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PRESENTACióN DEL EDITOR 

La sociolingüística es ~a disciplina in fieri. Uno de los mayores impulsos 
recientes para la misma procede del Congreso Mundial de Sociología que 
se reunió en Evian, Francia, en 1966. Pero, aún hoy -a cerca de doce 
años de aquella reunión- se siguen discutiendo: 1) su posición precisa y 
2) sus perspectivas. Casi todos los investigadores coinciden, en cambio, en 
que la sociolingüística ha venido a rejuvener a la lingüística que se practi
caba tradicionalmente, y a .darle una inserción de pleno derecho en el 

. panorama científico, al colocarla al lado de las otras ciencias . sociaJes (o, 
si se prefiere, más ampliamente, de aquellas ciencias que se ocupan de lo 
humano, en máxima latitud). 

Dentro del ca.nipo extensísimo de lo que sería la sociolingüística lato 
sensu, puede reconocerse una zona más próxima de la sociología (así como 
hay otra más cercana de lo que hasta hoy se conocía como lingüistica). A 
ésta se la puede caracterizar como propia del "énfasis sociológico en socio
lingillstica", ·y resulta colindante de lo que algunos IlaÍnan "sociología del 
lenguaje". , 

En el grado en que el lenguaje en general, así <;amo sus manifestaciones 
específicas (los idiomas) son objetos legítimos de estudio sociológioo, es fácil 
antieipar -por un lado- que los diversos enfoques sociológic()s le serán 
aplicables al lenguaje y a los idiomas y que -por el otro lado- de cada 
uno de los términos o miembros de las dicoto:rnías lingüísticas se puede 
hacer un análisis sociológico especial. 

Más concreta:mente; hay que comprender: 1) que el lenguaje y los 
idiomas están sujetos a una vigilancia y señorlo sociológicos (con ese difta
sismo scilemós referimos al i'contri>l" del que nos enseñaton a hablar los 
sociólogos estadunidenses) y 2) que, por ello, no sólo el habla es suscepti
ble de estudio sociológico sino que la lengua misma {el c6digo, que con
trasta con el mensaje) es, en buena parte, una cristalización cultural de 
ese control. Este proceso social vigilante y señorial, ejercido: A) por la 
humanidad entera; B) por cada sociedad global, al actuar como un todo; 
C) por cada agrupattúento social.que obra particularmente, y el ·eual se 
ejerce: a) sobre el lenguaje huma.:no, de modo general; b) sobre cada 
uno de los idiomas de las varias cOlectividades, considerados El!pecialmente; 
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8 PRESENTACIÓN 

e) sobre cada uno de los sociolectos, en forma particular y d) sobre la 
forma de hablar de cada individuo, de modo muy concreto, es de primor
dial importancia ~ciológica. 

El control social puede ser difuso o concentrado. La concentración de 
ese señorío y esa vigilancia y su incidencia sobre un locus sociológico se 
manifiesta en lo que en sociología se conoce como "institucionalización". 
Y esa institucionalización tiene una amplia gama de variantes. De entre 
las que más han destacado, han sido: en el pasado, las academias de la 
lengua (de cada uno de los idiomas particulares) ; en el presente, las comi
siones deÍ idioma (tal o. cual, concretamente considerado) . 

En el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (ya desde la época en que fue Director suyo el Maes
tro Lucio Mendieta y Núñez; pero, más especialmente, a partir del mo
mento en que asumió su Dirección el doctor Pablo González Casanova), 
pudimos despertar en nuestro medio académico un interés por el enfoque 
sociolingüístico que, o no existía (o c;a.si no existía) en México, a pesar de 
que en este país existe una muy digna tradición de cultivo de la lingüística 
y hay un número decoroso -aunque insuficiente-- de empeñosos cultiva
dores de esa disciplina. 

El doctor González Casanova no sólo dio el respaldo correspondiente 
sino que _promovió nuestra asistencia al Congreso de Evian, acreditándonos 
comC? representantes del Instituto de Investigaciones Sociales (mientras el 
maestro Mendieta nos nombraba delegados de la Asociación Mexicana de 
Sociología) y nos impulsó también para que participarámos en el Décimo 
Congreso Internacional de Lingüistas, reunido en Buca.rest, en 1967 (en 
el que la sociolingüística tuvo magnífico tratamiento) así como en las Jor
nadas Internacionales de Sociolingüística, del Instituto "Luigi Sturzo", 
realizadas en Roma en 1970. 

Después, pudimos participar también en otras reuniones científicas in
ternacionales y, así, actualizamos nuestras finalidades, y perfilamos mejor 
los desiderata de un Proyecto Sociolingüístico que, en la década recién 
pasada, ni ha dejado de difundir entre los hablantes de castellano las dis
cusiones y ade1antos mundiales en la materia, ni ha dejado de hacer apor
taciones tanto a sU consolidación como disciplina académica y como a su 
aplicación práctica (pblítica~ pedagógica, de planeación) y esto ta~to en 
sentido nacional como internacional. 

Dentro del Proyecto Sociolingüístico (cuya meta concreta, nacional, coiJ..· 
sistirá en: 1) precisar la situación sociolingüística de México, 2) elevarla 
a planteamiento sociólógico en términos de problemática nacional y 3) es .. 
hozar su solución como problema y su mejoramiento como situación), esta
mos a punto de asomarnos a lo que --desde hace algún tiempo venimos 
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PRESENTACIÓN 9 

denominando "Socioprudencia lingüística". Esta -a partir de una pre
sentación de hechos, de una estimación de situaciones, de una evaluación 
de intentos aislados de solución- tendrá que proponer una consideración 
sistemática de los miSmos y -después-- deberá sugerir cómo realizar una 
acción benéfica tanto sobre los idiomas que se usan en este territorio eomo 
sóbre sus usuarios y -en consecuencia- sobre el lenguaje y sobre la 
sociedad global mexicana de la que forman parte las diferentes comunida
des-hablantes del país. 

En los umbrales de esta etapa, parece de importancia primordial el estu
dio de las agencias de control social sobre el idioma. Y, parece, también 
que -en primer término- habrá que hacer este estudio como si única
mente se tratara de dejar constancia de cuáles son las· que existen sobre la 
superficie de. la tierra; como si sólo se tratara de precisar la historia de 
aquellas que o han llegado a existir y a operar o que aún están pugnando 
por establecerse. 

Parece que éste tendrá que ser un primer paso en un intento para aproxi• 
mar -en el área del control lingüístico- a los sociólogos y a los lingüistas; 
que habrá de ser un intento para motivarlos y capacitarlos a fin de que, 
en el futuro (mediante una cooperación sostenida, dinámica, fructífera), 
establezcan, por ejemplo: (primero) cuál ha sido la forma en que unas 
academias han inflido en la aparición de las otras: la della Crusca y la 
francesa sobre la española; ésta, última, a su vez (gracias a remotas inter
acciones de cristianos, judíos y musulmanes en la España mora y a la ulte
rior conversión de ésta en esporangio sociológico y lejano polo Cultural) 
sobre las de las lenguas árabe y hebrea, n:iientras que -en el ámbito islá
mico- las de la lengua áxabe han influido sobre la Turk Dil Kurumu (o 
"sociedad ]iterarla turca") y unas y otra sobre la Farhangestin o "academia 
del persa", aún naciente. 

Una colaboración entre sociólogos y lingüistas que (segundo) llegue a 
determinar cuáles han sido las fuerzas y movimientos sociales (misoneísmo, 
modernización) que han impedido, frenado, retardado o que -por lo con
trario- ·han permitido, impulsado o acelerado la constitución de tales 
instituciones. 

Un trabajo conjunto que (tercéro) Uegue a determinar la composición 
de las academias, las ideologías que en ellas prevalecen y que ellas sostie• 
nen en cuanto doctos corporaciones, la ideología y la preparación lingüís• 
tica de cada uno de los académicos así como la extracción socioc,ultu,ral de 
cada miembro. Un estudio que (éuarto) valore la efectividad de los pro• 
nun.ciamientos de esas instituciones (la que llegan a tener· o la que no 
llegan a alcanzar en el uso cotidiano de cada uno de los idiómas a los -que 
están destinados a servir-'" dentro de la comunidad hablante correspon-
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10 PRESENTACIÓN 

diente, así como la vigencia o falta de vigencia de sus normas al través del 
tiempo, explicadas éstas: a) por la representatividad o falta de represen
tatividad de los diversos estratos sociales y lingüísticos dentro de las acade
mias; b) por las posiciones y actitudes de elitismo desenraizado o de desa
forado populismo de sus miembros o e) por la falta de capacidad autén
tica para jefaturar, orientar e informar lingüísticamente; para legitimar la 
autoridad lingüística; para hacerse cpmprender; para motivar y hacer se
guir las normas; orientaciones e informaciones académicas entre los hablan
tes del idioma ... 

Al ponemos en marcha en esta zona del territorio sociolingüístico, deci
dimos partir de la periferia y dirigirnos, desde ella, hacia el centro. Quisi
mos comenzar por presentar algunas de las academias que ni operan en 
México ni se refieren al idioma oficial de este país, a fin de lograr -en 
esta forma- un indispensable apartamiento emotivo, una relativa objeti
vidad. Tratamos de evitar entrar -desde el principio- en terrenos cal
deados por la .pasión; de no caer, desde luego, en terrenos controvertibles 
y controvertidos (que ya llegara el momento de examinar después, cuando 
se haya logrado mayor serenidad). Creemos que podremos examinar más 
ecuánimemente lo nuestro cuando: a) hayamos descubierto -por ejem
plo- que algunos de los errores, de las fallas, de los fracasos con los que 
se suele enrostrar a 'las academias de la lengua española quizás no les sean 
tan peculiares, puesto que han sido y siguen siendo lastre común para todas 
o para la mayoña de las de su género, b) éuando lleguemos a captar que 
ciertos logros particulares de las mismas deben relacionarse con la idiosin
eracia propia de los pueblos en los que operan y para los que actúan y e) 
cuando podamos llegar a establecer que hay vías de mejoramiento. abier
tas a todas -a las nuestras y a las que no son tan nuestras, aunque nada 
de lo humano debiera de parecemos aj'eno- siempre y cuando se subsa
nen deficiencias en su composición y en sus enfoques (genéricos y no espe-
cfficos, particulá.reS o concretos) • · 

El riesgo que acechaba desde el otro laélo era el de cualquier introducción 
de .ex6tica en el seno de una sOciedad y una cultura; ya que éstos siempre 
suscitan sospechas; ya que siempre hacen pensar en cccaballos de Troya" y 
provocan la aparición de anticuetpos. Aun así, hemos preferido este peli
gro al otro. Es por ello por lo que, gracias a la comprehensión inicial del 
licenciado Raúl Benttez Zenteno y a la renovación de respaldo que nos ha 
dado el licenciado Julio Labastida, en su carácter de Directo~ (antetlor 
y actual) del Institato, podemos ofrecer ahora al lector de habla castellana 
un estudio sobre una de las academias idiomáticas más jóvenes del mundo; 
sobre una de la que se puede decir: 1) que casi acaba de IIUI'gÍr (tras un 
intem:te previo y su ulterior interrupción); 2) que aún no acaba de conso-
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PRESENTACIÓN 11 

lidarse, mientras que -por otro lado-- como algo que tiene má.xiulo inte
rés para quien se dedica a la sociología, 3) busca establecerse en y para el 
servicio de un~ de aquellas que, hasta hace poco, eran llamadas "las na
ciones nuevas" (o sea una. de aquellas que han siilido apenas de esa indi
ferenciación categorial, gracias al talento de Anuar· Abdel Malek, sociólogo 
egipcio y vicepresidente de la Asociación Mundial de Sociología). 

En efecto, Abdel Malek (autor de una "Sociología del ·Imperialismo" 
recién publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales) , durante el 
propio Congreso de Evian, nos enseñó a disting.ili- -dentro de la categoría 
más amplia de las "naciones nuevas"- una s~bcategoría: la de los países 
renacientes del mundo; la de un conjunto de países que, siendo -como 

· son- los más viejos de la historia, ahora, en el vigésimo siglo, están tra
tando de recuperar un impulso ·sociocultural parcialmente perdido, y se 
están empeñando en convertirse. -de nuevo-- en sujetos activos de la vida 
moderna, para poder proyect~ hacia el futuro. Entre esos países desta;. 
can Egipto, México, Irán ..• 

Además de esto,· y en relación con ello, dentro de nuestro contexto, se 
deberá de observar -para después tratar de explicarlo- qpe Irán ·eligió 
como figura institucional, para ejercer señorío y vigilancia sobre su propia 
lengua, la· forma más antigua de institucióñ de control sobre el idioma: la 
"academia", prefiriéndola a esa otra figura institucional, más .. moderna, 
también destinada a cori.trolar socialmente los idiomas, que es la "comisión" 
idiomática. 

Este estudio se refiere a ·Irán, a su idioma y a su naciente academia de 
la lengua. Su autor, Mohammad · Ali Jazayery, es un distinguido sOciolin
güista, nativo de ese pllfs, quien actualmente. profesa en la Universidad ·de 
Austin, en Estados Unidos de América, en donde es Presidente del Depar
tamento de Lenguas Orientales. A él le solicitamos especi.almente la investi
gación respectiva y la redacción de este estudio. Los realizó recurriendo 
frecuentemente a fuente$ redactadas en un idioma que es el suyo y el de 
la academia de la que aquí trata, fuentes que hubieran sido de consulta 
difícil ·o, por lo menos, antieconómica poi' hablantes de castellano que no 
fueran, precisamente, especialistas en asuntos iranios. 

Un borrador de la traducción, heeha directamente a lá máquina ( expur
gada y puesta en llinpio gracias a la revisión escrupulosa. de Hilda Basulto) 
lo- dio a conocer el Instituto a dos j6véñes espécialista$ con los que cuenta 
Méxieo en asuntos asiátie0s y en. liñgüfstica -los ya ameritados doctores 
Luis Fernando Lara y Rubén Chuaqui---. Ellos sttpieron aq~tar que una 
publicación como ésta es de elevado iñterés académico a-un.que su rendi
miento comercial inlnediato no puedá ser especW:ular (en euanto la Pni
versidad es la única que puede y debe patrocinar empresas de éstas, que 
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12 PRESENTACIÓN 

no atraen a aquellos inversores privados cuyo móvil principal es el lucro 
personal y no los intereses más amplios de la sociedad) . Ellos coincidieron 
con nosotros en reconocer los peligros que la misma podría correr en nues
tro medio, a no rodeársele de las precauciones correspondientes, y -con 
ello- nos estimularon a buscar éstas con mayor empeño. 

Lara y Chuaqui hicieron sugestiones muy valiosas, de las que sólo recha
zamos una: la que proponía una reducción del texto (que ni siquiera 
ahora nos parece desmesurado). Porque, resumir hubiera representado 
arrojar una carga adicional sobre un autor ya de por sí solicitado por gran
des tareas (que él hubiera sobrellevado con esa tolerancia de todo el que 
vale, pero nosotros ·nos rehusamos a solicitarle) . Porque, si bien hubiera 
parecido que así dejábamos sólo lo inmediatamente utilizable por el lector 
de habla hispana, hubiéramos eliminado -en cambio- información po
tencialmente útil (entre la que, como aparentemente superflua, tomaría
mos la de los nombres propios de personajes iranios). tsta, si bien no es 
de máxima potencia utilizable, sí "ambienta" la lectura y también puede 
incitar a realizar calas ( onomasiológicas o de otro tipo) . Porque esa infor
mación acorta nuestra distancia cultural respecto a Irán en la misma forma 
en que en el pasado nos acercaron a la Unión Soviétic.a, Alemania, Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Francia nuestros contactos con nombres que 
hasta poco antes nos parecían impronunciables (en ruso, hace años; en 
alemán, hace lustros; en inglés, hace décadas; en francés, en el decimo
nono). 

Y, si bien coincidimos con nuestros colegas en que todavía hay que rea
lizar una labor didáctica paralela a la de investigación, debido a las carac
terísticas socioculturales de nuestro medio, también nos parece que NO de
bemos descender a un patemalismo académico que impida que el lector 
-por cuenta propia y con creciente madurez de criterio- determine: 
A) qué quiere y puede o bien B) qué es lo que : a) o no quiere o b) no 
puede o e) ni quiere ni puede digerir intelectualmente a corto, a mediano 
y a largo plazo. Como que no hay un lector típico, sino muchos tipos posi
bles de lector, cada uno con sus propios intereses, y hay que tratar de servir 
al mayor número de ellos. En esas condiciones, un "mtrado" muy riguroso 
puede beneficiar a algunos, pero, perjudicará a otros. Pensamos --de 
acuerdo con estas reflexiones- que, en cuanto las aportaciones sobre algu
nos países son infrecuentes en nuestro medio, las aparentes "rebabas" aca
ban por ser un "desperdicio calculado" ; un material para posibles subpro-
ductos; unos puntos de inserción para ulteriores pesquisas. · 

Por lo demás, los doctores Lara y Chuaqui han visto bien la problemá
tica: 1) de una presentación de realidades poco conocidas en nuestro 
ámbito cultural y 2) de una falta (o casi) de marcos referenciales, para el 
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lector de nuestro idioma. Es claro que siempre se puede decir: ••si no 
sabes, o si dudas, recurre a una enciclopedia, a un diccionario, a una his
toria" y como esto no se puede evitar totalmente (como no se puede sus
tituir por extractos apresurados una toma de información parsimoniosa y 
fructífera) es por lo que al final, incluiremos una breve bibliografía de 
obras sobre Irán redactadas en idiomas más o menos accestoles para el 
mexicano culto. 

Pero, tienen raz6n nuestros colegas: es preferible no arrojar simple:. 
mente a los ojos un puñado de fichas bibliográficas. Hay que recordar que 
en nuestros países -en los que a veces escasea la info~ón pertinente 
hasta para los lectores m-18 empeñosos y esforzados, pay que allegar tantos 
cuantos elementos se pueda para facilitar la lectura y la comprehensión 
de una obra que si.bien es de divulgación, lo es de alta divulgación; de una 
que es de investigaci6n, pero de investigación sin pretensiones; aunque ya 
es de investigación. Y hay que recordar que ésta se refiere a un pueblo 
aparentemente lejano del que, sin embargo, proceden costumbres de nuestro 
mundo de cultura (como las trovadorescas, europeas) así como episodios, 
temas y génetós (como las fábulas) para no mencionar sino dos ejemplos 
bien establecidps. Así, por ejemplo, don Agustín Millares Cario popularizó 
entre nosotros mapas de difusión cultural· que muestran algunas de las 
corrientes culturales que (originarias de la India) pasaron por Irán y se 
enriquecieron ahí, para difundirse después pQr Europa hasta llegar a Espa
ña según fue el caso de la historia de Calila y Dimma. De esto hay testi
monio en una miniatura. Persa que mues.tfa, .e6mo el traducto~ del sánscrito 
al pahlavi ~trega la recién terminada· versión al m~narca iranio. 

Es indudable qu~ -de aquí a diez años- esta necesidad o no se sentirá 
o se sentirá mucho menos que ahora, puesto que los propios centros de estu• 
dios asiáticos que han comenzado a funcionar y que. cou:üeilZan a producir 
sus frutos en el medio mexicano nos habrán brindado ya, en castellano, 
aquellos textos referenciales básicos que ahora nos faltan, y que aquellos 
pennitirán que se introduzcan estos otros -monográfic~ sin la preocu
pación que hoy tenemos por la falta de marcos en los que colocarlos. 

Es obvio que no se puede suplir con unas pocas líneas red3ctadas "a 
vuela-máquina", lbs estudios detenidos y sesudos de los que toda.\'fa . no 
disponemos; pero, como sería indebido el no intentar al menos un remedio 
inmediato, hemos recurrido a la Embajada Imperial de Irán en México 
(actualmente a cargo del Excmo. Sr. don .Balllnan Ahaneen). Ahí muy · 
bondadosa y eficazmente, los señores comejeróS, don Faradj Panahy y don 
M. Kazemi nos han proporcionado algunos libros, de despojo inmediato, 
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sobre su país (sobre su sociedad, su cultura, su lengua, su literatura) . * Ellos 
nos permitirán evocar (para quien los haya conocido, pero los haya olvi
dado) o presentar (para quien todavía no haya podido conocerlos) algu
nos de los rasgos más salientes de un país que está situado, casi, en el otro 
lado del mundo, y del que incluso sabemos menos que de nuestros antípodas. 

