspiradores. Cf. F. CANTERA−J. M. MILLÁS, Las 

inscripciones, op. cit., p. 71».  

Los autores considerados clásicos aparecen en la bibliografía citados por su nombre 

completo, su obra y su editor o traductor: Ej. ’AŠER BEN YĚḤI’EL, She'elot U-Teshuvot of 

Rabbenu Asher (Asher ben Yechiel), Zanito Zaniti, Venecia, 1607.  

Los nombres de los libros bíblicos se transcriben del hebreo y entre paréntesis se emplea 

la forma castellanizada. Cuando las referencias se mencionan en abreviaturas, seguimos las 

que emplea la Biblia de Cantera-Iglesias. 

2.1.Siglas y abreviaturas 

B = Bermejo 

BAC = Biblioteca de Autores Cristianos 

BAEO = Boletín de la Asociación Española de Orientalistas 

BRAE = Boletín de la Real Academia Española 

BRAH = Boletín de la Real Academia de la Historia 

CBM = Corpus Biblia Medieval 

C.L.º = Corpus literario luctuoso 
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C/M = Cantera y Millás 

CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

DAJ = Diccionario de Autores Judíos 

DCECH = Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico  

DEM = Diccionario del español medieval 

DRAE = Diccionario de la Real Academia

E3 = Manuscrito del Escorial l.3 

GE = General Estoria 

L = Luzzatto 

MEAH = Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 

Pl. = Plural 

PLT = Pilar León Tello 

PTL = Poetics and Theory of Literature  

RAE = Real academia española 

RFE = Revista de Filología Española 

RFH = Revista de Filología Hispánica 

REJ = Revue des études juives 

RFR = Revista de Filología Románica 

S = Schwab 

Stut.= Sttutgartensia 
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CONCLUSIONES 

El recorrido del presente trabajo de investigación ha seguido, metodológicamente, una 

progresión que va desde lo más concreto hacia lo más general. Partiendo del nivel más 

inferior formado por la tumba y el difunto (significado primario o construcción del sentido), 

alcanza, luego, un segundo nivel creado por su significado histórico y literario (significado 

secundario o reconstrucción del sentido) que, finalmente, desemboca en el plano de los 

significados etnológicos y mnémicos (significado terciario o metasentido). Objetivando 

nuestro punto de vista, la existencia de este nivel crítico posicionado desde el cultivo de la 

memoria y, con ella, de la cultura del recuerdo (nivel 3) sería imposible sin su anclaje en los 

dos anteriores niveles, el histórico-literario (nivel 2) y el sígnico (nivel 1). 

Tomando el texto epigráfico como un texto literario, la aproximación crítica a la 

inscripción es considerada como la aproximación a un discurso. Como ya se ha 

mencionado, este particular discurso que es el corpus epigráfico sepulcral es entendido 

como un enunciado lingüístico unitario, coherente y complejo que revela, además de un 

significado literal o denotativo, una serie de connotaciones que alcanzan ámbitos 

antropológicos, sociales, culturales, y que permiten mantener y concebir tal manifestación 

como «un acto de organización de sentido (…) [donde] el texto del mensaje artístico 

corresponde a un plan estructural» . La lectura crítica del texto epigráfico funerario nos 1

permitirá reconstruir críticamente el universo textual y aprehender su sentido general. 

La referencialidad y remisión a realidades como las socio-históricas y literarias anteriores 

logrará insertarlo en un espacio epistemológico aún mayor que proporcionará un sentido aún 

más amplio. Ejerciendo su valor semiótico, el discurso epigráfico, como signo, logra 

igualmente evocar y desencadenar la emoción, bien física, bien estética, mediante el 

imaginario simbólico poético (plano connotativo). La estela funeraria posibilita la 

reconstrucción de la imagen del individuo recordado así como de la comunidad y de la 

cultura a la que este pertenece; su evocación y el recuerdo son adheridos a la manifestación 

textual epigráfica (plano denotativo). Podemos decir que, además de la definición 

antropológica sobre guardar el cuerpo físico que albergó un alma evidenciando una 

 R. ARNHEIM, El poder del centro, Alianza, Madrid 1984, apud A. GARCÍA BERRIO, Teoría de la Literatura (la 1

construcción del significado poético), Cátedra, Madrid 1989, p. 65.



