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yen a elfos sin Slliberlo y -a ve
ces-- aun sin quererlo. 

Así fue como Phillipide contribu
yó, a su vez, a la obra común del 
pueblo rumano, extrayendo citas de 
los antiguos textos; haciendo que lo 
inaccesible se volviera disponible pa
ra todos. 

En cuarenta años, sobre esas ba
ses, con colaboración amplia, Pusca
riu publicó la mitad del Diccionario. 
Después, la obra se interrumpió por 
contingencias bélicas: su responsa
ble, súbdito austrohúngaro, fue lla
mado a filas y hubo de dejar suspen
dida su labor, en forma parecida a 
como, una segunda guerra mundial 
habría de !hacer fracasar los esfuer
zos de otro estudioso de Rumania 
---el sociólogo Gusti- empeñado en 
difundir la sociología en su país, y 
en dar a los sociólogos del mundo 
un:a visión caibal y de primera mano, 
de la sociedad rumana. 

Desde 1919, la Academia public& 
estudios e investigaciones ( Studii si 
Cercetari) que daban mucha impor
tancia a los dialectos rumanos del 
sur del Danubio. Desde 1908 hasta 
1931, publicó también textos folkló
ricos y etnográficos que arrastraban 
también material lingüístico utiliza
ble ;por los lexicógrafos. Y fuera de 
ella, Desunsianu y Phillipide publi
caban en F,rancia y en Rumania, sus 
fundamentales Histoire de la langue 
roumawie y Principii de istoria limbii. 

El Maestro Iordan dice, concreta-
mente: 

"Si hubiera existido entonces, tal 
como existe hoy, el sentimiento de 
solidaridad científica puesto al ser
vicio de toda la sociedad -eon abs
tracción de la naturaleza de las re
laciones ínter-individuales y de in
dividuo a grupo profesional- el 
problema fundamental de la Aca
demia ( el Diccionario tesoro), esta
ría resuelto hace mucho tiempo". 
El mismo piensa que las condicio-

nes sociopolíticas de la Rumania de 
hoy son más favorables al logro de 
este fin; que Hngüistas y filólogos 
como Tiktin, Gaster, Gandrea, Lazar 
no tendrán que proceder hoy ( como 
aquellos, ayer) a publicar fuera de 
la Academia. 

Por otra parte, y de acuerdo con 
observaciones que hace el Maestro 
en el segundo de sus estudios, es in
teresante observar que si se contpa
ra la acción que han tenido las dife
rentes academias de la lengua que 
funcionan en la N eorromanía, desta
ca el gran peso autoritario que tu
vieron y siguen teniendo en sus paí
ses respectivos la Academia france
sa, por un lado, y la tradición litera
ria y académica italiana, por el otro, 
en contraste con el menor peso de la 
Academia española ( que a,paree10 
más tarde y ejerció menos influen
cia) y de la Academia rumana (tam
bién de fundación más tardía y que, 
a las veces, por una concepción ex
cesivamente latinizante del dicciona
rio y de la gramática tampoco ha 
podido ejercer siempre un influjo 
decisivo). 

Esfuerzos como éstos nos confir
man en la convicción de qué al lado 
de los otros estudios sociolingüísticos, 
y junto con la misma posibilidad 
preceptiva de aceptación de una n-0r
ma sociolingüística, es posible y de
sea.ble el estudio de las academias de 
la lengua y de sus procesos de nor
mación lingüística ya que a éstos se 
les puede considerar como una reali
dad sociológica: ~orno una parte de 
la sociología de las instituciones por 
un lado, y como una parte de la so
ciología del conocimiento y la praxis 
(<le las ideologías, en suma), por el 
otro. 

J ack Fellman: "Tihe Academy oí 
the He.l>rew Language: its His.. 
tovy, Structure and Function,. 
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En ocasión previa, pudimos ocupar
nos de la Academia del Idioma He
breo (Ha-Aqadernia La-Laslwn Ha
lvrit) a la que Meir Medan consagró 
un artículo en la revista A riel. Co
mo ya entonces ¡pudimos aludir a al
gunos aspectos de su historia, ahora 
trataremos de recoger, del artículo 
de Fellman, aquellos otros que se re
fieren a su estructura, a sus fun
ciones y a algunas de las limitacio
nes que el autor observa en su acti
vidad actual. 

En cuanto a estructura, la Aca
demia del Hebreo está constituida 
por: 1) Una Junta Ejecutiva; 2) 
Varios Comatés de Vigilaneia; 3) Va
rios Subcomités y 4) el Pleno Aca
démico. - Por lo que se refiere a pu
blicaciones, las de la Academia son : 
1) Aperiódicas y 2) Periódicas. En
tre las publicaciones que aparecen 
con una cierta continuidad, .pero sin 
una periodicidad determinada, se en
cuentran : 1.1) los diccionarios, 1.2) 
las listas terminológicas y 1.3) los 
estudios lingüísticos. Entre los ór
ganos periódicos de la Academia es
tán: 2.1) Los Registros de la Acade
mia del Hebreo, 2.2) "Nuestra Len
gua", 2.3) "Nuestra Lengua para el 
Pueblo" y 4) "¡Aprende Nuestra 
Lengua!". 