De esta brevísima presentación (vulnerable a todas las críticas) de la 
que hemos querido hacer preceder un trabajo serio, cuyo valor avalan los 
dictámenes emitidos por los licenciados Desiderio Graue y Héctor Cuadra 
investigadores tanto c;le la Sociología como de esa otra forma de control 
social que es el Derecho y que debe en mucho su publicación al empeño de 
la licenciada Regina Jiménez de Ottalengo, sólo se puede decir que es la 
visión de quien, desde este lado del mundo, con el solo conocimiento de 
los cursos de Arqueología sustentados en la Escuela Nacional de Antropo
logía e Historia por el eminente don Pablo Martínez del Río, discierne 
apenas unos primeros planos de la realidad irania: una realidad sociológica 
que -a no dudarlo- obligará a muchos a que la estudien (aquí y fuera 
de aquí) más detenida, cuidadosa y provechosamente. 

Méldco, D. F., diciembre de 1978 

OseAR URIBE-Vu.LEoAs 

• Naturahn~te, rwla de 1~ que aq¡J{ B$enfamá8 ~'f tnenOil qtte nada, nttesttis opl· 
Dionea polítioas- responsahiJüan a estas tpeii!óúils¡ d}gaos ~dores de un Irán :Íil· 
temporal colóeado por ~Ci'Wá de lea éaudri.oe de ~ y iÍWJ jefatura, · 
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UNA OJEADA SOBRE IRAN, SU-LITERATURA Y SU LENGUA 

Ellwell-Sutton dice, de un modo un tanto pintoresco, pero apegado a la 
verdad en lo que se refiere a conocimiento popular, que Irán ha dejado 
de ser el país de Alí Babá, de los tapetes y de los gatos, para destacar entre 
los actuales grandes productores y exportadores de petróleo en el ,mundo, y 
como país de enorme importancia estratégica. para Asia. 

Pero, en términos científicos hay algo más que esto, pues Irán es un país 
que interesa por igual a quienes estudian la historia antigua (por lo avan
zado de las civilizaciones que se desarrollaron en su territorio) , que a quie
nes ob~ervan los acontecimientos contemporáneos (ya que es nación deseosa 
de modernizarse, que ha introducido poderosos elementos dinamizadores) 
y que a quienes analizan lo.soclai en altos niveles de abstracción (en cuanto 
trata de introducir cambios simultáneamente rápidos y radicales en su es
tructura nacional) • 

lrin deriva del genitivo de plural del avestánico airya. O sea, que el 
nombre moderno del país (Irán, en castellano) es una variante de "ario", 
que significa "el de noble nacimiento" (según expresión que oímos muchas 
veces, en su cátedra de Lengua y Literatura Sánscritas, en el Colegio de 
México, al maestro don Pedro Urbano González de la Calle). 

Los arios, de acuerdo con evidencias lingüisticas (como las relaciones 
genéticas entre el indoiranio y el baltoeslavo, asi como las influencias indo
iranias sobre las lenguas fino-ugrias) debieron tener su centro de disper
sión en el sur de Rusia. Los arios parecen haber poblado primero el Cer
cano Oriente (como lo demuestran testimonios recogidos en los reinos de 
los mitanios y de los hetitas, principalmente) y haber penetrado después 
--en oleadas de grupos distintos, pero emparentados con los anteriores, 
desde el Turquestán ruso, separadamente, en India y en Irán. 1 

Esos emigrantes arios llegaron a la altiplanicie irania -hace unos 3 500 
años, y la lengua del país y su literatura se han llegado a conocer como 
"persas" debido a la importancia política y, .cultural adquirida por una de 

1 Frye señala que los dos desiertos que existen. en la planicie irania in~erponen una 
barrera entre oriente y occidente, y que fueron ellos los que desviaron a los pue
blos tnigrantes o bien hacia el oriente (la India) o bien hacia el occidente (la 
Mesopotamia). 

17 
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UNA OJEADA SOBRE IRÁN 19 

Elam la más antigua de sus civilizaciones; aquella que floreció diez siglos 
antes de Cristo, y tuvo por capital a Susa. Destruida por los asirios en el 
octavo siglo precristiano, fue sucedida por la civilización de éstos que -a 
su vez- habría de ser desplazada por la de dos grupos arios (los medas y 
los persas), los cuales establecieron a Media como reino independiente y 
como entidad política semi-independiente, en el sur, a Pars. Ésta dio el 
nombre a la región, a sus habitantes, a su lengua y a su literatura (de don
de, "Persia" es la parte, mientras que "Irán" es el todo) • 

Ciro -hijo del rey persa y nieto del meda- destruyó Media, conquistó 
otras regiones, y creó la que habría de llegar a nuestros días como la más 
antigua de las monarquías. · Darío -de la propia estirpe aqueménida de 
Ciro- consolidó este imperio, lo dividió administrativamente en satrapías, 
lo interconectó mediante camin.os y correos (que fueron de los primeros 
que hubo en el mundo) e hizo del. zoroastrismo la religión oficial, sin dejar 
-por ello- de tolerar a las otras. Jerjes -5u hijo- construyó Persépolis, 
la estupenda ciudad que Alejandro destruyó en represalia por la conquista. 
de Atenas, y en cuyo emplazamiento,· éntre rUinas gloriosas, se celebró ~e 
pocos años el 2 500 aniversario del Imperio. 

Los aqueménidas fueron desplazados por los seléucidas, descendientes. de 
uno de los generales de Alejandro, quienes no llegaron a completar un siglo. 
de reinado pues fueron derrotados por los partos (otros ~os) • &tos 
reinaron duta.Ilte quinientos años en la altiplanicie y su dinastía {la arsá
cida) preservó al reino en contra de. los ataques tanto de los roman95 en 
occidente comó de los escitas, en oriente, gracias a .una caballerla excelente. 
Los derrocaron los sasánidas; quienes -sintiéndose descendientes .de los 
aqueménidss-- trataron d~ revivir su imperio, reinando durante cuatro si
glos, a pesar de la codicia y los ataques de Roma y de Bizancio, logrando 
que el paíS prosperara económica y socialmente, y haciéndole_ alcanzar raa 
más altas cumbres de la filosofía y de la religión. 

En el siglo VII, las disenciones internas y las guerras externas debilitaron 
al imperio, hasta tal grado que ya ie fue imposible resistir· la invasión mu-· 
sulmana. Los nuevos amos dividieron el reino en p1'0ll'incias que pusieron. 
bajo el mando de gobernadores nombrados por los Califas. tstos, · simultá- ' 
neamente, implantaron el islamismo y proscribieron el zoroastrismo. Pero,. 
~ la nueVa. socie&d, los iranios se fueron inflltrando en los altos puestos 
públicos hasta que una de sus· familias (los 'barmácidas) llegó a góbernar 
el imperio de los abá.sidas (a quienes habían ayudado a entronizarse). 8 , 

a En el ~ del ~ ·islamizada se manifiesta, tma vez JiJAs, un proceso bien cono
. cido por aeci61C)gó8 y antropólogos qúe manejan problemas de intetcul~. 
Gillin se apoya en una· caricatura pata rev&lár esa teailidad; en e'lla, la ésposa 
dtl misionero destacado en Mrica se envanece del hueso que luce· como toeadé 7 
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20 UNA OJEADA SOBRE. IRÁN 

Después, se establecieron dinastías iranias independientes ( tserides, safá
ridas y samánidas) y el califato fue reduciendo su influencia al sólo ámbito 
religioso. Esas dinastías iranms impulsaron el nuevo despertar de la cultura 
persa, y Ferdusi -cumbre de esa reviviscencia- se inspiró en fuentes sasá-
nidas p~a producir su obra. 4 · 

En, el siglo once de la era cristiana, los turcos que emigraban de Asia 
Central invadieron Irán y establecieron ahí dos dinastías (la de los gaz
navidas y la de los seliucidas) ; éstas gobernaron desde principios del XI 

hasta principios del xm, pero lleg~on a ser absorbidos por la cultura del 
propio país. 

Gengis Khan y su nieto Ulagú se cuentan entre los invasores más crue
les de Irán pues destruyeron sus ciudades y masacracon. a sus poblaciones; 
pero, . muchos de sus descendientes, después de reinar muchos años en el 
país, se iranizaron y contribuyeron a que revivieran las tradiciones cultura
les en el mismo. Timur -por su parte- gobernó desde Samarkanda y, a 
su muerte, se produjeron esas luchas faccionales que han aparecido perió
dicamente en Irán al finalizar una dinastía y en tanto se establece otra, 
~ cuales no terminaron sino cuando surgió una nueva dinastía nacional. 

Los safávidas, -y particularmente Shah Abbas, el Grande- surgieron 
para unir al país e impulsarlo desde su capital en Isfahan; pero, hacia el 
siglo xvn, su impulso creador se había desvanecido y, en 1772, Irán cayó 
bajo invasores afganos y turcos. Los rusos aprovecharon la coyuntura para 
invadir el norte y el este del país, hasta que Nader Shah se convirtió en 
salvador de la nación al expulsar a los invasores y anexar Afganistán, partes 
de India, Uzbequistán e Irak. Tras convertirse -con el tiempo- en un 
tirano, a su muerte, el imperio amenazó nuevamente con desmoronarse. 

De la nueva lucha faccional surgió, triunfante, Karim Kan Zand, y 
durante cuarenta años, la paz y la prosperidad que irradiaban ,desde su 
capital en Shiraz, se extendieron por. todo el país; pero los azandas fueron 

enseña -así- que "la aculturación es una corriente de doble via". En este caso 
-eomo indica el insustituible Frye- "el papel del persa en la historia de la lite
ratura (y especialmente en la de la filología y la gramática) árabe es m:uy co
nocido como para que se tenga que subrayar: los primeros que escribieron gramá
ticas árabes (como Sebawaig) fueron persas" (p. 232). 

4 Según el mismo Frye, los "nacionalistas persas" de la época de los abásidas, al 
cantar las glorias del Irán preislámice, no estaban socavando las bases del Islam, 
sino que ~al irlo liberande de las limitaciones que tenía, en cuanto religión árabe 
de una cultura con simples antecedentes beduinos- lo estaban enriqueciendo con 
11111a literatura y una cultura no árabe y, con ello, estaban contribuyendo a uni
'Versalizarlo. Gracias a elles y a sus seguidores, el Islam "se bahía vuelto multi
·nacional y multilingüe, con una cultura y una fe universales" y "justamente como 
1a .civilización griega sirvió de vehículo al cristianismo, la civilización irania le 
"Sirvió de vehículo al islám" (p. 244) • 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



-- --------==~':""--=-~---- --------- ---~~----

UNA OJE~A SOBRE IRÁN 21 

derrotados en 1887 por una tribu turca -los qajares- que estableció su 
capital en Tehrán. 

En guerra contra Rusia, los qajares perdieron las provincias del norte; y, 
a fm de conservar íntegro el país, se empeñaron en el difícil juego de en· 
frentar a las potencias europeas unas ·contra las otras. En 1906, el reclamo 
de un orden constitucional se dejó oír con tanta fuerza e insistencia en el 
interior del país que el monarca qajar ya no pudo desoírlo; pero, la moder
nización política no se pudo conseguir de inmediato, debido a que -entre 
otras cosas-- la ingerencia extranjera era tan fuerte que el nuevo parla
mento llegó a ser clausurado por las tropas cosacas y el imperio quedó 
dividido en dos zonas de influencia; la una, rusa; la. otra, británica. 

En 1921, de las filas de la división cosaca, surgió como jefe militar des
tacado, Rezah Shah, quien dio un golpe .y, por etapas, se convirtió en hom
bre fuerte, en primer ministro y. (a la salida del hasta entonces reinante 
Ahmed Shah para Europa). en monarca y fundador de una dinastía, gra
cias a la decisión de los Majlis -reunidos en asamblea constituyente- que 
les otorgaron a él y a sus descendientes la corona irania. 

Rezah Shah quiso pasar a la historia como el modernizador de su 
país y, para ello, introdujo reformas, construyó caminos, tendió vías férreas, 
estableció fábricas e hizo funcionar estaciones de energía .. : pero, no pudo 
terminar su tarea, debido a que el país se vio envuelto en la segunda guerra 
mundial. En el curso de la contienda, los aliados -necesitados de un 
corredor para abastecer a la Unión Soviética- envieron un ultimátum 
(motivado por la presencia de alemanes en el territorio iranio) y, final
mente, invadieron Irán en 194 L Rezah Shah tuvo que salir del país, des
pués de haber abdicado en favor de su hijo, el actual Shah ("Rey''). 

Se considera que en 1925 se inició, así, el renacimiento iranio, y que el 
hijo de Rezah Shah, monarca reinante -después de sortear los escollos 
de la guerra- ha sido uno de los más importantes impulsores de ese movi
miento renovador que se conoce como "Revolución Blanca", promovida y 
jefaturada por él mismo y en la que aún se mspira la política del país. * 

Hace once años, un proyecto más bien modesto de redistribución de 

• En el momento de corregir pruebas (marzo de 1979), la situación está cambiando: 
el Shah ha salido de Irán y se está realizando una consulta popular para. establecer 
una ''república islámica" de influencia teocrática, A O.U.V. le parece que -fuera de 
simpatías y antipatías-- es el cambio de lo que -en tipología politica- se conoce por 
un "despotismo ilustrado" por un típico "despotismo oriental"; la substitución de un 
régimen quizás corrupto, pero mod~¡J¡llizador, por otro espera~damente incorruptible 
(?) pero retrógrado, y de un esfuerzo anti-occidentalizante y re-orientalizador, jefatu· 
rado por quienes han hecho una crucüixión de modernizarse perdiendo autenticidad 
o reafirmarse en su ser a costa de no modernizarse. O.U.V. cree que son compatibles 
-'Y es lo que ha propuesto para México-- el renacimiento cultural y la modernización 
tecnológica. 

.. 
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tierras- en Azerbaiyán oriental se convirtió en cabeza de flecha del movi
miento reformista encaminado a terminar con las relaciones de dominio 
de los terratenientes sobre los campesinos y a liquidar la influencia de los 
primeros en tc;x:la la vida del país. Pero, a pesar de su modestia, el proyecto 

.,tuvo su efecto de demostraci6n. Les hizo comprender a los campesinos que 
los intereses .creados que se les oponían s6lo aparentaban tener una fuerza 
que ya, en la realidad, no poseían y que,, en consecuencia, no podrlan resistir 
.~1 cambio. Eso le dio al proyecto un ··impulso creciente. 
. Fue asi c6mo, con el respaldo del pueblo, el Shah pudo chrle amplitud 
nacional a una transformaci6n fundamental de los modos sociales de vida 
del país (que es lo que, de acuerdo con el soci6logo mexicano Lucio M en
dieta y Núñez, caracteriza a una cérevoluci6n"). Esa transformaci6n irania 
.ha merecido el nombre de "Revoluci6n Blanca" por estarse produciendo 
sin derramamiento de sangre. · · 
. La Revolucl6n. irania se ha propuesto, básicamente, lograr la reforma 
agraria. Para ello, comenz6 por distn'buir las tierras de la Corona entre los 
agricultores que las trabajaban. Sigui6, después, con la organizaci6n de 
:COOperativas agricolas y la fundaci6n de bancos destinados a financiar la 
ro.ecanizaci6n agrícola y la . mejora de los suelos. Gracias a ello, se triplic6 
1a pf0duci6n en la llanura Gorgon que asi se convirti6 para los iranios, en 
un ejemplo de .agricultura moderna. 

La Revoluci6n también se propuso: la nacionalizaci6n de los bosques, 
para evitar las depredaciones de los taladores sin escrúpulos; la venta de las 
fábricas propiedad del Estado a inversionistas privados, con el objeto de 
.allegarse. fondos con los que financiar la reforma agraria; la participaci6n 
de los obreros en las utilidades de las empresas (hasta en un 20%) ; la 
reforma de las elecciones para evitar en ellas el dominio de los terratenien
~ ·Y creó también cuerpos alfabetizadores constituidos por los jóvenes 
qúe cumplían su servicio militar obligatorio; de los dos años de su servicio 
estos j6venes emplean dieciocho meses en enseñarles a los rurales la lectura 
y la escritura del idioma nacional. . 

El plan del Shab fue ratificado en un referéndum nacional y, después, 
se ha enriquecido con otrOS desiderata como: la nacionalización de las 
aguas; la reconstrucción urbana y rural; las reformas admiriistrativas y 
educativas; la ereaci6n de los cuerpos de·salúbridad, extensi6n y desarrollo, 
y -también-:-- el establecimiento de los tribunales arbitrales y de equidad. 

El impulso téformista se ha levado ta¡nbién al campo de la cultura 
en el que, sin embai'gO, Se :r:nanifiesta mejor el carácter renaciente del paú 
que es Ir~. En él han sido muy destacadas, en todo tiempo, en el terreno 
~tdrtural, las tradiciones sobre kt. poesfa persa. Los eultivadores de &tal se 
han préOCupado ---Sobre todO"-- pt>r ~blecer la relaci6n del hOiílbre cen 
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Dios (al través de la identificaci6n del primero con el segundo o del retrato 
del hombre como un buscador de la propia identidad, enfrentado a una 
Voluntad que no acaba de entender); pero, también se han dedicado a 
cantar el amor y la amistad, la fragilidad del placer y la omnipresencia del 
sufrimiento, el ascenso y descenso de las naciones, las hazañas loables y la 
resistencia ante la adversidad; la lucha por conquistar la naturaleza y el 
impulso diario hacia lo sublime. Con su constante preocupaci6n por el 
ritmo y por la música, ha tratado de revelar la belleza tanto animada (par
ticularmente humana) como inanimada y, en la mayoría de los casos, ha 
buscado también valorar moralmente los acontecimientos~ las emociones y 
las costumbres. 

En el país renaciente que es Irán, esa poesía ha vuelto a tener un sitio 
preferente entre las actividades que se desarrollan en las llamadas "casas 
rurales de la cultura" (de las que hay un millar en el país) . En ellaS, los 
habitantes de los contornos· se reúnen para leer poemas; para cantar y 
bailar al modo tradicional; para representar obras teatrales y ver peüculas. 
Pero, los rurícolas iralüos no s6Io están conservando sus tradiciones, · sino 
que también las están aportando al fondo común de la cultura nacional. 
Es así como ya han comenzado a recoger más consciente y sistemática- . 
mente su propio folklore local y como han comenzado a producir nueva 
poesía, nuevas historias breves nuevas obras teatrales de 1~ cuales una 
-por lo menos- ha ganado el Gran Premio del Concurso de Drama, de 
Shiraz y Persépolis, en 1968. 

Revitalizada desde sus raices; sostenida por sus . auténticos portadores 

• Sobre la transcripción del nombre de la actual capital de Irán y de otros toponi• 
micos persas. 

En un texto que -como ést~ se inscribe en marcos multiculturales y mutilln
gües, las inconsJstencias aparentes y las reales son más frecuentes que en textos que 
caben dentro de una sola cultura,. un solo idioma, un solo sistema de escrltura y un 
breve lapso (y no uno milenario tanto hacia el pa.Sado como hacia el futuro). Ya un 
profesor e investigador tan eminente como don Pedro González de la Calle ( catedrá• 
tico en las Universidades de Salsttlanca, Central de Madrid y Nacional Autónoma de 
México, asistente a los curtlóS de la tcole des Languea Orientales, de Paria, e investí· 
gador en el Instituto "Caro y Cuervo", de Bogotá, Colombia, y en el "Colegio de 
México" de esta capital) tenía que reconocer que no había logrado salvar todas 1as 
inconsistencias de su versión castellana de la obra de Sylvain Lévy, "La. India y el 
Mundo" que, hace años publicó este mismo Instituto de InvestigaciOnes Sociales, Un 
antecedente más remoto lo proporcionaría Platón y su ''no extrañéis ehme hablar de 
estos extranjeros (o bhbaros) con nombres griegos ... " • .Ahora, tenemos que seguir 
la h'd'ella de estos maes'tro'il, y lo hatwmlos coneretando nuestras dificultades con un 
ejemplo que descuella entre todos: el ~el nombre de la capital de Irán. 

Al modo convencional, en el mundo de habla hispana bubi~ralliOs escrito T~etán 
(con dos es y \lD acento gráfico en la a) ; pero es claro que, hacia el futuro. -que 
deberá abrirse cada vez más h$da lo internáeional- 1-.s toponimias de todos loa 
idioin88 del mundo tenderán a convetgér en aquella de sos formas. que ·léa· cottesponda 
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-los campesinos a los que la Revolución ·busca simultáneamente benefi
ciar y convertir en participantes actjvo8 c:J~ · renacimiento nacional- la 
cultura de Irán se proyecta internacionalmente al través de los festivales 
artísticos de Teherán (consagrado a las danzas· folklóricas y tradicionales) 
y de Shiraz-Persépolis (regido por la idea de un encuentro de Oriente y 
Occidente (en el que, como se ha dicho, Irán fungiría como un "Puente 
de Tnrquesas"). así como por la exploración de manífestaciones artísticas 
novísimas, como la música electrónica. 