Conclusiones

necesidad sumamente humana, se establece una relación simbólica con la sepultura 

motivada por el deseo de encerrar la vida en un signo físico. Este acto constituye un proceso 

comunicativo cuya función mnémica trasciende el óbito y transforma el objeto en signo. Las 

características e implicaciones que presentan –y que consideran, adicionalmente, la 

diacronía– se componen de una doble naturaleza física (expresión) y simbólica (contenido). 

Dichas implicaciones serán desarrolladas en el mensaje literario de la estela funeraria 

conformando un sistema primario denotativo y un sistema secundario connotativo. Ambos 

descubren la identidad colectiva del microcosmos y del macrocosmos al que pertenece una 

comunidad hispanohebrea −inserta, a su vez, dentro de la sociedad medieval hispánica y 

europea− en la que priman las relaciones sociales y comunitarias del individuo enmarcadas 

dentro de unos patrones morales y éticos que provienen, en buena medida, de la tradición 

bíblica, pero que han sido tamizados por toda la tradición diaspórica (persa, egipcia, 

helenística, etc.). El elogio y el recuerdo del homenajeado fallecido se centran en el disfrute 

de una vida coherente y satisfactoria al saberse en el camino recto que se traduce en un 

comportamiento ético y moral intachables. Su individualidad es puesta en relación con una 

colectividad, que en justa retribución por la costosa y disciplinada obediencia a la 

instrucción, le muestra su reconocimiento. La comunidad que disfrutaba y se beneficiaba de 

sus aportaciones se lamenta por la conciencia de que la estructura social de la que forman 

parte se resiente ante la pérdida de uno de sus ejemplares y apreciados miembros. En la 

autoría poética del compositor epigráfico funerario es posible vislumbrar el peso de una 

tradición prioritariamente bíblica mantenida desde tiempos ancestrales y su aplicación por 

parte de la comunidad hispanohebrea a situaciones de suma importancia como la 

conmemoración de los fallecidos en un periodo histórico muy posterior, como el 

bajomedieval. El poeta-emisor, además, se verá impelido a recoger en su mensaje poético la 

información objetiva e histórica de la constatación de la fecha de defunción y del nombre. 

Todo ello revela la creencia medular en que la compensación de la ausencia de un familiar o 

de un miembro comunitario proviene de un eje vertical determinado por el plano 

trascendente que pertenece a Dios y a lo divino, sin olvidar el eje horizontal trazado por las 

relaciones familiares y sociales y establecido en un tiempo físico e histórico concreto según 

parámetros humanos. 
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La creación literaria sepulcral, por tanto, no es un mero ejercicio estético que se deleite 

en su propia belleza literaria, sino que, además, revela, al menos desde un marco teórico del 

pensamiento, la imprimación de todos los órdenes sociales de la vida comunitaria,  que, ya 

desde tiempos antiguos −especialmente a partir del periodo monárquico, pero igualmente 

aplicables a etapas muy posteriores como la medieval a la que pertenecen aplicables a 

etapas muy posteriores como la medieval a la que pertenecen los textos epigráficos−, asienta 

las bases cultuales y concilia en torno a ellas todas las facetas de su vida social y cultural, 

con las instituciones de la familia (la descendencia), los lazos de sangre (también en sentido 

figurado) y, muy especialmente, la honra (kāḇôḏ*). Roland de Vaux lo define de la siguiente 

manera: 

Las costumbres familiares, los ritos fúnebres, (…) las concepciones sobre la persona o función 

del rey, las relaciones existentes entre la ley, aun la profana, y la alianza con Dios, la manera de 

hacer la guerra, todo lleva consigo el reflejo de ideas religiosas, y éstas encuentran en el culto y en 

la liturgia su expresión consciente‑ . 2

Debe ser tenido en cuenta, igualmente, que todo ello otorga cohesión y continuidad a una 

cultura que se caracteriza por mantener presentes sus elementos de culto como consecuencia 

de una mentalidad claramente vinculada a la idea de pacto. La idea de plena identificación 

entre las bases de la alianza establecidas con el pueblo israelita en su desierto y el 

mantenimiento de su esencia a pesar de la evolución y el cambio históricos se resume 

perfectamente en las siguientes palabras con las que Walter Eichrodt caracteriza la relación 

divina con su pueblo: 