La Junta Ejecutiva está formada 
por un presidente, un vicepresidente 
y por los varios presidentes de los 
comités de vigilancia, que se reúnen 
mensµalmente en sesión secreta, pa
ra estudiar los asuntos generales de 
la Academia. Cada uno de los "Co
mités <le Vigilancia" tiene tres miem
bros y los hay encargados "de la 
Gramática", "de las Publicaciones", 
"de la Terminología", "del Dicciona
rio Histórico del Hebreo", y "de las 
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Finanzas"; estos comités se reúnen 
una vez al mes para coordinar sus 
trabajos e informar al Ejecutivo. 
Los Subcomités se forman con aca
démicos, consejeros, y a veces con 
expertos de fuera de la Academia 
y funcionan generalmente durante 
dos años en los que elaboran el in
forme final, pero en el transcurso de 
los cuales emiten informes parciales 
para beneficio de los académicos y 
de otras personas interesadas. Cada 
dos meses, se reune el Pleno para 
arbitrar y ratificar las decisiones de 
la Junta Ejecutiva, y sus sesiones 
son públicas. 

Por lo que se refiere a las publi
caciones; anualmente se publica no 
menos de un centenar de páginas de 
diccionario así como extensas ter
minologías que, en los quince años de 
funcionamiento de la Academia, cu
bren: el Derecho y la Política; las 
fuerzas armadas; la tecnología, en 
general, y, •particularmente, la aero
náutica y la electrónica. "Los Re
gistros" recogen las decisiones de la 
Academia en materia lingüística así 
como las conferencias de los acadé
micos. "Nuestra Lengua" publica es
tudios sobre el hebreo considerado 
dentro de marcos semíticos y del Cer
cano Oriente. "Nuestra Lengua pa
ra el Pueblo" es una pU'blic.ación me
nos especializada que se dirige en 
particular a los profesores, a los es
tudiantes y a los interesados en el 
hebreo, legos en materia lingüística. 
"¡ Aprende Nuestro Idioma!" es una 
colección de carteles que tratan de 
materias idiomáticas, los cuales son 
reproducidos por la prensa, ocasio
nalmente. 

Según señala Fellman, la Acade
mia tiene vínculo·s estrechos pero in
formales con el sistema educativo 
judío. En particular, el Ministerio 
de Educación intervino en el estable
cimiento de la Academia; pero, los 
vínculos formales que mantiene con 
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ella son pocos, si se exceptúa el he
cho de que es el Ministro quien fir
ma las decisiones de la Academia y 
las publica en Reshumot, la gaceta 
del gobierno, con lo cual se indica 
que las mismas se consideran legal
mente obligatorias. Por otra parte, 
la Academia acostumbra enviar sus 
publicaciones al Ministerio, y cuan
do éste tiene consultas de interés, se 
pone en contacto con ella. 

Tampoco tiene la Academia con
tactos establecidos y continuos con 
los escritores y periodistas; pero, al
gunos de ellos acatan la autoridad 
de la propia Academia y siguen de 
cerca sus trabajos. Como en otras 
partes del mundo, en Israel hay tam
bién varios escritores que son miem
bros de la Academia (la otra cate
goría menos frecuentemente repre
sentada en todas las academias, y 
que parecería no debiera estar ausen
te de ellas, sería, obviamente, la de 
los lingüistas strict1t sensic). Quienes 
elaboran textos en hebreo se suelen 
poner en contacto con la Academia, 
particularmente para lo referente a 
la terminología. 

La Academia del Hebreo parece 
tener mejores vinculac\iones exter
nas --dentro de sus limitaciones
que las de otras lenguas y países: tie
ne un funcionario de prensa para 
atender a los periodistas y estar en 
relación con los periódicos que se 
publican en hebreo y pronto tendrá, 
de acuerdo con los informes de Fell
man, un editor de estilo en la central 
informativa ,de Tel-Aviv, a más de 
que, desde 1969 en que estaba recién 
establecida la ·red de televisión he
brea, ha tenido un funcionario, con 
tareas parecidas, dentro de la misma. 

Fellman considera que el contacto 
cada vez más estrecho que tenga la 
academia con los grandes difusores 
hará que la misma se ocupe más de 
la gramática y del estilo que de la 
terminología técnica que tendió a ab-

sorber gran parte de su tiempo en el 
pasado. También piensa que mientras 
hasta ahora se ha atendido sobre to
do a los problemas del "cuerpo" del 
idioma, en el futuro la Academia del 
Hebreo tendrá que plantearse y re
solver los "problemas más sutiles del 
'espíritu' del idioma, que casi no ha 
tocado". En relación con esto, el pro
pio autor considera que dentro de la 
Academia del Hebreo aún existe una 
proporción muy baja de hablantes-na
tivos del idioma, y que esto perjudica 
su trabajo. 