Dentro de la familia de idiomas indoeuropeos, la lengua (en la que se 
ha producido una.obra poética de finura excepcional), pertenece al grupo 
iranio. &te está constituido por idiomas como el persa, el kurdo, el pushtu, 
el baluchi, las idiomas del Caspio, el osetio. • . hablados en los actuales 
territorios de Irán, Afganistán, el Cáucaso, Asia Central. . De ellos, el persa 
es el que tiene los registros continuos de máxima antigüedad. 

El conocimiento más remoto y seguro del iranio procede de la variante 
avestánica, especie de habla sacerdotal de la .que los trozos más interesantes 
son los gathas (o gaSa), unos diecisiete himnos que se remontan a Zoroas
tro (o Zaratustra) mismo. Esta :variante del idioma no se puede fechar con 
precisión; sin embargo, se sabe que es anterior al persa antiguo, el'de las 

.. inscripciones aqueménidas de Bihustún (en el actual Keimanchah) que 
corresponde a los años. 520 a 350 anteriores a Cristo. 

Al iranio medio corresponden -en cambio- variantes como el pahlavi 
sasánida (o pahlavi por antonomasia), el llamado pahlavi arsácida (del 
noroeste), la lengua de uso comercial. y religioso que se conoce como sog-

en su idioma original. En estas condiciones, el extremo de la convergencia, en idioma 
iranio, será Tehrin (con una sola e y' con el signo de alugamiento voCálico de la a 
final en cuanto transliteración de la corresp~diente escritura arábiga). Como en cas
tellano no existe el signo de alargamiento y, en cambio, si disponemos de signo orto· 
gráfico paTa marcar el acen~ de intensidad, qUienes no acaten ciegamente las conven
ciones (" 'candela' decía mi abuelo, 'candela' digo yo") acabarán por escribir Tehrán 
(con una e, pero aún con acento). 

En las bibliografíás, la dificultad es de otro orden; pero ésta es más fácil de superar 
puesto que en forma muy general los lugares de edición se dejan en la forma que les 
da el idioma de la ficha bibliográfica (sin caer en extremos puristas que ahora nos 
resultan un tanto cómicos, de traducir Frankfurt am Main por Francofuerte del Meno). 
Conío -en este CIISO- la bibliografia sobre Irán es amplia en lengua inglesa, Tehran 
aparece~á, para publicaciones en ese idioma, con una sola e y sin el signo de alarga-
miento. · 

En las trasliteraciónes a partir de la escritura arábiga, y para los fines bibliográ
ficos, se podría pensar en utilizu un signo de ácentuación de intensidad como el 
empleado per los folietistas (y es claro que el Alfabeto Fonético lntemaéional consti
tuye la Estrella Sirio de todos 11uestros sistemas de esctitura, qUe deben guiarse:..-11or 
clla aunque nunca puedan desembarcár en ella). Peto, esa práctica todavia no es 
oportuna, ya que imponchia: otras adaptaciones en el' resto de la escritura y no respon
dería a procedimientos práéticos convencionales (como el de Claire Tisdall en su 
PerSÜiii ContHirsatión Grammar) que son los que se utilizan más . COinunmente. 
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Rezah Shah (1878-1944), fundador de la dinastía Pahlavi e iniciador de la 
morlernización nP. TrÁn P.n b época con temporánea . 
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diano y el jotanés o jotansaka que -curiosru;nente- emplea la escritura 
brahmánica. 

En el pasado, los idiomas de los sármatas y de los escitas también fueron 
iranios, y en nuestros días el nuevo persa es -como ya se ha dicho- próxi
mo del kurdo (hablado en una región que abarca parte de Iraq, Turquía, 
Irán, la Unión Soviética) en occidente; en oriente, del afgano y el baluchi, 
y en forma parecida, tanto de los dialectos del Pamir como del osetio del 
Cáucaso. 

Descendiente mediato del persa de los aqueménidas e inmediato del 
pahlavi de los sasánidas, el persa moderno ha sufrido influencias tempranas 
de otros idiomas iranios (como el parto y sogdiano) y fue antecedido por 
el desárrollo previo del avestánico. Durante la conquista islámica llegó a 
adquirir nuevas voces que tomó -principalmente- del árabe, y ha llegado 
a ser invadido en este siglo por voces de las lenguas contemporáneas de 
Europa y América, a impulsos de la modernización. 

En el persa moderno hay varios dialectos que difieren -sObre todo
por la forma en que se pronuncian ias vocales. Sin embargo, eso no impide 
que a los más educados se les entienda dondequiera dentro del ámbito 
hablante del idioma, ni que las dificultades para la mutua comprensi6.n 
entre unos y otros. hablantes de persa disminuyan con la expansión de los 
servicios educativos. Como reliquia del pasado (que, sin embargo, se está 
transforñlando), debe recogerse el hecho de que ciertas variantes idiomá
ticas se siguen usando, principalmente para dirigirse a trabajadores y sir
vientes, pero que ya existe la tendencia a extenderlas a toda clase de inter
locutores. 

Del antiguo persa hubo escrituras cuneiformes que se conservan en las 
inscripciones real~ aqueménidas grabadas en las rocas, y que fueron des
cifradas en el siglo XIX por investigadores británicos y alemanes. En el 
ámbito islámico, en cuanto idioma literario, el persa de la época llegó a ser 
segundo sólo en relación con el árabe, en un gran mundo de cultura que 
se extendía desde Turquía hasta China, y su influencia se dejó sentir por 
igual en el turco y en el urdu. Aún hoy, se habla más allá de Irán mismo, 
en porciones de Afganistán, Tadyiquistán soviético, Paquistán, India, Iraq 
y el oriente africano. 

De la época preislámica sobrevive esa cumbre religiosa y literaria del 
Irán antiguo que es el Avesta, 6 así como algunos comentarios religiosos y 

&- En contra de las tesis tradicioBBles (de acuerdo con las cuales el Avesta repn> 
sentaría un acomodo de unas aberrantes creencias arcaicas al mensaje reformista 
de los gathas (o sea, a la doctrina de Zarathustra), Frye sostiene que lo que se 
necesita es determinar cómo fue posible que la mayoría del pueblo -que seguía 
originalmente a los sacerdotes recitadores de las antiguas teogonías- acabara por 
aceptar las enseñánzas zoroástricas. 
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unos pocos fragmentos poéticos en pahlavi. El ::hahnamah de Ferdusi 
-por ejemplo- se basa en un original palilavi que actualmente se da por 
perdido. Y, aunque en una época se pensó que la prosodia poética del 
persa podía haber sido copiada del árabe (del que sí procede su terminolo
gk) investigaciones más recientes han mostrado que es indígena y que 
influyó después en las poesías árabe y turca. 

Algunos de los primeros poetas (como Rudaki) que continuaban las 
costumbres de la época sasánida, parecen haber sido los inspiradores de 
las tradiciones europeas juglarescas y trovadorescas, pues no sólo escribían 
sus poemas, sino que también los interpretaban cantándolos acompañados 
de la lira. · 

Ferdusi -quien combinó mitologia, sagas reales, historia y vida popu
lar- fue q~en produjo el poema persa por antonomasia; quien despertó 
la conciencia literaria persa e influyó en toda la literatura· del país. 1!:1 
escribió en cuplets rimados, que después emplearían algunos místicos como 
Attar y Rumi. Pero, dentro de la poesía persa destacan también otras for
mas como el ghazal y el rub'i (plura11'uba'iat). El primero tuvo su maestro 
máximo en HafiZ (peñeccionador de las tradiciones de sus predecesores, 
los sufís) ; el segundo -apropiado para los atisbos filosóficos- encontró 

· · el suyo en Omar Al Khayyam. 
La prosa persa se remonta a traducciones de la historia universal, escritas 

en árabe por un iranio; pero, fue Bal'ami, visir del samánida Manzur, 
quien hizo que se volviera a emplear el persa en escritos académicos, ini
ciando así una tradición que si bien no desplazó al árabe sí lo acompañó 
durante siglos. La prosa temprana está formada por unos textos históricos, 
de los que algunos valen también literariamente. Estos fueron subseguidos 
por obras ftlos6ficas y éticas y por consejos de buen gobierno (entre los 
que destaca "El Libro del Gobierno" de Nizam al Mulk escrito a partir de 
la experiencia obtenida al lado de los sultanes seliúcidas Alp Arslan y 
Malikshah, y para beneficio de ellos mismos) . La cumbre de la prosa persa 
es el Golestán de Sa'di, una obra didáctica, en la que con la prosa se mezcla 
la poesía. 

En los primeros tiempos, la prosa persa fue sencilla. pero, poco a poco, 
se fue complicando y alambicando hasta come~ a declinar del siglo xv 
en adelante. Sin embargo, en el siglo :xvm pudo surgir la llamada "escuela 
india" que, aunque de origen iramo, tuvo figuras que alcanzaron máximo 
brillo en la corte mongola. Dentro de ella, se produjeron varias obras que 
ahora han comenzado a ser revaloradas. · 

A fmes del siglo XIX. y principios del xx muchos prosistas decidieron vol
ver a hacer 'USO de formas más sencillas, más tradicionales, al escribir. Si
multánea y convergentemente, por la vía del periodismo (recién introduci-
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<lo) y gracias a la política liberal así como a la reforma social, comenzaron 
.a insinuarse sobre la prosa otras influencias igualmente fuertes, llegando a 
introducirse _en la literatura persa el lenguaje popular del Irin de hoy. 
Después de la segunda guerra mundial, ha sobrevivido el respeto por la 
tradición clásica; pero esas otras influencias se dejan sentir cada vez más 
.claramente y, junto con ellas, aparecen también -por un lado- las del 
folklore iranio y -por otro- las de las obras literarias que llegan de Occi
·dente. Aunque como reconocen,' los entendidos, se trata de un periodo de 
transición, eomienza a haber innovadores y creadores literarios que están 
.empezando a alcanzar reconocimiento fuera de las fronteras de su patria. 

De este país renaciente que es Irán; de esta lengua que trata de depu
rarse y revigorizarse que es el persa, Mohammad Ali J azayery nos presenta, 
en las siguientes páginas, unos esfuerzos sociolingüísticos que se encaminan: 
hacia la creación y operación de un instituto capaz de ejercer vigilancia y 
-señorío sobre el idioma, para convertirlo en instrumento puesto al servicio 
de unas finalidades políticas y éticas que son propias de la moderna socie
dad irania, así como para proyectarlo en términos de unas nuevas creaciones 
lingüísticas que permitan la supervivencia cultural persa en el mundo del 

-siglo XXI. 

OSCAR URIBE-VILLEGAS 
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~!~~!~~~~~~~~~~= esos propósitos, el 
tuvo la bondad de hacer los arreglos necesa-

para que se publicara como volumen separado. Sin sus amables esfuer
zos en favor de esta empresa, no estaría apareciendo en esta forma, tal y 
como, sin su iniciativa, el ensayo ni siquiera se hubiera escrito. Por tanto, 
quiero expresarle mi sincero agradecimiento. 

He dejado el original en las condiciones en que lo sometí originalmente 
-sLse _ exc~Ftl!ª-~!J>.~ch~_~e _ _que .éste agreg6 

se dan tal y como 
aparecen en las fuentes que se utilizaron, pero se las acompaña de la fecha 
gregoriana correspondiente. A pesar. de que puse cuidado especial en esto, 
puede haber todavía algunas discrepancias. Espero que, en todo caso, éstas 
no sean grandes. 

Dentro del texto, los títulos de los artículos y libros persas aparecen 
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PREFACIO DEL AUTOR 

Este ensayo lo preparé originalmente para incluirlo como un capítulo, en 
Agencias de Control Idiomático~ una publicación proyectada por el Insti
tuto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Cuando el original creció en demasía para esos propósitos, el 
profesor Osear Uribe-Villegas tuvo la bondad de hacer los arreglos necesa
rios para que se publicara como volumen separado. Sin sus amables esfuer
zos en favor de esta empresa, no estaría apareciendo en esta forma, tal y 
como, sin. su iniciativa, el ensayo ni siquiera se hubiera escrito. Por tanto, 
quiero expresarle mi sincero agradecimiento. 

He dejado el original en las condiciones en que lo sometí originalmente 
a la consideración del editor, si se exceptúa el hecho de que éste agreg6 
títulos de capítulos y de sección. Por mi parte, agregué unas cua.IJ.tas publi
caciones que llamaron mi atención desde que completé el manuscrito, y 
finalmente elaboré un índice de oontenido. 

Este trabajo lo escribí en Estados Unidos de América, en donde no tuve 
acceso a muchas de las fuentes que me hubiera gustado consultar (parti
cularmente, los periódicos persas) • Espero -sin embargo- que no haya 
dejado· pasar ninguno de los desarrollos principales del tema. · 

Quiero llamar la atención, aquí, hacia· varios puntos; uno se refiere a 
las fechas' que aparecen en el trabajo. Quienquiera haya transitado el 
campo de los estudios iranios, encontrará que está manejando cuat.'ro calen
darios diferentes : a la era musulmana, que principió en el año 622 de la 
era cristiana corresponden dos: (a) ei calendario lunar (usado por todos 
los musulmanes para propósitos religiosos), abreviado como A.H.L.; (b) el 
calendario social, que desde 1924 ( ?) , ha sido el calendario oficial de 
Irán. Además, existen: (e) el calendario gregoriano (tal y como se le ~ 
en el mundo occidental), y ( d) la "era imperial" adoptada por el gobierno 
iranio en años recién pasados, la cual comienza con la fundación del pri
mer Imperio Persa. En este trabajo, todas las fechas se dan tal y como 
aparecen en las fuentes que se utilizaron, pero se las acompaña de la fecha 
gregoñana correspondiente. A pesar de que puse cuidado especial en esto, 
puede haber todavía algunas discrepancias. Espero que, en todo caso, éstas 
no sean grandes. 

Dentro del texto, los títulos de los artículos y libros persas aparecen 
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traducidos; en la bibliograf'xa, los títulos talÍlbién aparecen en su escritura 
original arábiga. 

Quiero agradecer la colaboración del profesor Il¡lii-Sadiq y del doctor M. 
Shaml1,1 (ambos de Tehrán), quienes me ayudaron en esta investigación 
no sólo al través de su obra publicada sino también mediante la correspon
dencia privada que mantúvieron conmigo. También quiero agradecerle al 
R,esearch Institute of the Graduate School of the University of the Texas 
at Austin los varios subsidios con los que, a través de los años, me ha ayu
dado directa,Jnente o indirectamente en aquella porción de investigación 
de la que se rinde un informe en este libro. 

Por lo que yo sé, esta monografía es el primer estudio detallado de las 
actividades de reforma del idioma en Irán. El que este estudio lo haya 
tenido que emprender un· investigador nativo de Irán quizás resulte sufi
cientemente natural. El que haya tenido que escribir e1,1 inglés tampoco 
resulta sorprendente, en vista tanto de la creciente difusión del inglés como 
idioma académico como del hecho de que su autor reside en Estados Uní
dos de América. Pero, el que haya sido vertido al español y haya aparecido 
primero en la versión castellana, bajo el pie de imprenta de una institución 

·--·mexicana de educación superior refleja un hecho muy grato de la vida 
contemporánea: la expansión creciente de la ~ooperación en los empeños 
científicos y culturales. Toda esta empresa ha abarcado a más de dos hom
bres de estudio, a tres países, a dos universidades y a tres idiomas. 

Concluiré estas anotaciones. como las principié: con una expresión de 
cordial agradecimiento al profesor Uribe-Villegas. Sin su iniciativa, este 
proyecto. no se hubiera iniciado y sin su perseVerancia no hubiera llegado 
a. yar la luz.. He realizado investigaciones sobre la reforma del lenguaje en 
Irá~ e1,1. forma intepnitente, durante más o menos treinta años; pero fue 
su .p_etición inicial para que contribuyera con un estudio sobre .la reforma 
~el .idioma persa para el. volumen que proyectaba, lo que proporcionó la 
motivación necesaria para que escribiera el informe de mi inves?gaci6n (o, 
por lo menos, de parte de ella) , y fue sú sostenido interés el que ha resul
tado respo.nsable de que la completara. 

También deseo. agradecer al lnstituto de Investigaciones de la Universi
dad Nacionai Aut6norna qe México, bajo la dirección del licenciado Julio 
Labastida por patrocinar .la serie en la que aparece esta monografía, y a 
la Comisión Editorial, . presidida por el doctor Jorge Carpizo, su decisión 
de publicarla en medio de las ~licitaciones diversas y competitivas por los 
presupuestos de impresión, genera.hnente pequeños, de nuestras casas de 
estudios. 

Austin, Texas, E.U. de A. 
M. A. JAZAYER.Y 

Febrero 14 de 1978 
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CAPÍTULO 1 

IRÁN: UNA ENCRUCIJADA SOCIOLING"t!lSTICA 

l.-Visi6n sociolingüística del antiguo Irán 

La idea de establecer una academia de la lengua en Irán siguió a las dis
cusiones concernientes al propósito de purificación del idioma persa, en 
relación con las palabras extranjeras. Una vez establecida la primera aca
demia, su principal precx;upación y actividad se centró en la adopción de 
nuevas palabras construidas a partir de materiales persas. Por esta razón, 
una visión de conjunto de Irán, o ciertas porciones de esa panorámica, 
pueden ayudar en la colocación de la academia dentro de. la perspectiva 
apropiada. 

Irán es . antiguo como hogar de la sociedad civilizada. El primer estadÓ 
civilizado que se desarrolló ahí durante la porción temprana del tercer 
milenio anterior a Cristo, en Irán sudoccidental -'O sea, la moderna pro
vincia de · Khuzistán-, es conocido como Elam. .. -

Poco se conoce sobre los elamitas. Se cree que no eran indoeuropeos ni 
semitas, y que el idioma elamita no pertenecía a ninguna de las familias 
lingüísticas conocidas. Los elamitas -durante su larga historia-- fueron 
influidos por los sumerios y los babilonios y asirios semitas, lo cual aca
rreó influencias no iranias en la zona. 

Elam comenzó a declinar después del año 1150 a.C. y desapareció total
mente como entidad poütica en el siglo V a.C., después de haber sido 
derrotado por Asiria. Antes de su desaparición, sin embargo, la cultura 
elamita influyó en áreas situadas al oriente, sobre la planicie irania, con 
inclusión del hogar de los persas, quienes en esa época habrían de ocupar 
Elam y rebasarlo (Girsham 1954: Frye 1963': 56·8). . 

Los primeros entre los principales pueblos iranios que establecieron un 
estado dentro de los límites de lo que llamamos Irán -o Persia- fueron 
los medas, fundadoreS del Imperio Medo (708-546 a.C.), cuyo asiento se 
eñtontraba al suroeste del Caspio. . 

Los medas hicieron caer al Imperio Asirio, "con lo cual sirvieron de 
heraldos del fin del Imperio Semítico del mundo anrlguó y de ascenSo 
de los pueblos arios" {Iliffe i953: 4). También fue suyo el primer lmpe-
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32 IRÁN: UNA ENCRUCIJADA 

rio cuyos fundadores hablaban una lengua. irania : el Imperio Medo ( Olm
stead 1948: 83) . A pesar de que ellos mismo~ eran iranios, gradualmente 
se fueron convirtiendo en una mezcla de iranios y no iranios {Frye 1963: 
70). 

Entretanto, los sumerios, los babilonios y los asirios habían desarrollado 
civilizaciones complejas propias. Los hititas, los canaanitas y los arameos, 
a su vez, hicieron su aparición y permanecieron en el escenario por periodos 
mayores o menores. Así ocurrió también con Israel, que duró sólo un 
momento en calidad de Estado, pero dejó 1in legado desproporcionado en 
relación con su corta vida. Mucho más allá, Egipto había estado haciendo 
sus propias contribuciones a la ci-rilización (Moscati: 1962). 

De este modo, la amplia zona con la cmil Irán ~· Peisia, en el sentido 
clásico-- estaba conectada geográficamente, y que caería bajo su dominio, 
fue el escenario de muchas culturas y subculturas, y de muchos idiomas. 