El carácter específico de la comunión sagrada así conseguida sólo puede explicarse 

correctamente en Israel en relación con la idea de Dios que le es propia. Ciertamente, también para 

el israelita se trata en el banquete sagrado de la presencia real de la divinidad y de la unión personal 

con ella, de quien deriva la fuerza y la vida. Pero la misma estipulación de la alianza sobre el Sinaí, 

preparada por la liberación de Egipto y cuyo contenido específico se halla en las cláusulas del 

Decálogo, no obstante venir sancionada por el sacrificio, no desemboca en una concepción física y 

mágica de la presencia divina, sino en una comunión personal y moral con el Dios soberano, cuya 

voluntad ordena y da nueva forma a las condiciones de vida de su pueblo . 3

Debido a ello, no resulta sencillo definir el complejo sentimiento de apego y el grado de 

 Cf. R. DE VAUX, Instituciones, op. cit., pp.19-20.2

 W. EICHRODT, Teología del Antiguo Testamento, op. cit. , p. 143.3
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integración en tierra peninsular ibérica que presenta el colectivo judío después de 

numerosos siglos de arraigo en ella bajo diversas circunstancias sociohistóricas. Como 

hemos podido comprobar, según las fuentes documentales aportadas –entre las cuales se 

hallan las inscripciones funerarias hispanohebreas que han impulsado nuestra 

investigación–, acaso podría concluirse que, si bien no existe completa uniformidad, es 

común cierto sentimiento de pertenencia a un pueblo judío general y, a la par, de orgullosa 

pertenencia a una comunidad particular asentada en una tierra que, tras la dramática 

expulsión de 1492, ocupará un lugar de honor en la diáspora, convirtiéndose en la 

legendaria Sefarad. 

Mediante la actualización efectuada por nuestra lectura crítica, resultan liberadas una 

serie de características e implicaciones significativas y semánticas que, además de 

conmover nuestro aspecto intelectual, humano y emocional a pesar de la distancia temporal, 

permiten construir un aparato analítico que facilita la reconstrucción del objeto de estudio, 

logra ubicarlo en su contexto de producción literario, histórico y social, y desentrañar su 

sentido y su metasentido. Todo ello pone de relieve que la característica lingüística de la 

comunicación literaria abre un abanico comunicativo liberando un proceso que posibilita 

diferentes acercamientos en diferentes momentos y épocas. Las diversas imágenes ancladas 

a una determinada referencia espacio-temporal −que hemos convenido en denominar figuras 

del recuerdo− serán repetidos y transmitidos textualmente de manera primordialmente 

escrita. Al fin y al cabo, es menester mencionarlo y recalcarlo, la repetición forma parte 

esencial del mundo hebreo, en general, y del judaísmo en particular.  

En este sentido, las afirmaciones del escritor Elie Wiesel en relación a ciertos métodos de 

transmisión hebreos y judíos pueden ilustrar esta última idea: 

[…] En el judaísmo, la repetición puede desempeñar un papel creador. Del Rabí Eliezer ben 

Hyrkenos se decía que nunca había enunciado una palabra que no hubiera oído a su maestro. 

Extraña cortesía. En tal caso, ¿es que el rabí Eliezer descubrió nada por sí mismo? Sí, mucho. Que 

fuera repitiendo la enseñanza que le unía a la tradición de Israel, no quita valor a su forma de 

contribuir al pensamiento judío y a su expansión. Transmitir es más importante que innovar. Todas 

las preguntas que un alumno va a plantear a sus maestros, y esto hasta el fin de los tiempos, las 

conocía ya Moises. No obstante, nosotros debemos plantearlas para, al repetirlas, hacerlas nuestras. 

En hebreo, massorá −tradición− proviene del verbo limsor, transmitir; ser judío consiste en 
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insertarse en la tradición para transmitirla. Esta necesidad de comunicación, de compartir, alcanza 

en nuestra historia la fuerza de una obsesión . 4

El mensaje, por otro lado, además de promover la transmisión de la identidad judía 

−aprehendida temporal e históricamente mediante nombre-fechas, símbolos y otros 

mecanismos lingüístico-semánticos e intertextuales que han sido analizados− y su mediante 

el imperativo textual del recuerdo generacional, connota una ideología y una creencia 

basadas en la confianza escatológica hacia la protección divina y la existencia de una 

recompensa al final de los tiempos propias del contexto hispanohebreo medieval. 