La Academia del Hebreo se inspiró 
desde el principio en la Academie 
Franr;aise (a la que podría llamárse
le "La Madre de las Academias" así 
como en la Co11wnonweaUh se suele 
hablar del Parlamento de Londres co
mo "El Padre de los Parlamentos"). 
Pero, ya desde sus primeros años, en 
función de los problemas sociolingüís
ticos que enfrenta (de creación de 
nuevos términos para los productos 
de la vida moderna y de elaboración 
de otros faltantes en áreas de la vi
da cotidiana como el hogar, el taller 
y el mercado) ha comenzado : 1) a 
ejercer influencias y a crear rela
ciones con academias de otros idio
mas renacientes o en desarrollo, y 
2) a perfilar -también- su propia 
peculiari<llad. Los contactos, inter
mitentes pero fructíferos, se han es
tablecido, por ejemplo, con las aca
demias de hindi y del irlandés, y la 
peculiaridad de la labor de la Aca
demia del Hebreo depende del hecho 
de que el idioma que estudia y re
gula es uno de los nnacientes del 
mundo. 

Fellman p-resenta, en estas pági
nas, un perfil bastante claro de la 
Academia del Hebreo y apunta al
gunos de sus .problemas y limitacio
nes. Inicialmente, puede bastar pa
ra la apetencia de información que 
hay sobre estas materias en otros 
lugares del mundo. Pero, cabe es-



perar que llegue el momento en que 
los so~iolingüistas se decidan a em
prender un estudio es•pecializado de 
las academias (no el de otms agen
cias planificadoras) de diferentes 
lenguas y países no sólo en términos 
históricos, de estructura y de fun
cionamiento, sino: 1) en el de la in
tegración de su personal (proceden
cia económico-social, preparación in
telectual, ideología política e ideolo
gía lingüística); 2) en el de la ma
nera en que las actitudes, opiniones 
y conductas lingüísticas de la socie
dad global se reflejan en las decisio
nes de la Academia correspondiente; 
3 )_ en el del modo en que las decisio
nes de la Academia reciben o no el 
apoyo del poder político y de otros 
órganos de poder y de influencia, 
así como 4) la forma, en que, en 
último término esas decisiones a) son 
atendidas o no, y b) -resultan vigen
tes o no en la comunidad hablante a 
la que se dirigen. A más de esto, en 
el caso de Academias como la Me
xicana, la Portorriqueña. . . de la 
Lengua Española, sería indispensa
ble exam'inar el grado en que las 
mismas hacen que prive el criterio 
comunitario ( de la comunidad ha
blante, internacional, a la que per
tecen) sOlbre el criterio nacionalista 
( de la sociedad global en la que es
tán insertas) o en que proceden a 
la inversa y hacen que priven los in
tereses nacionales sobre los comuni
tarios. Las otras posibilidades tam
bién tendrían que estudiarse; entre 
ellas, la de plena subordinación de 
},as academias de las antiguas colo
nias a la Academia de la antigua 
metrópoli; la de descuido, más o me
nos completo, de la realidad socio
lingüística que cada una de ellas de
biera de considerar, para que, sin 
dejar de normar, aproximaran la 
norma a la realidad y resolvieran la 
tensión dialéctica entre realidad e 
idealidad en el sentido más fructífe-
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ro de a) norma acatada en la reali
dad y b) realidad vivificante de la 
normación lingüística. 

J. A. Laponce; Relating Linguis
tic to Political Conflicts. The 
Proble.m of Language Shift in 
Multilingual Societies. IPSA.; 
Montreal, 1973. 

Hace ya varios años que tuvimos 
oportunidad de ·reseñar ,para la Re
vista Mexicana de Sociología, el li
bro, The. Protection of Minorities 
que, desde entonces, ha llegado a 
convertir al profesor canadiense J ean 
La,ponce en uno de los más destaca
dos tratadistas de ese tema. Hoy, te
nemos frente a nosotros, no otro tra
tado suyo sino una comunicación 
que -aunque breve y no redondea
da aún- hormiguea de sugestiones 
útiles, de planteamientos que, a pe
s~r de que provienen de un especia
lista en ciencia política, (actualmen
te Presidente de la Asociación inter
nacional de la materia) tiene ya en 
embrión, los caracteres de lo i~ter
disciplinario. Laponce, en efecto, no 
cae aquí en los fríos esquemas jus
constitucionalistas sino que: a) ex
plora las profundidades abismales de 
la sicología social (como, por ejem
plo, cuando habla de los sentimien
tos de seguridad, de pertenencia et-

, ' cetera) ; b) recoge las aportaciones 
de los sociolingüistas ¡y c) esboza 
ciertos procedimientos de pesquisa 
sicosociolingüística. 

Este catedrático de la Columbia 
Británica trata, fundamentalmente 
de los problemas de la "sociología d~ 
los iQiomas" ( de una que nosotros 
queremos distinguir: 1) tanto de la 
sociología del lenguaje, como 2) de 
la sociología de las lenguas y 3) co
mo, también, de 1a sociología de una 
lengua o idioma determinado). El 
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