Especialmente bajo los asirios --el último ·estado poderoso anterior al 
de los p~, la gente del Medio Oriente, a través de las conquistas, los 
movimientos masivos -forzados o voluntario~, las poblaciones, el comer
cio y otros canales, se había mezclado entre sí en una escala sin precedente. 
Con el debilitamiento de Asiria y la simultánea fortificación de los persas, 
"el escenario estaba preparado para el 'mundo único' de los aqueménidas" 
(Frye 1963: 56). Se iba a iniciar una. "síntesis" (Moscati 1962: 285~331). 

Esta fue la forma en que arribaron los persas, otro pueblo iranio que 
formó el Imperio Aquemenio ( 546-330 a.C.). Incorporaron al suyo el 
imperio de sus parientes, los medas, y formaron un compuesto conocido 
clásicamente como "los medas y los persas". Tal incorporación no fue sino 
la primera etapa. Juntos, los dos pueblos "habrían de crear un nuevo ele
mento en la h¡storia mundial: el Imperio Persa (Iliffe 1953: 5). 

Ciro el Grande "empujó, por un lado, hacia el corazón de India y, 
por el otro, ocupó Anatolia y Babilonia ...-....con todos sus territorio~, hasta 
llegar a la frontera de Egipto" (Moscati 1962: 287). Su hijo, Cambyses, 
"extendió las conquistas todavía más hacia el occidente: ocupó Egipto y 
penetró en Nubia y Etiopía. Estos acontecimientos son de gran importancia 
histórica: con la desaparición de su porción más independiente, el antiguo 
Oriente alCanzó su unidad integral" (Moscati 1962: 289). 

Darío extendió el imperio hasta el Egeo y, "a pesar de haber fracasado 
su. intento de incluir a los estados europeos de Grecia, al consolidar es~ 
enorme imperio -el más extenso que el mundo había conocido hasta en
tone~ dio un ejemplo de organización política sue sólo tiene paralelo, 
en el antiguo mtmdo, en el Imperio Romano" ( Iliffe 1953: 6) • 

Bajo el Imperio Persa, el antiguo Oriente "logra su extensión, unifica
ción y poder máximos. Hasta su fí:Oiltera, y más allá, desde India hasta 
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Libia, se construyó un solo imperio a partir de pueblos diversos, y la síntesis 
que había existido momentáneamente bajo los asirios, llegó a convertirse~ a 
partir de entonces, en una condición estable, reforzada por una política 
ilustrada, de liberalidad y tolerancia. Sólo Occidente permaneció fuera de 
la síntesis y, de este modo, surgió la condición para el choque inevitable y 
decisivo. (Moscati 1962: 285). (Subraya M.A.J.). Esta situación perduro 
durante unos doscientos años. 

No es éste el.sitio adecuado para discutir la anterior síntesis, ni sus efectos 
inmediatos sobre el mundo contemporáneo o sus consecuencias de largo 
alcance para nuestro propio mundo. Los aquemenios fueron derribados por 
Alejandto. "La misma extensión de sus conquistas y sus últimos efectos 
sobre la esfera cultural se debieron, en gran parte, a la preparación del 
terreno por los aqueménidas, cuyo imperio fue tomado por Alejandro como 
modelo" (Iliffe 1953: 7). 

Alejandro murió poco después de haber conquistado Irán .. Sus sucesores, 
los seléucidas, duraron menos de un siglo. Sin embargo, tanto aquél como 
éstos introdujeron o esparcieron el elemento helenístico dentro de Irán, a 
pesar de que los griegos y sus cosas ya eran conocidos ahí.. "El alba de una. 
edad helenística se percibe en la penetración crecientemente profunda del 
Imperio Aqueménida por los mercenarios y los comerc_iantes griegos, por 
el uso de los médicos, los atletas, los escultores y los cocineros griegos; por 
las visitas de los filósofos, los literatos y los científicos griegos" ( Olmstead 
1948: XV). 

No influyeron sólo los griegos en los persas. En efecto, "la historia aque
ménida presenta una pintura fascinante de . varias civilizaciones en diversos 
estadios de evolución, y todas en un proceso de entremezclamiento. No hay 
visión más iluminadora e instructiva que tal mezcla en toda la historia mun
dial" (Olmsted 1948: XIII). 

A los seléucidas su<;edieron los partos iranios --de Irán Oriental-, fun
dadores del Imperio Parto (250 a.C. 226 d.C.). Parece que ellos estaban 
algo más que bien dispuestos hacia los griegos y su idioma, que adoptaron 
( Iliffe. 1953: 20-1) . Los ·partos también entraron en contacto -frecuen
temente hostil- con Roma. 

Después surgió el Imperio Sasanio (226-642 d.C.), fundado por otra 
familia irania. En realidad, éstos fueron mucho más iranios que los partos 
-que se parecían más a los aquemenios. · También ellos se empeñaron 
en un conflicto, siempre en marcha contra Roma. 

Los prisioneros romanos fueron colocados en las provincias de Fars, Par
thia, Khuzistan y otros lugares de Irán; incluían a muchos técnicos y for• 
maron, probablemente, el meollo de las posteriores comunidades cristianas 
de aquel país (Frye 1963: 204) • 
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El ím del periodo sasanio -provocado por su derrota por parte de los 
árabes musulmanes- marcó tan:ibién el final del antiguo Irán y del idioma 
persa. 

2.-Pueblos, culturas y lenguas de Irán. 

A través de varios milenios, algo así como media docena de imperios, 
numerosas guerras, conquistas de amplio alcance, comercio y otras activi
dades pacíficas, fueron acontecimientos que enfrentaron a pueblos de mu
chas ~ y culturas dentro de los territorios situados bajo la hegemonía 
irania. Los encuentros fueron de duración muy variada,· de diversa inten
sidad y de distintos grados de permanencia. Estos pueblos eran -además 
de los persas mismos- los m~as, partos·· (ambos de sangre irania), elami
tas, sumerios, babilonios, asirios, egipcios, judíos, arameos, griegos y romanos 
-para nombrar s6lo a los más importantes. Los efectos que tales pueblos 
y sus culturas tuvieron sobre cada uno de los otros -lo que cada uno apren
dió de los otros y lo que les enseñó- llegaron a constituir una historia fas
cinante. De ella nos' interesa la· situación del lenguaje en Irán. 

El primer. pueblo al que nos referimos -los elamitas- hablaba el ela
mita, idioma ni indoeuropeo ni semítico, cuya filiación es incierta. Los 
meda$ y los partos hablaban, respectivamente, el medo y el parto, que eran 
lenguas iranias. Los aquemeos y los . sasanios utilizaban el persa . (el \1iejo y 
el medio persa, respectivamente). Esta lista, sin embargo, no contiene 
toda la historia. 

Había otros dialectos iranios en el área, entre ellos especialmente el sog
diano, hablando en el noreste del Irán moderrlo. También estaba el aves
tánico, otro dialecto iranio, que se ha preservado s6lo en las escri~ 
zoroástricas, el Avesta. 

El persa, idioma nacional de los sasánidas, contenía elementos de esos 
dialectos iranios, asi como de los idiomas usados por los variados pueblos 
con: los cuales los persas habían entrado en contacto. 

Pot otra parte, varios idiomas no iranios se usaron en diferentes épocas 
dentro del átea, algunos como linguae francas: el elamita, influido por 
el sumerio y el akkadio; el hebreo, el arameo y el griego, así como el egip-
cio. y el sánscrito -para mencionar s6lo los principales. · 

La panorámica. de la situáci6n lingüística en el antiguo Irán y entre sus 
vecinos, es compleja. Por ejemplo: mientras que los medas hablab3.Jl su 
propio idioma iranio, dUÍ'áilte algún tiempo emplearon el akkadio como 
idiOma escrito;. y n:o se sabe cu!ndo éste fu.e reemplazado por el·meda. Se 
supéné que el akkadio proporcionó el .prototipo para el sistema de escritura 
dei an:tiguo persa. lEste ''fue m:t:lpleado, aparentemente, para lás inscripcio
nes ~periales, y desempeñó un papel pequeño, inclust) bajé las últimos 
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aqueménidas, en comparación con el akkadio, el elamita y el arameo" 
(Frye 1963: 71). 

En tiempos de Daría el Grande, el arameo -una lengua semítica- "se 
convirtió en el idioma oficial, a lo largo de las porciones occidentales del 
imperio, y parece haber sido usado también en las occidentales. . . La 
anticuada escritura curteiforme murió virtualmente en el siglo IV; . con el 
arameo, ese instrumento superior que era el alfabeto llegó para quedarse" 
(Iliffe 1953: 10). 

Los arameos nunca se convirtieron en una fuerza política importante, a 
pesar de que formaban unos pocos estados pequeños; la cumbre de su im
portancia política se sitúa en los siglos XI y x a.C. Por ello, resulta particu~ 
larmente interesante que su idioma adquiriese una importancia tan dila
tada y que esto fuera así después de su colapso final, en el siglo, vm. 

La mayor conquista del arameo fue posible por la conquista persa: el 
arameo se convirtió en el idioma oficial de la parte del imperio Persa com
prendida entre ·Egipto y el Eufrates, en sustitución del hebreo, el fenicio y 
otras lenguas semíticas de la región. La. conquista del arameo, a diferencia 
de la de otras lenguas usadas ampliamente antes y después de ella -con. 
inclusión de su primo, el árabe-, no fue el resultado de una conquista 
militar o política. Su periodo siguiente -y su último de gloria- llegó para 
él con Cristo y su religión. Con todo, su sitio en Irán tuvo poco que ver 
-si es que tuvo algo- con la religión (Mosca ti 195 7: 169-72) . 

El persa medio --o pahlavi- de los sasánidas, se escribió con una cali
grafía modificada del paterno alfabeto aramaico (Bailey 1953: 185). Tp
davía se introdujo otro factor -u otra complicación-; el sistema o proce
dimiento del uzvarismo (hu9varisn, husvaresh). En este sistema, un texto 
persa contendría ideogramas para ciertas palabras aramaicas que no ha
brían de ser leídas de acuerdo con su pronunciación aramaica (o; incluso' 
de acuerdo con modificaciones· de esa pronunciación), sino que debían ser 
reemplazadas por las palabras persas correspondientes (Bailey 1953: 186). 1 

Fuera de Irán, en Mesopotamia, durante algún tiempo el idioma prin~ 
cipal fue el sumerio. Después fue reemplazado por el akkadio, a pesar de 
que continuó siendo usado cierto tiempo como idioma litúrgico. 

Por supuesto, los persas entraron en contacto cort esos dos idiomas y con 
sus hablantes, a los que contabart entre. su gente. Pero, también entraron 
en contacto indirecto con los dos idiomas a ttavés de la. irtfluencia del akka
dio sobre el elamita. y el i!J"ameo. 

1• Para ilustrar este fenómeno, podrflunós inventar alguno's ejemplos en inglés, Una 
oración en inglés con h:urvlitre8 del francés, podría áparecer, más o menG8, como 
sigue: "1 saw the rof' o bien coono "Your frete was thete hier". Esas oraciones, 
a pesar de aparecer así, se leen~: "1 saw the kintf' y "Your brother WIIS there 
'festetd~ respectivlllllente. · · 
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3.~Las antiguas influencias 'islámicas , las modernas occidentales 

Esta red muy cerrada de culturas e idiomas habría de sufrir un nuevo 
conjunto de influencias, a partir del siglo VII d. C. 

Los acontecimientos, que comenzaron con la proclamación de su nueva 
religión -el Islam- por el profeta Mahoma, habrían de cambiar el curso 
de la historia en Oriente y tendrían repercusiones en el mundo exterior. 
Mesopotamia y las áreas situadas al occidente de ellas -dominio original 
de los sumerios y los babilonios y asirios semitas-, así como Egipto, se con
virtieron entonces en una parte del Estado Musulmán, fundado por una 
raina relativamente poco importante de los semitas, hablantes de un idioma 
que hasta entonces había estado muy limitado geográficamente. El Islam, 
nacido entre estos árabes, pronto se convirtió en una religión de amplio 
ámbito geográfico y en un gran imperio Político y lingüístico. 

La do~ción política árabe no duró mucho en Irán, donde ( aproxi
madamente dos siglos después 'de finalizado el periodo sasanio) en forma 
senlindependiente y después independiente surgieron dinastías iranias, al 
principio mayormente en el Irán oriental. Estas dinastías otorgaron su 
pa~nato a la literatura persa, aun cuando algunas fueron también patro-

--nes de la erudición árabe . 
. Aproximadamente entre el año 1000 y el 1500, Irán estu~o de nuevo 

bajo gobernantes iranios. Primeramente aparecieron varias dinastías tur
cas, la más temprana de las cuales ·(la de los gaznavidas) recibió más 
irifluencia de los persas que la ejercida por aquélla sobre éstos, por lo menos 
en. un sentido cultural. Después de los turcos, llegaron los mongoles, que 
llevaron a Irán casi exclusivamente a la destrucción, a pesar de q11e algunos 
de sus últimos gobernantes cayeron bajo la influencia civilizadora de sus . 
gobernados. 

Durante la mayor parte del periodo de 1500 hasta principios del siglo XIX, 

Irán estuvo gobernado por la dinastía Safavi ( 1502-1736). En ese reinado, 
se convirtió de nuevo en una· potencia internacional importante. La mayor 
parte de ese lapso estuvo en guerra con la otra gran potencia de esa zona, 
la Turquía otomana, pero también en contacto con las potencias europeas, 
~ciahnente Gran Bretaña, Rusia y Portugal. Estos contactos y los 
~culos comerciales entre Irán y varios otros países, influyeNn en la tota
lidad de las relaciones culturales. 

A la dinastía Safavi sucedi6 la Afsharid, de corta dtn'ación; y a ésta, otra 
tamÍlién corta: la de los Zands. La primera invadió a India. Un rasgo 
del últinlo reinado consistió en la actividad comercial inglesa en el sur de 
Irán. 

En 1796, una nueva .dinastía, la de los Qajars, llegó al poder y lo ejer-
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ció hasta 1925 (en realidad, sólo hasta 1921, en que un golpe de estado 
preparó el camino para su derrocamiento; cuatro afios después) • 

El periodo Qajar está marcado por el esfuerzo creciente para moderni
zar al país. Se caracteriza por las relaciones expandentes con el mundo 
occidental: de ahí el uso intercambiable de los términos "modernización" 
y "occidentalización", practicado de una manera muy general. A pesar. de 
que prácticamente todos los países han intervenido en este proceso, en un~ 
u otra época, los principales han sido Francia, Gran Bretaña, Rusia (Últe.:. 
riormente Unión Soviética o U.R.S.S.) y Estados Unidos de América, a los 
que deben agregarse después Ale:mánia e Italia~ ' 

Culturalmente, la influencia francesa fue la mayor hasta la segunda 
guerra mundial, cuando dejó el sitio a la estadounidense. En lo referente 
al país en general, la influencia cultural británica y rusa no ha sido muy 
grande, a pesar de que la primera desempeñó un papel importante ·en 
porciones del sudoeste de Irán, y la segúnda en el norte. Las culturas de 
los citados países han dejado trazas en el idioma persa, especialmente 
en forma de préstamos (Jazayery 1958, 1966,. 1966-67). 

La modernización se intensificó después de la revolución de 1906, por. 
parte del gobierrio constituconal. Lo mismo ocurrió con los sentimientos 
nacionalistas. · 

Después del golpe de estado de 1921, seguido del asceriso a1 trono, en 
1925, de quien lo dirigió, Rqii. Shii. -fundador de la nueva dinastía Páh
lavi-; la modernización se aceleró y asumiÓ Ja fotma de un ·canjunto ·(le 

medidas sistemáticas tomadas por el gobierno y, con sU éstúnulo, tanibi~ 
por el público~ La modernización-occidentalización· abarcó . la vida . eÍi 
todos sus aspectos (Sanani 1961). 

4.-Las dominaciones árabe, mongólica "·turca· " su influencia lingüÍStica. 

Dentro de un lapso muy cortó, después del advenimiento d~l Islarri, el 
árabe se convirtió --sobre una base permanente- en el idioma de 'Jrák, 
Siria y Egipto; donde hasta época muy reciente se hablaban otros idio~ 
como el arameo, el griego y el copto. Pero, hubo un icÍioma al que no 
desarraigó o desplazó: el persa, que se mantuvo entre los usados por los. 
numeros~s pueblos ~onvertidos permanentemente al Islam, en este perio!lo 
temprano. 

En efecto, el persa bizQ grandes conquistas territoriales fuera del paíS,¡; 
desp'ués de la llegada del Islam, mayore$ que las realizadas ·durante ·los 
diversos imperios persas. E$te idioma permaneció vivó después de su eXpo
sición al árabe. Sin embargo, no prosiguió su camino sin ser afeétado por 
él : habría de sufrir la influencia más extensa de S1i carrera. 

El árabe se usó en Irán ---igual que én. muchas otras parte&- co:tnó el 
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lenguaje de la. religi6n., la ci~ncia y las actividades académicas, así como 
. de la comunicaci6n entre quienes hablaban las numerosas lenguas del 
imperio islámico. El persa, sin embargo, sobrevivi6 como idioma hablado 
:y, en el curso de unos dos siglos, lleg6 a convertirse en vehículo de la lite
ratura, principalmente de la poesía, así como de cierta prosa académica 
mayoritariamente hist6rica. . 

Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, el persa tom6 en préstamo 
del árabe, en forma extensa, lo relativo al voeabulario, así como su gra
mática también lleg6 a contener elementos árabes. 

Todavía está por realizarse un estudio omnicomprensivo de toda la situa
ci6n. Pero,. parece razonable suponer que, entre las lenguas principales 
usadas actualmente en el mundo, ninguna refleja la influencia de un solo 
idioma extranjero en el grado en que -en cantidad y calidad- lo hace el 
persa. en relaci6n con el árabe. 
· ~a invasi6n mong6Iica no dej6 un efecto perdurable sobre el idioma 

persa. Los persas -principalmente los escritores, según parece- tomaron 
en préstamo un número bastante considerable de palabras mongolas. Sin 
embargo, fueron relativamente pocas las que ·se siguieron usando, a pesar 
de que algunas se cuentan entre las voces más comunes del idioma (Doer-

·--fet 1963-67). 
La dominaci6n turca tuvo efectos más dramáticos sobre la situaci6n Iin

giiistica.. De todQ$, el más importante fue que condujo gradualmente al 
establecimiento del turco como el idioma hablado de la provincia norocci• 
dental de Azerbaiyán y sus alrededores, lo que dio por resultado. la· desapa
rici6n virtual de los dialectos loeáles iranios de aquella zona (que hasta la 
fecha sigue siendo de habla tureá) • Este proceso había comenzado durante 
los Grandes Selyuks (1038-1157) (Kasravi 1926). 

Otro hecho que no puede omitirse es que hasta una época tan reciente 
~ la del periodo Qajar, el turco sigui6 siendo de uso común entre 1~ 
clases· gobernantes -tanto entre los gobernantes mismos como entre muchos 
de los funcionarios.d~ alto nivel. Además, el petsa ha tomado ·en préstamo 
cierto nÚíneto de palab.-as turcas (Doerfer 196~-67). 

5.~La modemiza.ci6n de Irán " los neologismos " pr6stamos en persa. 

Utia rev~i6n superficial de la historia de In\n y de su desarrollo lingüís
tico mostraría que, desde lós dfas bíbliéos más remotos de "los meda.S y los 
petsd', lm ·iíianios :ñtülea ham sido "aisla:ci0llistas'' ( emplbndo un tértnino 
Uilodemo) . Dominantes o dotninadGs, en: la ~erra o en. la paz, se 1;mn 
·~trado con ml!l'ÓhM éttos pueblos y les hm dado lá. bieñVenida o han 
buacado obteaet eoatn'bucic;nes á la cultln desde muchos :t\lDlbós cercanos 

y. l~jN,Il.08. A, su vez; lmin heeho sus ~·· contrlli\lclorit$, 
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El idioma persa, por su parte, siempre se ha mostrado receptivo a. las 
influencias extranjeras, hecho que se manifiesta clara y abundantemente 
en su vocabulario, con gran número de palabras- extranjeras y expresiones 
procedentes de muchas fuentes. Hasta mediados del siglo XIX, la fuente 
principal ~e voces extranjeras fue el árabe, aunque otros idiomas también 
están representados (Jazayery 1966: 88-90, 1970). 

El siglo XIX -como hemos visto-- presenció el- surgimiento de la moder
nización, que ha ido aumentando progresivamente hasta nuestros días. Ella 
abarca un número creciente de conceptos nuevos o con apariencia de no
vedad Ha surgido una necesidad correspondiente de nuevas palabras -ent 

su mayor parte, científicas y técnicas, pero también de otros rumbos de la 
vida (Jazayery 1958, 1966, 1966-67). 