Trascendiendo las líneas trazadas por la vida y por la muerte, evidencia la necesidad de 

recordar todo ello para descansar y mantener la esperanza. En la cultura semítica en general, 

y hebrea en particular, la reconstrucción significativa y su relación con la función mnémica, 

el recuerdo y la necesidad de recordar que evidencian los textos conservados −hemos visto 

que adquiere especial relevancia en nuestras piedras sepulcrales epigráficos− precisa del 

conocimiento de una serie de figuras del recuerdo ancladas en una tradición que se remonta 

hasta periodo bíblico y que se manifiestan de manera inequívoca gracias a la 

intertextualidad mediante la inserción de numerosas citas y de otros elementos claves 

pertenecientes al universo bíblico. Por otro lado, la constatación de actos y celebraciones 

típicamente tradicionales deben ser sumadas en connotación a lo anterior como 

características propias de dicha cultura. 

En resumen, la plasmación literaria y lingüística del universo poético sepulcral 

hispanohebreo toledano es la que sostiene el recuerdo epigráfico conmemorativo de una 

cultura más amplia con la que comparte unas figuras del recuerdo ancladas a su legado  

tradicional. Cuando leemos −escuchamos− los versos de los poemas sepulcrales, percibimos 

fácilmente que todo el utillaje retórico e intertextual que emplean para bordar las vidas de 

los protagonistas epigráficos en el tejido poemático de la etopeya y el nombre, de la 

dignificación y el elogio, no logra ocultar −acaso conscientemente− las costuras de las 

referencias mnémicas espacio-temporales, socio-históricas y culturales. Al margen de toda 

la realidad exterior −o quizá alentada por ella−, la concepción subjetiva de la comunidad 

judía se construye mediante el refuerzo y la conciencia de la identidad como pueblo y su 

 E. WIESEL, Celebración jasídica, Sígueme, Salamanca, 2003, p. 14.4

"368



Conclusiones

visión se aleja de aquella dibujada en el mundo vecino cristiano. Aquellos elementos que 

sirven a este fin son inter alia la posesión de una larga tradición que, aun presentando una 

evolución compleja y diversa debido a las constantes diásporas sufridas y a la 

transformación ocasionada por el contacto con diferentes culturas, hunde sus raíces en 

tiempos antiguos y bíblicos; dicha tradición engloba no solo el legado literario, sino el 

legado ético y moral que confiere una textura particular propia ligada, sobre todo, a la 

familia, a la comunidad y a la alianza con su Dios. Tras haber profundizado en el análisis 

crítico de tales particularidades y características, abordando un tipo de producción que 

abarca a un tiempo esfera pública y esfera privada, podemos corroborar lo que los anteriores 

editores habían coincidido en afirmar: Efectivamente, el corpus epigráfico funerario que 

recuerda bella y literariamente a la comunidad judía de Toledo −una de las comunidades 

más representativas del periodo bajomedieval−, representa la visión oficial que pretende ser 

transmitida a la posteridad y perdurar.  

Por último, una mirada que busque exclusivamente la singularidad, percibirá la imagen 

de una microsociedad que habita −o cohabita− en medio de una sociedad bajomedieval que 

la contempla desde un prisma caleidoscópico. Una mirada experta que busque la 

universalidad, observará que, a modo de mise en abyme, esa misma comunidad 

hispanohebrea se inserta en una comunidad judía en el tiempo, insertada, a su vez, en una 

comunidad universal. En su vida general, se contempla como parte activa y participativa de 

una historia concreta compartida inevitablemente. Sin embargo, al llegar momentos 

puntuales y específicos, como la muerte, conscientemente, se aparta de esa historia general 

para participar y recordar de una historia exclusiva, llena de pliegues con palabras y piedras 

conmemorativas, cuyos límites trascienden el espacio y el tiempo: Si viajan hacia atrás, 

saltando la oscuridad de todos los exilios y diásporas, se remontan a un pasado glorioso y 

completo en su imaginario. Si se mueven adelante, salvando los trágicos obstáculos de la 

inestabilidad de su posición sociohistórica, acceden a un futuro aún más glorioso lleno de 

alianza, eternidad divina y prometedora luz.
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