Los nuevos conceptos fueron designados de varias formas: 

(a) Mediante la palabra original (elli'Opea), con su debida modifica
ci6n fonológica. 

(b) Por medio de las palabras árabes correspondientes, muchas de ellas 
acuñadas no en árabe sino en turco otomano, a partir de materiales 
léxicos árabes. 
{Hubo dos razones para el gran número de palabras árabes: 1) 
una tradicional, derivada de la elevada posición del árabe en Per• 
sia y del hecho relacionado de .que los pe~ ya tenían en su idioma 
numerosas palabras árabes y, en consecuencia, se sentían con ellas 
a rus anchas; 2) durante mucho tiempo, el conocimiento de la 
nueva ciencia y la nueva tecnologb. de occidente, as{ como de 
la sociedad occidental, llegó a Irán a través de publicaciones ára
bes (y, en medida un poco menor, a través del turco). 

{e) Con unas pocas palabras acuñadas en Iri.n a partir de la existencia 
léxica corriente. Incluso aquí, en un nÚJnero preponderante de 
casos, éstas eran préstamos ya existenteS en el lenguaje; pero hubo 
algunos casos en que se emplearon morfemas persas. 

(d) A través de traducciones de .. préstamos; como: ~arbe-18 Z,.Okumat, 
"golpe ele estado"; kaghaz-e akhbiir, "periódico"; (remplazado por 
la palabra persa rt.tznameh) ; miih-oe flasal, '1una de ndel'. Los 
componentes de estas traduceiones cíe préstamos fueroil, con ~
ma frecuencia, árabes. 

6.-Reaccio-nes persá.r ante las influencias extranjeras. 

¿Cómo han reaccionado los hablantes de persa ante i$ta inu.nc!lación de 
palabras y ·-~resiones ~anjeras (panic~en.te árabes) ? Ccm sep 
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ridad se puede suponer que, en general, las ·masas no se han preocupado 
por el problema o, para lo que il;nporta, por el lenguaje en líneas generales. 
Esto se debe, en parte, a que las masas siempre han sido iletradas, y tam
bién a que el persa hablado ---:.especialmente en su estilo informal- ha sido 
mucho menos afectado por las influencias. Esta indiferencia se encuentra 
también entre la mayorla de los persas educados en forma mínima (por 
debajo del nivel en que se puede esperar una conciencia lingüística del tipo 
que tratamOs) ~ 

Esa indiferencia ha sido algo menor entre los persas mejor educados. 
Algunos han expresado directamente sus ideas, otros lo hicieron por impli
cación. Entre los primeros, quizás haya sido vanguiu'dista el prolífico estu
dioso de la ciencia -del siglo xx-al-Birurii, quien escribi6 muchos libros 
en árabe, como en general ocurría en esa épclea. S6lo produjo un tra
bajo en persa, referido a la astrología. Su lengua materna era el khviraz
mian, un dialecto iranio que -según expresa en la introducci6n de uno 
de su5 libros- no se presta para escribir obras científic,as. Después de esto 
afirma: 

"Para mí, el persa .¡ el árabe son, ambos, idiomas que he estudiado y 
utilizado en la lectura y la escritüra. Pero, el persa no ha llegado a per
feccionarse coino debiera, y no es adecuado para trasmitir en él la cien
cia o para apresar conCeptos· precisos; solamente ha sido hecho para 
contar historietaS por la noche o para nartar las historias de los reyes. 
De estos idiomas, es s6lo en el árabe en el que Se puede escribir y expre
sarlo todo sobre ·cu8Jquier t6pica; por esta razón, lo .Pi:efiero al persa" 
(Ail6nimo 1973}. · · 

AI-ltiruni vivi6 cuando el árabe estaba petdiendo algo de su dOIIÜilio 
fuera de los escritos religiosos, y .}a prosa persa -siguiendo a la poesfa
empezaba a tener lo suyo. El estilo de la prosa de al-Biruni es simple, sin 
los adornos del estilo florido propio de los tiempos posteriores. Por tanto, 
s6lo contiene un pequeño porcentaje de palabras árabes. Esto también es pro
pio de las escritos persas· del siglo x, del historiador-traductor Bal0 ami; de 
su contempc;ráneo, el fil6sofo-cientffico Avicenna; del estudioso de la polí
tica Ne~am-ol-Molk; del viajetp filósofo Naser-e Khosrow (los dos últimos 
del siglo Xi) de varios otros, desde el sigio IX o el VIII en adelante (Rypka 
1968: 148). . 

No siempre es cierto que el porcentaje relativamente bajo de palabras en . 
éstos pPinetos trabajos se haya debido a un esfuerzo deliberado por p~e 
de los estritores. Es igualm~te probable -y quizá lo sea mucho Iílás
que su estilo haya sido ida o amos típico en su época. Sin embargo, hay 
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algunos indicios de que se evitaban a propósito los arabismos por parte 
de algunos de estos escritores. El ejemplo por ex.celencia es el poeta Fer
dowski, del siglo x, autor de la gran obra épica irania, de carácter nacional, 
el Shahnameh (El Libro de los Reyes). En esta obra -de entre 50 000 y 
60 000 versículos- Paul Humbert ( 1953) encontró un total de 984 pala
bras árabes {incluyendo los compuestos y los derivados), de las cuales 1/45 
aparecen cien veces o más cada una; casi la .mitad figuran s6lo una o dos 
veces; casi una de cada 2.45 palabras {o sea, un total de 400) aparecen 
entre 2 y. 20 veces cada una. El estilo de Ferdowsi, en lo referente al uso 
de las palabras árabes; es típico de la épica persa temprana, en general 
(IShaqua 1943: 37). 

Desde el siglo xm en adelante, el estilo persa -en general, en prosa-, 
de modo creciente se volvi6 florido, adomado con varias figuras de dicción, 
alusiones al Qur'an {el Corán), citas de él y de otras obras islámicas en el 
árabe original, y otras "decoraciones" literarias. Este estilo se caracterizó, 
principalmente, por el uso excesivo de palabras, frases y expresiones árabes, 
y también -en menor grado y durante un periodo :inás corto- por el uso 
de palabras mongolas y turcas. Entre los escritores más notables que usaron 
este estilo, se encuentran el historiador Sharaf-al-Din °Abd-ol-Láh Shirizi · 
(1264-1334 d·C.), quien escribi6 una historia conocida comúnmente como 
Tarikh-e V af§af y Moom al-Din Shahrestii.ni (muerto en 1384), autor de 
Mavéheb-e Eliihi (Rypka 1968: 314-15; 318, nota 7, 443). 

Incluso, durante el periodo en que era una práctica aceptada en el persa 
el uso extravagante de muchos arabismos, encontramos escritos ocasionales 
en los cuales sus autores han tratado de evitar las palabras árabes (hecho 
comentado por algunos de ellos). En ocasiones, se escribieron cartas en 
ese estilo: de cada uno de los dos escritores mencionados precedentemente, 
procede una de esas cartas. Es como si estos autores (y otros como ellos) 
trataran de compensar la extravagancia que habían mostrado en sus libros. 
Otras cartas similares fueron escritas por diversos individuos a través de 
los siglos, hasta nuestros días (para una lista de tales escritores y ejemplos 
de esas cartas, véase Hekmat 1951). 

Existen, además, poemas y trozos en prosa en los cq.ales las palabras ára
bes faltan o son extremadamente raras. Estos escritos también se remontan 
por lo menos a principios del siglo x y continúan hasta el xx (Hekmat 
1951 proporciona una lista con ejemplos). 
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CAPITULO II 

"ha dado a entender que su deseo es que se emplee tan poco árabe como 
se pueda en los documentos que se le presenten, de manera que es pro
bable [predice el comentador] que el solo persa llegue a ponerse cada 
vez-~JruiLS.de mo®,_ (North }938: 270). 

Sido el primero que, en tiempos recientes, ha 
honor el estudio del problema de -la influencia 
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CAPITULO 11 

RETROYECCióN Y PROYECCióN SOCIOLINGülSTICA 
IRANIA 

1.-Principios del movimiento purificador del idioma persa. 

En la T árikh-e Sistán (Historia de Sistan), escrita en el siglo XI, se men
ciona una ocasión en que cierto número de poemas panegíricos escritos en 
árabe en honor de Yacqub -el fundador de la dinastía irania temprana 
de los safáridas-le fueron recitados. Como no sabía árabe, dijo este gober
nante: "¿Por qué ha de decir alguien algo que no entiendo?" (Shafaq 
1973: 115). Este irl.cidente se menciona a menudo como un factor impor
tante entre los que estimularon el uso del persa como medio literario ( espe
cíficamente poético) y aceleraron el desarrollo de la literatura persa en el 
periodo islámico. Hay cierta validez en esto, puesto que las cortes reales 
y principescas fueron -hasta época bastante reciente-- los únicos sitios 
donde los poet~ y los hombres de letras, en general, recibían patronato y 
medios de subsistencia. 

Por otra parte, se lee también acerca de un hecho de principios del 
siglo XIX, que recuerda, en alguna forma, el incidente del siglo xx. Un 
observador extranjero que llegó a Irán en 1811, dice que el rey qajar de 
Irán 

"ha dado a entender que su deseo es que se emplee tan poco árabe como 
se pueda en los documentos que se le presenten, de manera que es pro
bable [predice el comentador] que el solo persa llegue a ponerse cada 
vez más de moda" (North 1938: 270). 

El siglo XIX, en efecto, fue testigo de los esfuerzos hechos por algunos 
interesados en "purificar" al persa de sus palabras extranjeras -"extranje
ras" significa, casi, "árabes" y, ocasionalmente, quizá turcas y mongolas 
(varias de éstas han de mencionarse aquí). 

El primer hombre a quien debemos referirnos es Yaghma-ye Jandaqui 
( 1782-1859). Quizás haya sido el primero que, en tiempos recientes, ha 
tomado como punto de honor el estudio del problema de la influencia 
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árabe en el persa. 1.1 "mostró una clara aversión hacia el [árabe] y sostuvo 
que el persa podía pasarse muy bien sin él" (Rypka 1968: 334). Escribió 
muchas de sus cartas en persa "puro" (Hekmat 1951: 183; Ishaque 1943: 
39). 

"Pero, .lo más importante es que él evitó las expresiones árabes, incluso 
cuando escribía en el lenguaje normal; con esto fue un predecesor de 
los puristas que, ulteriormente, llevados por una oleada poderosa de na
cionalismo, intentaron realizar una purga demasiado radical del idioma 
persa ... " (Rypka 1968: 334). 

Y aghmi muestra su seriedad en esa materia, no sólo porque· abogó por 
la . purificación, sino también por su investigación lexicográfica, en la que 
se incluyen pesquisas para el diccionario monolingüe persa mayor y más 
empleado, el Borhan-e Qatec. Parece que proyectó preparar un suple
mento para él (Aryanpur 1971, vol. 1: 114-15; Rypka 1968: 334; Ishaque 
1943: 39). . 

Relativamente contemporáneo de Yaghmi fue Ahmad Vaqar Shirazi 
(1816-1880), quien escribió poesía tanto como prosa·. Sus obras en ]Jrosa 

... incluyen 'utla historia del Irán preislámico en uil persa no adulterado (Hek
mat 1951 :· 207-67). También, durante este periodo, el príncipe qijar 
Jalil-al-Din Mirzi (1830-1872) escribió los· tres volúmenes de Nameh~ye 
Khosrovan (El Libro de los Reyes), una historia de Irán a 'través de lá. di
nastía zand (1750-1794), en persa puro (~elanat 1951: 411-61; Fasháhi 
1975; 421-6; Ishaque 1943: 39). 

Mirza Na~-ol-Liih Khan, "Feda'i", Navvab· Dowlatyii.r Jang Babador, 
un iranio que fue a India, escribió ahí, en puro persa, una historia de los 

. gobernantes musulmanes de ese país, con el título de Diistan-e T orktazán-e 
Hend (La Historia de los Saqueadores de India), entre 1883 y 1880. Esta 
obra consta de cinco· volúmenes, el quinto de los cuales es un glosario 
(Storey 1970: 490-91; Ishaque 1943: 40). 

Mirza Mohammad Re~i Khii.n Afshii.r Bakeshlu Qazvini que fue otro 
de los que propusieron la purificación del idioma persa, vivió ttambién 
aproximadamente en esa época. Su libro Parva.Z-e Negaresh-e Parsi · (Fun
datnento de la ESCritura Persa), escrito en ese estilo, fue publicado en 1882 
en Estambul. Fue, qUiZá, la primera obra que -en tiempos recientes:- se 
publicó con el propósito de promover tal estilo (A. Dowlatiibidi 1954: 11-
14; Poure-Davoud ei1 Mocin 1959: 61-2)~ Este purista tal vez recibió _por 
lo menos una parte de su inspiración de los turcos otomanos de Estambul, 
lugar donde vivía enitblices. · 

Un poco más tarde, apareció Mohammad Sideq Farihani, Adib-ol
Mamiilek Amirí (1860-1917). Sus escritos en persa "puro" incluyen algu-, 
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nas cartas, una introducción a una edición de la obra épica Shiihnii.TMh y 
un diccionario en verso, en que da los eqUivalentes en persa puro de las 
palabras de uso más común (:ij:ekmat 1951: 468-9, 490-95) . 

Entre los poetas y prosistas hubo otros que, esporádicamente, trataron 
de ejercitarse en el persa puro (para una lista, véase I:lekmat 1951 e Isha
que 1943). No podemos dejar de mencionar aquf a Bahi'-ol-Lih (1817-
1892), un iranio hablante del persa, procedente de Shiraz, que fundó. la fe 
Bahi'i. Se dice que escribió algunas de sus Alvah (Epístolas) -dirigidas 
a los zoroastrianos de Irán- en un persa desarabizado (Ishaque 1943 : 62). 

Como después veremos, los participantes más activos en la discusión de 
la reforma lingüística en Irán procedieron de las clases medias. Varios 
de ellos eran estudiosos de la lengua y la literatura y, con poquísimas excep
ciones, su educaci9n había sido tradicional, a pesar de que varios habían 
estado en Europa y Estados Unidos de América. Varios fueron .educadores. 

Foroughi, el organizador y primer presidente de la Farhangestan fue 
también diplomático activo. Sadiq, su principal colaborador en esa em
presa, era primariamente, educador, pero también sirvió en varios puestos 
gubernativOs, incluso ministeriales. Moghaqdam había recibido 8u educa- · 
ción, como lingüista, en Estados Unidos. 

El más importante de los reformistas, a título individual -~vi
procedía de una familia religiosa respetable, pero no rica. Educado para 
el sacerdocio musulmán, lo abandonó muy pronto. :Fue profesor de pre
paratoria y -por corto tiempo- de la Universidad; pero, fue juez durante 
varios años y sirvió también al Ministerio de Justicia en otros aspectos. Muy 
activo desde joven en el estudio de la historia y de la lingüística, al princi
piar los años treinta abrazó la reforma social dedicándose. a escribir y dar 
conferencias. Altamente independiente como juez, ciucladano, estudioso y 
reformador, entró en conflicto con el gobierno y los grupos religiosos, fue 
encarcelado dos veces y -en un segundo intento de ·fanáticos religiosos 
para aSesinarlo- fue muerto a los 56 años de su vida. 

8.-Fuentes de palabras del movimiento purificador .de.l idioma. 

Los abogados del persa puro -o, en forma más precisa, quienes practi
caban lo que estaban predicando- necesitaban fuentes a las cuales poder 
recumr para encontrar equivalentes en persa puro de las palabras árabes 
más comunes en el uso corriente. No había íiluchos sitios donde dirigirse,· 
especialmente si eran exigentes y cuidadosos en su búsqueda. 
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Una fuente simultánea confiable y de gran amplitud -pero que, con 
todo, no resultaba exhaustiva~ era la gran epopeya mencionada: el 
Shiihniimeh. Los pocos puristas familiarizados con los clásicos de la prosa 
persa podían encontrar en esas obras muchas palabras y expresiones. 

La mayoría habría de consultar los diccionarios monolingües del persa. 
tstos eran de poca calidad por su nivel académico y, frecuentemente, no 
confiables. Contenían muchos errores de omisión y de comisión, y también 
muchas palabras-fantasmas. Más aun, las etimologías no aparecían en 
todos los casos, y C'l.lando estaban, no siempre eran correctas. El diccionario 
más comúnmente empleado era el Borhiin-e Qiitec, considerado por mucho 
tiempo como el más confiable entre los diccionarios persas, pero se encon
traba muy por debajo de los niveles ~adémicos. Hubo dos diccionarios 
recopilados de una manera específica para ayudar a los puristas en su bús
queda; pero s6lo uno de ellos -el más pequeño- llegó a publicarse (Beh
ruz ca. 1934), e incluso ése no se empleaba ampliamente. 

Hubo otra fuente que debemos examinar más de 'cerca (de la que han 
sido victimas muchos desprevenidos entusiastas de la purificación y algunos 
otros, desde el siglo XVII) : el libro Dasiitir, una de las plagas mayores que 

· · habrían de afectar al idioma persa, desde cl ángulo literario y también 
religioso. 

La historia de Dasiitir comenzó durante el reinado del emperador mon
gol de India, Akbar (1556-1605). :e1 decidió eliininar la disensión religiosa 
reslJltailte de la existencia de varias religiones en India, mediante la fun
dación de una nueva religión, a la que llamó Din-e Elii.hi (La Fe Divina). 
Como primer paso en su empresa, citó a su corte a los representantes de 
las diversas religiones, para que discutieran entre si. De acuerdo con una 
versión, parece que un hombre -supuestamente un zoroastriano- en un 

. 'intento por probar que su religión era más antigua que las demás, forjó 
cierto número de libro8 falsificados, oon inclusión del Dasiitir, en un idioma 
inventado, "que no había ·sido usado en período'· alguno, en ningún pats . y 
por ningún pueblo" (Náf'J.Sy 1963: 141), que no se parecía a ningun idio
ma conocido ni antiguo ni moderno, ni viviente ni muerto, y que no tenía 
relación alguna con idiomas indoeuropeos, semíticos, mongólicos o de cual
quier otra familia J.iJlgüística (Po~Davoud 1959: 52). 

Lo que trata de pasar por "texto'' va acompañado por un "comentario" 
.q1,1e se supone está en persa ''puró" ( ibid: 53), Este "p~" CQntiene nu
JneroSE!$ palabras no existentes en otra parte, ei!. ningún diccionario -si en 
los· áiltiguos h'bl'QS, Mientras que algunas de estás palabras parecen tener 
eierta ·relación con las del persa tal como lo conocemos, otras han resultado 
putas.mvenclones (Mocin 1959: 82-6). 

El Dasiti.r y sU:s palábras persas "puras" han. ·ejercido mucha influencia 
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en gran número de quienes apoyan la purga del persa de sus palabras ára
bes, con inclusión de todos aqué~os mencionados anteriormente. Los cana
les principales para esta influencia han sido los diccionarios, comenzando 
por el Borhan-e Qatec. 

9.-lmpetu del movimiento como resultado del nacionalismo 
y la modernización. 

Hemos descrito brevemente el esfuerzo de cierto número de individuos 
antes de y durante el siglo XIX, encaminado a la utilización de un persa 
desprovisto de palabras extranjeras. Ese trabajo continuó durante el si
glo xx, cuando el tema comenzó a recibir mayor atención. 

La oposición original a las palabras extranjeras, durante el siglo XIX, sur
gió de los sentimientos nacionalistas y se fortaleció con la disminución del 
interés por aprender la lengua árabe. La creciente necesidad de nuevas 
palabras, resultante de la modernización expandente --que se volvi6 espe
cialmente aguda durante la segunda década del siglo xx.-•. añadió una 
nueva dimensión a este panorama. · 

Ya hemos mencionado las formas en que se adoptaron nuevas palabras .. 
Pronto esas formas se sujetaron a escrutinio, y la discusión tuvo que ver, 
sobre todo, con el problema de si deberían tomarse en préstamo palabras 
de otros idiomas y en qué medida, en vez de acuñarlas a partir de los mate
riales persas. Gradualmente el debate se fue expandiendo. Los argumentos 
en favor y en contra de la purificación, y la discusión de la forma de cons-

- tituir las' palabras necesarias, aparecieron en periódicos y revistas, en circu
. los gubernativos, en reuniones académicas (y en otras que no lo eran tan-
• to) y, frecuentemente, . en la conversación general. Estos argumentos y 
discusiones precedieron a unas medidas más formales, y, continuaron ·con 
ellas. 

La existencia de tales polémicas se revela en algunas publicaciones de 
Iá época. Hay por ejemplo, una referencia a cl)as, eil el N ear East {citada, 
en su traducción persa, en Nuri-Esfandiyiri 1956: 407-8), por alguien 
que se firmaba G.K.N. En una carta del 23 de julio de 1927, publicada 
en Bombay en el número del 18 de agosto de Near East, dice que los 
iranios 

••. ¡¡muestran hostilidad hacia e1 pueblo árabe despreciado, porque trajo 
la~ nueva ·religión (el Islam) a Irán. . . y veinos, con gran ~m.bro, que 
los iranios expresan su odio por todo lo que es árabe, hasta .estOi ellas". 

G.K.N. basa su afirmación eiil comentarios hechos por el britániéo .Amold 
Wilson, quien en esa época habla visitado Irá.ri. G.K.N. ·agrega algunos 
ejemplos de esos sent:hnientos ~~bes. Seg(ln. dice; llay 
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"un movimiento (aunque, en mi opinión, un trastorno desafortunada
mente fútil) por ·el cual desean expulsar las palabras árabes del diccio
nario pena; y la hostilidad hacia los árabes llega a abarcar hasta el alfa
beto que había sido aceptado para el idioma persa desde la invasión 
semítica [es decir, árabe] [de Irán], durante el siglo VII de la era cristiana". 

En forma periódica, las diversas agencias gubernativas habrían de tratar 
de que las palabras extranjeras que iban apareciendo (es decir, las europeas) 
fueran removidas del persa. Así, a fines de Bahman o principios. de Esfand 
de 1308 (febrero-marzo de 1930), la policía de Teherán advirtió a todos 
los propietarios de tiendas que deberían emplear sólo el persa en sus anun
cios y rótulos. Hasta entonces se habían e5tado empleando varios idiomas: 
francés, ruso, inglés, alemán, hebreo, armenio. Tal cambio fue ordenado 
por el rey mismo. Pronto se realiz6.dicho cambio en todo Teherán; incluso 
las oficinas postales, donde· muchos europeos realizaban sus negociaciones, 
retiraron sus anuncios en francés (Anónimo 1950: 60). 

El 17 Dey de 1310 (7 de enero de 1932), en el curso del debate del 
.. Majlis (parlamento iranio) sobre un proyecto de ley para autorizar el 

empleo de una francesa como directora de la Darol-Mo"alletnát (Escuela 
Normal para Muchachas), el diputado Ru!ü-Kermini suscitó el problema 
de la influencia de los idiomas extranjeros sobre el persa (Ru!ü-Kermii.ni 
1931). Pijo: 

"Las palabras extranjeras, que son peores que un · ejército extranjero, 
están entrando en nuestrO idioma; y los periodistas (no cumplen con su 
deber), porque es su deber llamar la atención ante situaciones como 
ésta, y abstenerse de usar ellos mismos [estas palabrasr'. 

ll expresa que deben hacerse esfuerzos concertados para recolectar las 
palabras persas usadas en vanas partes del país, las cuales deberían ser 
enviadas a la capital; allí se deberían hacer Dayarat-ol-Ma'aref (enciclo
pedias), como lo han hecho "los egipcios y los de otros países, para salvar
nos de la pobreza de vocabulario". 

El 20 Dey de 1311 (10 de enero de 1933), el alcalde de Teherán emitió 
una orden dirigida a los almacenistas y tenderos de la ciudad, en cuyos 
r6tulos había palabras extl'ánjeras. De ahí en adelante, los nombres persas 
debían estar impresos en grandes lettas, en tanto que los nombres egttan
jeros .se debían escribir con letras íÍlAs pequeñas y colo~se debajo de los 
nombres pet.sas (Nuri-Esfandiyiri 1956: 589). 

El 30 :IWunan de 1312 (19 de febrero de 1934), el primer ministro Fo
roughi envió un memorándum al Ministerio de Guerra, en el que le daba 
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instlilcciones al "Ministro Comandante de Su Majestad Imperial" para 
que hiciera que sus subordinados dejaran de tÍsar "pa.J.abras extranjeras tales 
como maniit~ rupiyeh~ put, etcétera", 2 y "evitara que tales palabras se ex
tendieran o esparcieran entre los miembros del populacho", de modo que 
cualquier subordinado que violara esta orden "fuera llamado a cuentas". 
Como de costumbre, el Ministerio debía informar ·al primer ministro lo 
correspondiente sobre esa materia (Foroughi 1934). , 

El 28 Bahman de 1313 (17 de febrero de 1935), en el número de ese 
día de Effela-'C-at -el principal periódico de Irán, publicado en Teherán
apareció un artículo sobre el uso de palabras extranjeras en persa (es decir, 
europeas), en el cual se mencionaba tal uso como si se tratara de un "desas
tre literario". En el artículo había una referencia a una orden del alcalde 
de Teherán, emitida poco más o menos un año antes, en la que se prohibía 
el uso de palabras extranjeras en los rótulos de las tiendas. 

10.-Las necesidades terminológicas " las agrupaciones acuñadoras 
de términos. 

En tanto, avanzaba el debate público · (o semipúblico) y, como resultado 
de él y de la creciente necesidad de términos nuevos, se formaron varios 
grupos con el fin de emprender la tarea de adoptar palabras para los nue
vos conceptos. Estos grupos, de duración, eficacia e influencia muy varia
das, son los que mencionaremos brevemente a continuación. 

Durante la tercera década de este siglo, se formó · un grupo conocido 
como Anjoman-e 0Elmi (Sociedad Científica), 'COn miembros como Rezi 
Na'ini, Haln"b-ol-Lih .Amuzgar, Moluunmad 0Ali Kii.tusiyiln y otros. Ellos 
publicaron un glosario titulado Loghat-e 0Eimi (Diccionario. de la Sociedad ' 
Científica), que sirvió como núcleo del diccionario persa Farhang-e Kiitu
ziyán (Tehrán 1932) (MoJ..út-Tabitabi'i 1971: 571). 

Dos años después, en el Ministerio de Educación se estableció un depar
tamento conectado con la Diir-ol-Ttllif (Oficina de Publicaciones), para 
las activi9ades relacionadas con el lenguaje. Cierto número de estudiosos 
y educadores experimentados -entre quienes estaba Y~yii. Dowlitii.badi
fueron invitados a unirse a ella, a la que se le dio "el nombre de acade
mia". Sin embargo, este grupo -según parece- no llegó á realizar mucho 
y no produjó publicación alguna (Mo~t-'fabitaba'i 1971: 571). 

El golpe de estado de 1921 condujo a un periodo de reformas muy exten
sas en todas las fases de la vida de Irán. Durante este periodo, numerosas 

2. Mana~ es una unidad mQnetaria rusa; rupiyek es una unidad monetaria india y 
pu~ es una unidad ponderal rusa que equivale, aproximadamente a i6,38 kilogra• 
mos. Las palabras provienen de los idiomas resp~uvos. 
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medidas oficiales, semioficiales y no oficiales condujeron, en último tér
mino, al establecimient9 de la primera academia del idioma (la Farhan
gestii.n). 

Las primeras acciones de Reg;ii Shiih, después del golpe de e~tado, se 
relacionaron con la modernización del ejército. Tales acciones pudieron 
tener efectos conflictivos o contradictorios en lo referente al idioma persa 
-y, en particular, a los elementos extranjeros existentes en él. Hasta en
tonces, el ejército había sido conducido p.or oficiales rusos y suecos -en 
la Brigada Cosaca y en la Gendarmería, respectivamente- y eso dio como 
resultado la presencia en el persa de términos militares europeos. La ex
pulsión de estos oficiales extranjeros y la atmósfera general del nacionalismo 
del cual Reg;ii Shiih era, simultáneamente, un producto y un estímulo, 
actuaban contra tales términos extranjeros. (Nos referiremos a esto más 
adelante). 

Sin embargo, los esfuerzos intensivos dirigidos hacia la reforma del ejér
cito y, también, de las otras instituciones, de acuerdo con la misma natu
raleza de las cosas, habría de abrir las compuertas a un diluvio de palabras 
europeas. Porque, desde la primera década del siglo XIX -en la que los 
dirigéntes iranios pensáron · por primera vez en la modernización del ejér
cito-, la modernización en todos los aspectos de la vida se ·hizo equivalente 
de eUi'Opeka:ción, De este modo, el gobierno iranio comenzó a enviar nue
vamente a ,Europa a sus estudiantes, para que aprendieran las artes mili
tares. El primer grupo -de sesenta- fue enviado en Khordiid 1301 
(mayo-junio de 1922) (iadiq 1959-75, Vol. 1: 294:5). Después salieron 
otros grupos. En 1928, el Parlam~to puso en vigor una ley que establecía 
el envio de cien estudiantes por ~o a Europa durante siete años, a expen-1 

sas del gobierno. Desde éntonces, 'millares de estudiantes han sido educados 
en Europa ·y Estados Unidos de América, de acuerdo con varios programas, 
así como a costas del propio estudiante (o de sus padres), en prácticamente 
todos los ca.n::ipos. Ellos ·llevaron a Irán millares de palabras europeas. 

En tanto que- esos mi1)ares de palabras . entraban por una puerta, por lo 
:menos algunas de ellas eran expulsadas por otra. El Ministerio de Guerra, 
empeñado en un programa intensivo de reorganización, importaba nueva 
maquinaria y nuevos implementos, y sintió la necesidad de nuevos términos, 
por lo que consultó con el Ministerio de Educación. Las discusiones lleva
ron a la formación de un grupo, constituido por ofiCiales de alto rango del 
Showri-ye c..\Ii-ye N~ (Consejo Militar Supremo) y por civiles-« los 
dos ministerios. Estos miembros fueron: 1 el general Jaliyer (Sardiir Med':" 

8 • En éste y en otros párrafos posteriolli!s, las nombres se dan, por lo general. tal 
como se eiiettel'ltran ~n las fqentes, las CUI!le. J!(l dan siempre el nombre completo 
de una pertona. Ocasion~e~té; el auter ll:lisJ,i¡o ha proporciciñado un nombre 
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hat), el general GhaWi.ri (Sardar Moqtader), el coronel Hajj Mol)ammad 
K.han Razmara, el coronel (ingeniero) Re?;a Sheybani, el coronel Karim 
Khan Mo0 aven Ne?am, el coronel 0Ali Karim Qovanlu, y el civil Rashid 
Yasemi -todos del Ministerio de Guerra; además, Yahya Dowlatabadi, 
Gholan .I;Ioseyn Rahnema, y el doctor Isa ~adiq -todos del Ministerio de 
Educación. El grupo se reunión primeramente en Aban 2 de 1303 (19 de 
noviembre de 1924) y de ahí en adelante,' una vez por semana. Estas 
reuniones --que duraban unas tres horas- continuaron por cuatro meses, 
aproximadamente. El procedimiento adoptado era el siguiente : se com
pilaba una lista de los términos necesarios, en francés, y se hacía circular 
entre los miembros. Cada uno de éstos debía escribir el equivalente persa 
frente a cada palabra francesa, y presentar su lista a la reunión. Allí se 
trataba cada término y se llegaba a una decisión. El grupo acuñó unos 300 
términos. Estas palabras eran, en su mayoría, las necesarias para el desarro
llo en curso. Se incluyeron muchas que aún están en uso, como: hávapey
ma "aeroplano", forudgáh "aeropuerto", khalabán "piloto", bádsanj "ane-· 
mómetro", havasanj "barómetro", gordan ''batallón"; átashbár "bateríá", 
vábasteh-ye ne~ami "agregado militar", bomb "bomba" (~'adiq 1959; 
104-5). 

En 1304 ( 1925-26), por invitación del coronel cAlinaqui Vaziri, un 
grupo de estudiosos y escritores se reunió, con el nombre de Akádemi-ye 
Adabi;ryát va Sanáyec-e Mosta?rafeh (La Academia de Literatura y Bellas 
Artes}, en la Madreseh-ye cA i-ye Musiqi (Escuela Superior de Música), 

1, l que dirigía Vaziri. Sus miembros incluían, entre otros, a Sháms-ol 0 olama
ye Rabbiini, 0 Abd-ol 0 Azim. Qarib, Ráshid Yiisemi, Sa0id Nasifi, Ma}.u:nud 
0 Erfiin (Molj.it-"fabataba'i 1971-: 571). · 

En 1311 (1932-33), se formó un grupo, el Arkán-e Harb, rebautizado 
comd Setád-e. Artesh (Personal del Ejército), cuyos mieinbros incluían .a 
A!Jmed Kasravi [Habib-ol-Lah] Nowbakht, Re.y:a ~afiniya d coronel [Gho
lam Hoseyn] Moqtader, Zabil). Behruz, el general brigadier M.unad Nakh
javan y otros. Este grupo perdió pronto a sus miembros, con excepción 
de los tres últimos. Acuñaron términos militares, como ártesh "ejército",. 
hang "regimiento" y setád "cuartel general", que han quedado establecidos 
(Mo:pit '.fabataba'i 1971: 571). 

En 1311 (1933), el doctor Isá Sadiq --quien acababa de regresar def 
e,qerior, después de varios años de estudio-- fue designado decano del 
Colegio Nacional de Profesores, conocido como el Dár-ol-Mocallemin-e 0Ali_... 

faltante, cuando lo conocía. Un factor de complicación es el hecho de que a, alguilas: 
de las personas mencionadas se las ha conocido con diferentes nombJ:eS durante> 
diferentes períodos. En aquellos casos en los que se conoce el nombre de una per
sona se da también entre paréntesis. 
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y rebautizado, desde entonces, como el Diinúhsara-'Ye e Ali. tste sería el 
núcleo de una universidad, o diir-ol-fonum~ rebautizada ulteriormente como 
daneshgáh. ~diq adoptó numerosas medidas e introdujo muchas noveda
des, tanto en los curricula como en la organización y en varios aspectos. 
En Mehr de 1311 (septiembre-octubre de 1932), fundó cierto número de 
comités estucllimtiles, llamados anjoman~' cada uno cori un patrocinador 
de la facultad. 

Es de interés especial para no.sotros el Anjoman-e V ag¡c-e Loghiit va 
E,teliihiit-e cElmi, (Comité para la Acuñación de Términos Científicos) 
(~adiq 1959-75, vol. 2: 119, 127). 
. Después de varias semanas de discusión, este comité --cuyo número de 

miembros varió entre 25 y 50- adoptó ciertos principios como guia en la 
acuñación de palabras. Entre ellos -mencionados durante la constitución 
del comité- se encontraban: 

a.-Observar las reglas de la gramática per8a. 

b.-Propender a la simplicidad y la brevedad. 

· · c.-Adoptar términos internacionales sólo en caso de no haber equiva
lentes persas. 

d.-Retener términos usados comúnmente, excepto cuando fueran in
correctos y pudieran encontrarse· voces más apropiadas. 

El comité tenia varias secciones: de ciencias naturales, de ciencias ma
temáticas, de ÍJ.Sica y quimica, de literatqra y filosoña. · Se adoptaron los 
siguientes procedimientos: cada sección debía recoger y discutir los tér
minos necesarios, después de haber consultado los libros que el Colegio 
había reunido para ese fin, e informar al Comité en su conjunto acerca de 
los ·resultados. ·(Adicionalmente, a los estudiantes se les exigía que reunie
ran y entregarart al Comité una lista de palabras usadas en sus dialectos 
locales) . El Comité debia discutir en sus reuniones las recomendaciones de 
las secciones, y aprobar o rechazar varios términos. Los aprobados se 
escribían, a manera de boletin, en un pizarrón especial, para que todo el 
cuerpo· estucllimtil los conociera y comentara. En forma parecida, ciertas 
listas de los términos aprobados debian ser enviadas a algunos profesores y 
eseritores, para que mandaran sus comentarios antes de determinada fecha. 
Después, el Comité tratarla esos comentarios, tomaría una decisión, y los 
tesultados se debían consignar en un registro especial (~adiq 1959: 105). 

Los miembros del Comité recibieron dos clases de ayuda: (~adiq 1959: 

4 • La palabra persa anjoman. se traduce frecuentemente cnmo "sociedad, asociación, 
· asamblea" y en otras formas parecidas; pero, aquí, parece que la traducción más 

.apropiada sería la de "comité". 
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105). El decano del Colegio design6 a un guía de la facultad para que 
asistiera a las reuniones del Comit~. (En los nueve años de vida de éste, 
desempeñaron esa tarea los profesores Ma}.unud Hesibi -m~temático-, 
Si~ec Repzadeh Shafaq -principalmente historiador de la literatura y 
fil61ogo- y Hoseyn Golgolib -de ciencias naturales). Otra clase de orien
taci6n fue proporcionada por profesores familiarizados con la fulgüística, 
a quienes el Comité invitaba para que dieran eonferencias cada mes, de 
acuerdo con lo establecido en su constituci6n. 

Durante el desempeño del profesor ij:esibi, el Comité compil6 1:lil dic
cionario francés-persa, que contenía toda la informaci6n relacionacda con 
cada término, aparecida en varios libros y en diferentes idiomas. Esta 
informaci6n fue usada por los estudiantes en la acuñaci6n de palabras y 
con otros fines (~diq 1959: 106). 

El Comité estuvo en actividad desde Esfand de 1311 (febrero-marzo de 
1933) hasta Mehr de 1319 (septiembre-octubre de 1940). Cada año regis
tro UIU1S 350 palabras, y adopt6 y clasific6 unos 3000 términos en total, 
de los cuales aproximadamente 400 encontraron aceptación por parte de 
los profesores universitarios y de primaria, y fueron :utilizados en textos. 
Sus acuñaciones (o algunas de ellas) fueron listadaS en el Salnlimeh (Anua· 
rio) e incluyen: tarávesh "6smosis", geravesh "gravitaci6n", tapesh '·'pul
sación", gashtiivar "momento" (&adiq 1959-75, vol. 2: 238-9; ~diq 1959: 
106; Shámlu 1959: 835). · 

El Comité continuó trabajando después del establecimiento de la Far
hangestin -al que debía enviar sus· recomendaciones para uso de sus comi
tés-, hasta que desapareció en 1949 (~adiq 1959: 105). 

En 1313 (1935), unos cinco meses antes del establecimiento de la Far
hangestán~ el Ministerio de Educaci6n decidi6 establecer cierto número de 
anjoman~ los que debían integrarse con especialistas en cada campo. Co 
menzaron por fundar una Akiidemi-ye Tebbi (Academia MEdica). Alguno-s 
médicos y estudiosos conocidos se reuinero:h en la Escuela de Medicina, 
para tratar el asunto. En una reuni6n fue adoptada la palabra farhanges
tiin~ como equivalente de "academia". 

El grupo promulg6 una constituci6n que listaba diez tipos de actividadeS 
para la nueva instituci6n (R.a.0di-Azarakhsi 1959: 97). 

a.-Traducir y escribir libros médicos, con inclusi6n de textos. 

b.-Recopilar un diccionario médico y farmacéutico, y registrar términos 
médicos. 

c.-Acuñar términos médicos no existentes en persa. 

d.-Preparar y publicar artículos médicos útiles. 
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e.-In~tigar las propiedad~ médicas de las plantas que se encuentran 
en Irán, describir los.usos de cada una, y -como resultado de esto
recopilar y publicar una farmacopea. 

f.-Otorgar premios y medallas a quienes escribiesen en persa artículos 
concernientes . a la medicina y la salud. 

g.--Cooperar intelectualmente con las autoridades competentes en asun
tós de salud individual y pública, en tiempos de necesidad, y otorgar 
ayuda intelectual y orientación a los estudiantes por graduarse en la 
Escuela de Medicina, para la preparación de sus tesis. 

h.-Recopilar, imprimir y publicar manuscritos raros en materia médica. 

i.-Establecer relaciones permanentes con las academias médicas del 
extranjero, y asegurar la obtención y colección de sus publicaciones. 

j.-Hacer un estudio completo de los descubrimientos y las investigacio
nes de las ciencias médicas, la farmacia, la odontología y los campos 
relacionados,· y difundir los resultados obtenidos, para beneficio de 

· todos los médicos del pais. 

De este modo, se determinaba- que la Academia Médica debía dedicarse 
a muchas actividades, entre las cuales la acuñación de téiminos médicos 
no era la principal. 

Antes de que fuese aprobada y puesta en vigor la constitución de la 
Aeademia, comenzó a ganar terreno un movimiento más amplio en pro 
de la purificación del persa, en eLinvierno de 1313 ( 1935). Algunos peri6-
dieQs 'publicaron· artículos escritos en Farsi-ye Sareh, o persa desprovisto de 
palabras extranjeras (árabes) . Estos escritos conteníán numerosas palabras 
desconocidas para los lectores, por lo que estaban glosadas en notas al pie 
o dentro del texto mismo. Tales palabras habían sido encontradas en dic
-cionarios y otras obras, o en el Dasiitir, al que nos hemos referido. 8 ·· 

' Este movimiento se extendió inmediatamente a las oficinas de gobierno, 
en los divenos ministerios, y a uno de los principales departamentos del Par
lamento. En esas agencias, algunas personas -a veces con permiso de sus 
superiores-- realizaron Uila "caza" de ps.labras persas en los diccionarios y 
comenzaron a emplear~ en liU correspondencia. Frecuentemente, quienes 

. recibían esas cartas tenbn que consultar a personas o diccionarios para 
cmtend~ el signüicado de algunas palabras. Muthos adherentes de la pmi-

&. Muéattei de eSte estilo, procedentes de este período y de otros anteriores, lss hay 
en. A. Doiirlatiibidi 1954:11-14. 
Otr!lB $ues~ del Farny-e SatéÁ pueden encontrane en Mid 1916-17 y en otros 
~~~. . 
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ficación fueron más allá de la acuñación de nuevos términos y trataron de 
encontrar equivalentes persas, incluso para algunas palabras de uso general. 
Todo esto condujo al caos. Puesto que no habia · autoridad central para 
acuñar nuevos términos o promulgar los adoptados por los diversos grupos 
y por muchos individuos, algunas veces surgieron dificultades en la comu
nicación escrita, incluso entre departamentos del mismo gobierno (Ra0 di
Azarakhshi 1959: 98). 
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CAPÍTULO III 

INCIDENCIAS POLíTICO-SOCIALES EN EL DESARROLLO DE ,, . 
LA LENGUA IRANIA Y EN LA APARICióN DE SU ACADEMIA 

11.-La reforma sociolingüístZ&a turca, sus instituciones " su influencia 
en Irán. 

En tanto que lo mencionado anteriormente ocurría dentro de Irán; en 
líneas parecidas se estaban produciendo situaciones similares en el país veci
no, la república de Turquía. 

Los turcos habían tomado en préstamo numerosas palabras árabes y 
persas, y habían usado regla.S gramaticales procedentes de esos idiomas, 
incluso en mayor escala de lo que el persa había tomado en préstamo del 
árabe. Ya desde fines de los siglos xv " XVI hubo ún movimiento literario 
para escribir en "puro" turco, evitando las palabras · árabés y persas tantó 
como se pudiera (Lewis 1968-69: 429). Sin embargo, los esfuerzos serios 
no comenzaron sino hasta el siglo XIX. . . 

Un acontecimiento que resulta como un hito histórico fue un artículo 
de Ziya Pasa, titulado Poesía " composici6n, . escrito "con una inclinación 
politica, tanto nacionalista como ~emocrática" (Lewis 1968: 429). En él, 

... "ataca la ·literatura cortesana otomana clásica por artificial y extran
jera, como un revoltijo de imitaciones de originales árabes y persas. En 
lugar de ello, los escritores turcos deberían volverse en busca de inspi
ración a la literatUra folk de los turcos, olvidada pero auténtica, donde 
podrían encontrar el verdadero genio y el lenguaje real de su gente. El 
mismo estilo oscuro y artificial seguía siendo usado en las oficinas de 
gobierno. Esto favorecía la opresión y la tiranía. Como salvaguarda 
esencial de sus derechos, los súbditos deberían ser capaces de entender 
el lenguaje de las leyes y las órdenes administrativas. De este modo, el 
súbdito podría, de inmediato, rec()nocer y denunciar cualquier violación 
de sus derechos" (Lewis 1968: 430). 

En general, en Turquía, el trabajo de los reformadores lingüísticos del 
siglo XIX consistió más en formular teorías que en ponetlas eri p~ctica. El 
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movimiento de los jóvenes turcos hizo mucho para simplificar el turco, 
usado por sus miembros para comunicar sus opiniones políticas a las masas 
(Lewis 1968: 431). 

En 1911, los reformadores idiomáticos surgieron como un grupo y for
mularon un plan (Bosworth 1965: 118). Este grupo estaba constituido 
por los escritores de las Gene Kalemler (Plumas Jóvenes), una revista lite
raria. Ellos "dieron reglas para un estilo purificado, pero no purista" (Le
wis 1968: 431). 

El paso más d~cisivo se tomó el 12 de julio de 1932, menos de diez años 
después de haber sido introducido en Turquía el régimen republicano. Ese 
día -por orden directa de Mustafá Kemal Ataturk, presidente y fundador 
de la república- se fundó la Sociedad Lingüística Turca. La acción de 
Ataturk fue expresión de su nacionalismo -que todo lo abarcaba-, según 
el cual, el gran número de palabras árabes y persas existentes en el turco 
constituía una "desgracia nacional". Él decía: "La nación turca, que supo 
cómo defender su país y su noble independencia, también debe liberar su 
idioma del yugo de los idiomas extranjeros" (Heyd 1954: 19). La nueva 
Sociedad sintic$ que su tarea debía ser la de "extraer del turco la belleza y 

..la riqueza genuinas, y elevarlo al alto rango que merece entre los idiomas 
del mundo" (del artículo 2 de los estatutos de la Sociedad, citado por Heyd 
1954: 25-26). 

La Sociedad Lingüística Turca ha tenido una historia interesante, con 
altas y bajas, retiradas, vinculaciones entre su fortuna y Ju condiciones 
políticas delpaís, y así sucesivamente. Es obvio que éste no es el lugar ade
cuado para referir su historia. ( cf. las obras de Heyd, de Lewis y de Rossi 
1935a, 1942, 1953). Sin embargo, la hemos mencionado brevemente por 
el gr~ paralelismo entre el de~¡arrollo de Turquía y el de Irán, en muchos 
aspectos de la modernizaci6n. 

Ya hemos tratado sobre los diversos esfuerzos que buscaron en Irán la 
purificación del persa mediante su purga de préstamos del árabe. Mencio
namos también varios intentos organizados en esa área. Aquí debemos refe
rimos a un acontecimiento que quizá tenga una repercusión directa sobre 
el establecimiento de la Farhangestán en Irán. 

Tal acontecimiento fue la visita de Reg;a Shah Pahlavi a Turquía, en 
1934 (Anónimo 1950a: 125-29). Este fue el único viaje del rey al extran
jero y tuvo varias implicaciones para Irán. Reg¡ii. Shii.h y Ataturk llegaron 
al poder más o menos en la misma época; ambos eran fuertemente naª-o
nalistas, además de conductores de países vinculados por muchos rasgos 
culturales. Antes de la revolución irania de 1906, y durante cierto tiempo 
después de ella, Turquía ---y el turco- sirvieron como canal principal a 
través del cual los conceptos occidentales, así como -los objetos materiales, 
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se abrieron camino hacia Irán. Algunos de los primeros periódicos persas 
de mayor influencia se publicaron en Turquía, país que algunos iranios 
visitaban o donde vivían. Durante su viaje -que dÚró unas tres semanas-, 
Re?;a Shah vio muchas cosas, con ojos muy observadores, y llevó a Irán 
muchas ideas. 

La visita de . Re~á Shah a Turquía se realizó en una época en que el 
movimiento para purgar al persa de sus elementos extranjeros estaba adqui
riendo mayor fuerza en Irán. A su regreso, por tanto, estaba altamente 
dispuesto para que lo persuadieran de la necesidad de una purificación 
idiomática (&adiq 1959-75, vol. 2: 234). 

12.-La independencia lingüística como parte de un. designio nacionalista. 

En Irán, en ese lapso, el movimiento de purificación se estaba exten
diendo y ganaba velocidad. Al principio, las actividades de los puristas -si 
bien estimuladas en algunos círculos oficiales- no. habían recibido aún el 
sello de aprobación de las autoridades del supremo gobierno. Esto fue 
remediado muy pronto. Algunos de los que apoyaban la purificación idio
mática se aproximaron a Re~á Sháh, con la idea de que el idioma persa 
debía ser liberado del yugo de los idiomas extranjeros. Argübm que esto 
era necesario para asegurar la independencia lingüística y literaria de Irán, 
y hacer que el idioma fuera simple e inteligible; además, que la purifica
ción lingüística era conveniente para revivir la antigua gloria y la grandeza 
de Irán. El rey, altamente nacionalista, había lanzado una guerra toW 
contra las influencias extranjeras políticas, militares, ec~nómicas e ideoló
gicas, desde S1.f ascenso al poder. 8 Por tanto, estaba abierto a la idea de 
que la guerra debería extenderse a las palabras extranjeras. Su visita a 
Turquía -donde conoció la reforma idiomática de . ese país-- le había 
ayudado a prepararse para esa idea (.Recdi.Azarakhshi 1959: 99). 

El rey emitió unas instrucciones muy enfáticas sobre la selección de un 
comité del Ministerio de Guerra, para que se encargara de adoptar los equi
valentes persas de los términos militares. Con el estudio de otros términos, 
debería emprender esa tarea en colaboración con los otros ministerios. 
Incluso, antes de que el comité se estableciera, gran número de términos 
militares había sido adóptado por el personal del ejército, ptobableili~nte 
después de consultar con quienes apoyaban la purificación. Informado el 
Sháh,-pusieron en uso esos-términos en la comunicación oficial. E:ntte otras, 
se incluían las palabras af$ar (que remplazaba a sa"/&eb-manftLb) ' ''oficial" 

8. Una de 1~ ·manifestaciones de este espirltu nacionalista fue el estimulo que el 
rey dio a la gente para que usara vestidos hechós con telas manufacturadas éil. 
Irán, en vez de hacerlo c;le telas imporladas. 
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y artesh (qoshun) "ejército", ambas vigentes hoy en la terminología mili
tar' (Racdi-Azarakhshi 1959: 99) .. 

El nuevo comité comenzó a trabajar de inmediato, muy activamente, e 
invitó a representantes de los otros ministerios, incluyendo el de Educación. 
Buscaron equivalentes persas no sólo para términos militares sino también 
para otros. Los hicieron llegar al rey mediante las autoridades militares, a 
fin de que los aprobara, para difundirlos después en las oficinas de gobierno 
y en la prensa, con la mayor celeridad posible (loe. cit.) . 

Los militares estaban muy próximos al Shah, también militar. Pareció, 
por tanto, que la purificación habría de avanzar rápidamente y que la opo
sición se sentiría muy intimidada para protestar. Sin embargo, el Ministerio 
de Educación -opuesto al movimiento- trató de hacer llegar sus propias 
opiniones a oídos del rey. Se pensó que el más indicado para eso era el 
primer ministro Mohammad cAli Foroughi, un estudioso-político bien esta
blecido, contrario al movimiento purificador, que disfrutaba del respeto de 
muchos en Irán y en el exterior. Horas después de la primera reunión del 
comité, en el Ministerio de Guerra, Foroughi habló con el rey. Pero, fue 
imposible cambiar la resolución real. Foroughi, por tanto, tomó otro cami-

.. no: propuso al Shah que un grupo de estudiosos -que incluiría a algunos 
lingüistas- fuera designado para estudiar el asunto y facilitar el camino 
hacia el establecimiento de una academia (/Miumgestiin). De este modo, 

· Foroughi se las ingenió para hacer que se desbandaran los grupos y las 
organizaciones que trabajaban en la purificación idiomática (Ra0di-Aza
rakbshi 1959: 99-100). 

Poco después de la reunión de Foroughi con el rey, el Ministerio de Edu
cación envió la carta siguiente a todos los ministerios, a coxnienzos del año 
ir3nio 1314 (iniciado el 21 de marzo de 1935): 

"Seguramente, ustedes se han percatado de que recientemente surgió un 
movimiento en favor del uso de palabras persas en vez de voces extran
jeras, especialmente árabes. Los signos de este movimiento aparecieron 

"· Esta& dos palabras tienen historias interesantes. Una palabra afsar ha existido en 
peJ:B& durante mucho tiempo; pero ha significacJo "corona'' aun cuando no sea 
muy_ corriente esta aceptación. Según parece, esta palabra ae confundió con la 
palabra inglesa officer, que apareció en algunos de los primeros periódicos per
sas (Sadiq 1959-75, vol. 2:235) y lleg6 a us8rse como equivalente de esa palabra 
inglesa. La palabra ártesh, es el prod:Ucto de una formación retrospectiva equi
vocada que se hizo a partir del pma medio y del aveatano, tomándola de una 
palabra compuesta que liignilicaba "conductor de carro". La palabra compuesta 
se dividió incotrecta:inente, de modo que artesh. es ttna combinación del que era 
primer coJ!!;ponen-te en el compuesto original y la primeta parte de su segundo 
componente (Poure-Davoud 1953:275-286). Esto sería ' como si el, compuesto inglés 
lwuselceeper se dividiera erróneamente en *lwusek y eeper • . 
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primeramente en periódicos y monografias, y recientemente se han hecho 
patentes en algunas agencias gubernativas. Como· el idioma de una na
ción es uno de los problemas sociales importantes, y emprender su refor
ma o sujetarlo a cambios requiere de estudio, discusión y reflexión pro
funda, el Ministerio de Educación planea establecer pronto un comité 
especial, compuesto de estudiosos, lingüistas, hombres de letras e inves
tigadores, a fin de que traten estos problemas. Por tanto, se pide a uste

des que den instrucciones a los departamentos y las oficinas bajo su 
jurisdicción, para que se abstengan de acuñar o usar ninguna palabra 
nueva o de remplazar las palabras comunes por palabras persas puras, 
en cartas y documentos oficiales, hasta que se haya establecido este 
comité, se hayan hecho las propuestas relevantes en la materia y se la 
haya estudiado, y haya sido adoptada la poütica apropiada" (Ra0 di· 
~akhdrl 1959: 100). 

Foroughi mismo escribió la siguiente carta, fechada en Farvardin 28 de 
1314 (7 de abril de 1935), al Ministerio de Educación: 

"Como ustedes saben, algunos de los interesados en el mejoramiento del 
idioma persa han salido con la idea de acuñar palabras destinadas a 
aquellos conceptos para los que no existen términos persas, o para las 
que esas palabras no se aplican. Pero, se observa con frecuencia que 
lo que ellos hacen en esta conexión es irregular y no se asienta sobre 
una buena base, ni procede de acuerdo con el buen gusto. Esto ha lle
gado a la atención de Su Majestad, y él me ha mandado que me asegure 
de que se tomen las decisiones prudentes para que este importante obje
tivo, esencialmente bueno y apropiado, no se desvie de su debido curso. 
Como esta materia cae dentro de la competencia del Ministerio de Edu
cación, y he notado que las autoridades de ese Ministerio han mostrado 
interés en el asunto, trasmito a ustedes el mandato real, enfático, y les 
pido que, tan pronto como sea posible, tomen cualquier acción apro
piada para lograr este propósito de una manera conveniente. Yo mismo 
estoy dispuesto a intercambiar ideas y a participar en esa tarea. Espero 
noticias del resultado de la acción de' ustedes" (Ra0di-Azarakhshi, 1959: 
100). 
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CAPÍTULO IV 

de la lengua operada por el 
La idea de establecer esta academia no era enteramente nueva. 

Parece que ya desde principios de 1903, el gobierno había patrocinado a 
un grupo llamado Majles-e Akademi (literalmente "Asamblea Académi

establecido con el prop6sito . de adoptar palabras, "en árabe o en 
los con_cl':pt~s. No está muy claro cuánto dur6 este 

"Otra extraña idea que ha aparecido, ocurrida a algunos amigos, es la 
de que, con objeto de perfeccionar el idioma persa, deben fundarse cier
tas sociedades científicas y literarias, ellas hacen esto (es decir, acuñan 
~<uaiQJ"a~) ,_sin per«:atarse de que la hechura de las palabras no constituye 

.en _el 
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ÜAPÍTULO IV 

CONTROVERSIAS EXTERNAS E INTERNAS SOBRE LA 
LENGUA Y SOBRE LA ACADEMIA 

13.-Los primeros pasos hacia la fundación de una academia de la 
lengua irania. 

El escenario estaba puesto para una academia de la lengua operada por el 
gobierno. La idea de establecer esta academia no era enteramente nueva. 
Parece que ya desde principios de 1903, el gobierno había patrocina-do a 
un grupo llamado Majles-e Akademi (literalmente "Asamblea Académi
ca") , establecido con el propósito . de adoptar palabras, "en árabe o en 
persa", para los nuevos conceptos. No está muy claro cuánto duró este. 
grupo. Adoptó cierto número de palabras, pero muy pocas de ellas parecen 
haber sido aceptadas. De aproximadamente una docena de ejemplos cita
dos por nuestra fuente (N4tteq 1972-73: 7-8), s6lo rah-ahan "f~rrocarril", 
traducido del francés chemin de fer, ha sobrevivido. 

La idea de una academia se presentó de nuevo en 1333 A:H.L. (1914 ó 
1915), cuando se la mencionó en ·el periódico e .A.fr•e Jadid (tal como ha 
sido citado en Dowlatabadi 1954: 34): 

"Otra extraña idea que ha aparecido, ocurrida a algunos amigos, es la 
de que, con objeto de perfeccionar el idioma persa, deben fundarse cier
tas sociedades científicas y literarias, ellas hacen esto (es decir, acuñan 
palabras), sin percatarse de que la hechura de las palabras no constituye 
la tarea de estas sociedades, y que lO$ científicos y los estudiosos, en el 
curso de su escritura o de su discurso, son quienes adoptan términos 
cuando esto es necesario, cé>n base en sus propios gustos; y que si ellos 
eligen una palabra que está de acuerdo con las reglas y es apropiada, esa 
palabra será aceptada· de una manera natural y se volverá común" ..• 

Parece, en efecto, que el ptbnet ministro Mostwfi-ol~Ma:milek había 
estimulado, en 1915, la fumdación de una "AéádeiJlia de Ciencias", de 
acuerdo con Avery ( 1965 : 190·91 ) • ~~ mismo resume ast la situación: 
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"Los liberales nacionalistas sinceros· estaban convencidos de que la revo
lución [1906] [que buscó·el gobierno constitucional en Irán] había fallado 
en gran parte, y adscribieron o le imputaron esto al hecho de que no 
había ido acompañada por una atención suficiente hacia la reforma de 
la educación, y a la prevalente ignorancia irania, así como a la incapaci
dad para pensar en forma adecuada. El estado del idioma persa se citaba 
como sintomático de la falta general de buenos poderes de discrimina
ción. El idioma era víctima del influjo de las palabras extranjeras, im
portadas por quienes habían ido a Europa. Una de las tareas de la 
Academia debía ser recopilar un diccionario persa, con el fm de asegurar 
cierto grado de estabilidad y de pureza lingüística." 

Sin embargo, en el estado poütico y económico caótico que prevalecía 
entonces -y habría de prevalecer durante algunos años-, no sucedió nada 
concreto. Mostwfi-ol-Mamalek dejó su puesto antes de que su estímulo 
pudiera llevar a parte alguna. 

El problema de la necesidad de una academia siguió resurgiendo ocasio
~almente. Ocurrió así pocos meses antes de la primera academia en sentido 
plenario (Farhangestán) que hubo en Irán, cuando se opuso un hombre 
que llegó a ser el gran campeón de la reforma lingüística. A}.unad Kasravi 
(a quien tendremos oportunidad de referimos posteriormente) dijo que 
no creía que debiera establecerse una academia: 

•.. "como lo quiere mucha gente. . • No quiero que sigamos a los euro
peos en todo y que, como ellos, establezcamos una oficina para todo, sea 
grande o pequeño; más bien, mi deseo es que los orientales no perdamos 
nunca la simplicidad que tenemos en nuestros asuntos. En esta tarea, 
con ·toda la importancia y el valor que tiene, no se necesita de una aca
demia. Muy por el contrario, puede lograrse en una forma muy simple 
y de una manera muy fácil" (Kasravi 1934 : 53-4). · 

Sin embargo, por esa época -desde principios de 1935- los aconteci
mientos habían creado una situación dentro de la cual el deseo y la deman
da de liberar al persa de voces extranjeras eran tan fuertes y se estaban 
volviendo tan extensos, que se demandó una acción seria. La acción fue 
la creación de una academia. De manera irónica, el instrumento principal 
de la acción fue un hombre que difícilmente simpatizaba con la califa, 
quien tomó la iniciativa de formar la academia para poder ejercer vigilan
cia y señorío sobre el movimiento de reforma del lenguaje, más que para 
promoverla. Ese hombre fue el primer ministro Foroughi. 

Como hemos visto, Foroughi, en un movimiento destinado a contrarrestar 
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el compromiso del Ministerio de Guerra con la purificación del idioma 
-que era muy activo-, había recibido permiso del rey para fundar una 
academia. Durante el Nuevo Año de 1314 (marzo de 1935), trató el asun
to con el doctor Isa ~adiq -un prominente educador-, quien (como se 
hizo notar anteriormente) estaba familiarizado con ·el problema debido a 
que había participado en grupos que se ocupaban en acuñar nuevos térmi
nos. ti estaba encargado de preparar un plan para una farhangestiin. El 
profesor ~!ldiq, con base en su propia experiencia, y. después de haber con
sultado la constitución de la Academie Franr;aise, esbozó una constitución 
que sometió a la consideración de Foroughi. tste hizo algunos cambios y 
designó en seguida a un comité para que preparara el borrador final. 

El comité estuvo constituido por el ministro de educación, 0 Aii Asghar 
~ekmat; el general brigadier ~d Nakhjavan; el comandante de la 
fuerza Aérea, y varios profesores de la Universidad de Teherán, entre los 
que se encontraban Gholiim Hoseyn Rahnemi, Badi0-ol-Zaman Foruzin
far, el doctor Sadeq Rezázideh Shafaq, el doctor Ma:trmud IJesa?i, y &adiq. 
Este grupo se reunió varias veces, discutió el borrador preparado por 
~adiq y modificado por Foroughi, y emitió una propuesta de constitución. 
Esta constitución -con algunos cambios- fue aprobada por. el Consejo de 
Ministros en su reunión de Ordibehesht 20 de 1314 (19 de mayo de 1935), 
y fue trasmitida, en forma de t~vibnameh (decreto) al Ministerio de Edu
cación, en Khordid 5 de 1314 (26 de mayo de 1935) (~adiq 1959-75, vol. 
1: 239-41; Ra'di-Azarakhshi 1959: 100-101, Sadiq 1959: 106). 

En esa forma nació en Irán la primera academia totalmente desarrollada, 
que designaremos como la Farhangestiin l. Fue creada tanto como una 
respuesta negativa al movimiento de purificación idiomática --en un in
tento por ponerle riendas o someterlo a vigilancia- como para satisfacer 
la creciente necesidad de nuevos términos requeridos por las nuevas cir
cunstancias políticas y culturales del país. 

La constitución de la Farhangestiin 1 (Apéndice 1) consta de dieciséis 
artículos. El Artículo I proporciona el nombre completo de la organización 
como ttFarhangestiin-e Iriin" (la. Farhangestán, o Academia de Irán), 
aun cuando la calificación "de Irán" no se usa en el resto de la constitu
ción. El Artículo 11 enumera doce deberes de la organización; de ellos, 
sólo uno (el número 3) trata de la "purga del idioma persa de las palabras 
inapr~piadas" -con estas pocas palabras y sin ninguna elaboración ulte
rior-, con lo cual, obviamente, parece qtie sólo satisface de dientes para 
afuera a quienes pri>pon1an la purificación, con cuya causa el poderoso mo
narca simpatizaba plenamente. Este breve rubro prácticamente ·se perdía 
entre los otros once deberes de la nueva organización, a pesar de que --co
moveremos-- en la práctica se convirtió en el corazón de ella. El Artícu-
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lo III clasüica a los miembros en "ordinarios" y "asociados". Los artículos 
restantes tratan de la afiliación, de los funcionarios y de los asuntos de 
procedimiento. 

La primera reunión de la Farhangestiin 1 se realizó el lunes Khordád 12 
de 1314 (2 de junio de 1935). Asistieron veinticuatro miembros ordinarios, 
con M. A. Foroughi como presidente: Seyyed Mobammad Kázem 0Assar, 
Moltammacl Taqi Bahár, 0Ali Akbar Dehkhodá, !Jasan Esfandiyii.ri, Seyyed 
Mo]Jammad Fatemi, Ab-ol-Hasan Foroughi, Mohammad 0Ali Foroughi, 
Badi0ol-Zaman, ~oseyn Golgaliib, e Ali Asghar Hekmat, Malunud :ijesibi, 
general brigadier Gholam :ijoseyn, Sa0id Nafisi, mayor general A!unad 
Nakhjavan, Vali ol-Lah Na~¡~r 0Ali Partow-A0zam, 0Abd-ol-0Azim Qarib, 
Gholám :ijoseyn Rahnemii, Gholiim-Rezii Rashid-Yiisami, 0 lsii ~adiq, ~a
deq Rezázádeh. Shafaq, ~oseyn Sami0i, Hajj Seyyed Nasr-ol-Liih Taqavi, 
!Jasan Vosuq (&adiq 1959-75, vol. 2: 242-5, Re'di-Azarakhshi 1959: 102). 

Antes de Shahrivar 3 de 1320 (25 de agoi;to de 1941), fecha en que Irán 
fue ocupado por las fuerzas' británicas y rusas, durante la segunda guerra 
mundial -acontecimiento que condujo a la abdicación de Re~a Shah-, 

. . se agregaron los siguientes miembros, mencionados en el orden cronológico 
de su elección : 

Qásem Ghani (Mehr 19 de 1315/11 de octubre de 1936), Mo~¡~tafa 0Adl, 
Jama.I ol-Din Akhavi, Ahmad Ashtari, Hasan °Ali Mostashar, Ebrihim Pur-. . . 
diivud, 0Ali Akbar Siyasi (todos en Ordil;>ehesth 19 de 1317/7 de mayo ~e 
1938), 0Abbis Eqbál-Ashtiyiini (Azar 13 de 1317/4 de diciembre de 1938), 
~d Matin Daftari (Dey 19· de 1317/9 de enero de 1939), Amir A 0lam 
(Ordl"behesht 20 de 1318/10 de mayo de 1939), Mof.lammad Qazvini 
(Mehr 21 de 1318/13 de octubre de 1939 (&adiq 1959-75, vol. 2: 246; 
Ra'di-Azarakhshi 1959: 102-3). . 

Como veremos después, la Farhangestiin 1 quedó inactiva al paco tiempo 
de la ocupación. Sin elnbargo, durante los quince meses siguientes a ese 
8CQhteciiniento se agregárOD cinco nuevos miembros: 

Seyyed Mo.Q.amttu~d Todayyon (Dey 20 de 1320/10 de enero de 1942), 
Mas0ud Kehy&Ii (Bahman 9 de 1320/29 de enero de 1942), AJ.lmad Bah
manyar, Jalil-ol-Din Hom'i'i Gholan-0Ali Ra0di-Azarakhshi (todos en 
~ 5 de 1321/26 de noviembre de 1942) ($adiq 1959-75, vol. 2: 249; 
Ra'tli-Azarakhshi 1959: 108). 

La administración de la Farhangestan, de ácuerdo con su constimei6n, 
dependta. de ún pilll!iilidente ·( éilesigna.do por el rey), dos vicepresidentes y dos 
secretarios ( elegitb :p<>t mayaria de los miembros ordinarios para Uii perio
do de dos afiO$) .• El prirmet presideat~ de la Farhattgestan 1 fue el primer 
l'Ilinistro Foroughi, quien ttmunci6 al cargo de primer :ministró pocos meses 
después del establecimiénto de la FathangestiJn, ·Y de ahl en adelante dej6 
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de asistir a las reuniones. En Farvardin de 1315 (marzo-abril de .1936), 
~asan Vosuq le sucedió por mandato r~ (S,.adiq 1959-75, yol. 2: 249).' 
Los primeros vicepresidentes de la. Farhangestán 1 fueron ~adiq y Sami'i 
(~adiq 1959-75, vol. 2: 249). El secretariado estuvo encabezado por Gho
lam'Ali Ra'di hasta mediados de 1315 (otoño de 1936), en que ese trabajo 
hubo de corresponderle a :ij:oseyn Golgolib, miembro ordinario de la Far
hangestán. 

En las fechas indicadas se eligió a los siguientes miembros asociados : 
Seyyed Mo!t.ammad 0Ali Ja.milzadeh (escritor iranio que vivía en Suiza); 

Mordid 12 de 1314/3 de agosto de 1935); Dr. Fakhr Adham (Irán): 
Abin 5 de 1315/27 de octubre de 1936; Prof. J. Christensen (Dinamarca): 
Efand 2 de 1315/21 de febrero de 1937; Prof. H. Masse (Francia) (Mehr 
13 de 1316/5 de octubre de 1937) Prof. J. Rypka (Ch~coslovaquia) (Dey . 
10 de 1317/31 de diciembre de 1938) Mo~ammad ~asan Haykal (Egipto), 
Dr. Mansur Beyk Fahmi (Egipto) y 0Ali Beyk al-Jarem (todos en Bahman 
15 de 1317/4 de febrero de 1939); Mob.ammad Raf0at Páshi (Egipto) y 
el general Pavolvski (Unión Soviética) : ambos en Tir 8 de 1321/29 de 
junio de 1942. (Ra'di-Azarakhshi 1959: 103). 8 

El 13 Mordid de 1314 {4 de ~gosto de 1935), la Farhangestan adoptó 
su reglamento. interno, que después fue ligeramente modificado· en ·dieci
nueve artículos {Mo'in 1959: 107-9). Entre otras cosas, requería el esta
blecimiento de siete comités, que serían constituidos por los miembros ordi
narios a fin de emprender las tareas especificadas én el Articulo JI de la 
constitución. El reglamento prevé la posibilidad de agregar otros comi~és, 
según se necesiten, y la de modificar las ~ponsabilidades de los comités. 
Permiten también que éstas inviten a personas de fuera, a fin de obtener 
su consejo y ayuda. · 

Otros previsiones del reglamento interno reclaman dos reuniones regula
res cada mes, y reuniones convocadas ex profeso confonne sea conveniente. 
Se detallan los procedimientos para la elección de nuevos miembros ordina
rios (recomendación de por lo menos diez miembros ordinarios, que deb5a 
ser trasmitida por el Ministerio de E~ucaci6n al Consejo de Ministros, para 
su aprobación, con el anuncio de los nuevos nombratnientos por el presi
dente de la Farhangestán y un discurso inaugural por los nu~os miem
bros). Otros artículos tratan de proce~entos para elección de funcio
narios, sus deberes, el secretariado y sus obligaciones, una biblioteca especial, 
asuntos flScales, y provisiones c;Iestinadas a reali2:ar enmiendas.: Poco después 

a. Gelogolib (1971:382) lista loa nombres de varias cléntifices rusO$ a quienes so 
eligió como miembros asociados en 1324 (1955 d.C.); pero, loa nombres qúé 
lista eetán incompletos, y se dan en escritura árabe• por lo que ilo es fácil Ua&
literarlos á caractérea latinos. 
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de establecida la Farhangestan, se adoptaron otros reglamentos referidos a 
las· elecciones, los miembros asociado, etcétera (Ra'di-Azarakhhi 1959: 
103). 

En el reglamento interno se listan los siguientes comités, con indicación 
de la sección o las secciones del Artículo II de la constitución que cubriría 
cada comité (según aparece entre paréntesis): 

a.-Términos (secciones 1, 2, 3) 

b.-Gramática ( 4) 

c.-Términos comerciales (5) 

d.-Libros antiguos (6, 8) 

e.-Expresiones provinciales (7) 

f.-Guía (9, 10, 11) 

g.-Sistem~ de escritura ( 12) 

. . Estos comités fueron designados inmediatamente y comenzaron a traba
jar (&adiq 1959-75, vol. 2: 249-50). 

A pesar de estos comités, la Farhangestán 1 ocupó casi todo su tiempo en 
adoptar palabras persas pru:a remplazar las palabras extranjeras. Se adop
taron estos procedimientos (&b.diq 1959-75, vol. 2: 249-52). 

a. Cada ministerio o agencia del gobierno debía enviar a la Farhanges
tán una lista con los términos que necesitaba. 

b. El secretariado haría copias de la lista y las enviaría a todos los miem
bros. 

c. Los miembros del Comité de Términos debían estudiar la lista y ano
tar los equivalentes persas que cada uno considerara apropiados. Una 
vez por semana se reuniría el Comité, con la presencia de un repre
sentante del ministerio apropiado o de otra agencia gubernativa. Las 
palabras debían ser tratadas tma a una, teniendo cuidado de asegurar 
que cada término "estuviera de acuerdo con el espíritu y el modo 
del idioma persa, de los gustos persas y de la gramática del idioma"; 
que los requisitos fonéticos quedaran satisfechos; que la pronuncia
ción y el uso de la palabra fueráh fáciles; y que la palabra fuera -~ti
mológicamente correcta. En cada reunión del Comité se elegirla 
sólo un corto número de palabras. 

d. La lista de las palabras elegidas debía ser enviada a todos los miem-
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bros, quienes serían informados de la fecha en la que los términos 
recomendados habrían de ser considerados en una asamblea general. 

e. En la asamblea general, el relator del Comité debía explicar las razo
nes para la elección de cada término propuesto, y en seguida se rea
lizaría un debate general. Esta asamblea, reunida cada lunes a las 
10 p.m., duraba de dos a tres horas. Era raro que se tomara una 
votación formal, pues comúnmente el presidente valoraba cuál era 

;; el consenso de los miembros, en cada caso, y así lo anunciaba. En 
los pocos casos en los que había necesidad de tOinar una votación, 
ésta se realizaba levantando la mano. 

f. Las palabras aprobadas eri la asamblea general debían ser trasmi
tidas a la Corte Real, y sometidas a la consideración del rey. 

g. Aprobadas por el rey, las palabras debían ser trasmitidas por el primer 
ministro a los ministerios y las otras agencias del gobierno, con el 
requerimiento de que las usaran. Al ímalizar cada año, se publicaba 
en forma de libro una lista de los términós aprobados. 

El ritmo con el cual se adoptaban nuevos términos no mereció la apro
bación del rey, que era una persona muy activa y no se sati.sfJZo con media 
docena de términos conf~dos cada semana. ti pensaba que los miem
bros no trabajaban suficientemente y que quizá no se interesaban en la 
tarea. En Consecuencia, la Farhangestan 1 fue reorganizada en Ordibehesht 
7 de 1317 (27 de abril de 1938), por orden real (~diq 1959-75, vol. 2:·. 
253-4). 

La nueva organización tuvo varios nuevos miembros (cf. 13.22); Siyasi, 
Jamil-ol-Din Akhavi, Purdavud, 0Adl, Ashtari Mostashar,. a quienes men
cionamos anteriormente. Al mismo tiempo, fueron separados V osuq, Taqavi 
(padre de Akhavi) y Dehkhoda . 
. La Farhangestiin, así reorganizada, comenzó a trabajar en el curso de 

una semana. De ahí en adelante, debía ejercer la presidencia el ministro 
de educación, quien recibiría instrucciones reales cada seiDa.IUi y se encar
garía de realizarlas, para agilizar el proceso. El primero de estos presidentes 
fue 'Ali Asghar ~ekmat, quien comenzó su periodo, con la reorganización 
de la Farhangestiin 1. Renunció tres meses después, y fue sucedido por 
Esmi'ü Mer'át, primeramente ministro en funciones y después ministro de 
educación. Su término en ambos cargos duró hasta Shahrivar de 1320 
(septiembre de 1941) . 

La estructura del Comité ta.mlJién cambió {f)adiq 1959-75, vol. 2: 254-

5) . El único comité encargado de acuñar palabras fue remplazado por 
cuatro especializados en: 
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7f) CONTROVERSIAS 

a. términos administrativos. 

b. términos judiciales 

c. términos científicos 

d. términos geográficos 

Los antiguos comités cedieron su sitio a los nuevos siguientes: 

a) El encargado de . recopilar un diccionario del idioma persa. 

b) El guía d~ la opinión pública, responsable también de la recolecciófi 
de la música local y las expresiones provinciales. 

e) El dedicad~ a investigar los términos médicos . 

. d) El encargado de la gramática persa . 

. . ~~·lista de los comités, a finesde 1319 (21 de marzo de 1940), es idén
tica a la anterior, excepto en el hecho de que el comité número 4 se había 

.. expandido hasta ser llamado "Comité de Términos Geográficos y Educa
tivos". 9 

Como lo indican las designaciones de estQs comités, el trabajo de la Far
hangestan llegó a quedar restringido prácticamente a la acuñación y adop
ción de términos, en tanto que eran olvidadas las otras responsabilidades 
mencionadas en la constitución. Cada comité estaba constituido por varios 
miembros ordinarios de la Farhangestan. También incluía a especialistas 
~tados de fuera con aprobación de la Farhangestan (~adiq 1957-75, voL 
2: 255). 

De acuerdo con por lo menos uno de sus miembros, la Farhangestan 
renovada trabajó más aprisa,. pero fue menos precisa y cuidadosa. El con· 
sejo de "los de edad y mayores" entre los miembros no fue seguido en las 
asambleas generales, y las recomendaciones del Comité se aprobaron casi 
en forma rutinaria, después de una breve declaración hecha por el relator 
del Comité, sin que hubiera discusión posterior. Este procedimiento apre
surado ofendió a . algunos de los miembros más viejos, con inclusión de 
Mohauimad Taqui Bab.ar, quien de ahí en adelante asistió a las reuniones 
a desgana y criticó la premura con que se estaba realizando el trabajo 
($adiq 1959-75:. 258-9). 

14.-Purificacim del persa a lo largo 1 ancho de· Irán . 

. Nos detendrdilos aqui en nu.e&tta revisión c:le las actividades de la Far-

•· Pat~J las listas de miembros • los comités. •• lA FarlitmgestáJi de Irán: 1949 
)' [1941]. 
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hangestán I~ para ver qué ocurría en el resto del país, en lo concerniente 
al movimiento de purificación idiomática. Lo haremos resumiendo las dis
cusiones sobre el tema que aparecieron impresas. · l!stas habían empezado 
antes de la aparición de la Farhangestán~ y continuaron de ahí en adelante. 

En Esfand de 1306 (febrero-marzo de 1928), Yahyi Dowlatibidi abor
dó en un artículo el problema de tomar palabras en préstamo. Destacaba 
la necesidad de recopilar un diccionario persa monolingüe del "lenguaje 
ordinario" de Irán, tal como era hablado por la gente educada, muy ~e
Cialmente la capitalina. Se deberían preparar tres versiones, consecutiva
mente, cada una de las cuales contendría un número mayor de palabras 
que la anterior. En cuanto a las voces no existentes en persa, "uno no 
deberla preocuparse: deberían adoptarse tal cual sbn en el idioma francés, 
que ha estado influyendo en nuestra educación [o cultura] más que ninguna 
otra lengua europea", y serían identificadas como procedentes del francés. 
"Los términos científicos figurarían en calidad de préstamos eil nuestrOs 
diccionarios, hasta que una asamblea de científicos y estudiosos acuñara un 
término para cada uno, y las palabras tomadas en préstamo fueran rempla- · 
zadas gradualmente en los escritos científicos, excepto en lo referente a 
las palabras internacionales, que deberían ser retenidas" (p. 864). En 
seguida trata de la forma ~n que una lengua toma en préstamo palabras 
de otro -idioma armónico con ella; o (b) una palabra extranjera encuentra 
su camino hacia el lenguaje de la gente coniún, de los iletrados, y gradual..; 
mente es aceptada por las autoridadeS superiores que, en caso necesario, 
le 4acen ligeras modificaciones. Una palabra --dice-- "no tiene país; y 
no interesa dónde haya nacido; el lugar en que se la usa con mayor fre
cuencia es su país" (p. 865). Estimula a los estudiosos para que formen 
organizaciones que orienten a los demás en el estilo de escribir, y en mate
rias tales como la toma de palabras en préstamo (pp. 867-8). 

Z. Behruz, uno de los que propusieron desde más temprano la purifica
ción durante este siglo (murió en 1971), publicó un librito en 1313 {1934), 
con el elocuente título de El idioma de Irán: ¿persa o árab8} Trata de 
los métodos de formación de las palabras en persa y en árabe; D;ltenta de
mostrar que aqu~l se adapta mejor que éste para la acuñación de palabras, 
además de la dificultad que presenta el árabe, desde varios puntos de vista. · 
Hace una comparación entre el árabe y el francés, en un esfuerzo por 
demo~ar que el árabe se adapta mejor a la vida del desiertc_>, en tanto 
que el francés ( ¡ como el persa!) 8e adapta mejor a la vida urbana. Tam• 
bién expresa su oposición a las Ila.inadas "palabras internacionales''. 

Una. ·breve discl:íSi6n sobre la idea de purificar ·el persa va seguida por 
un conjunto de prbpuestaS (Behruz 1934: 54): 
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a) Dejar morir cualquier palabra árabe para la cual haya sinónimos 
persas comunes. 

b) En ninguna circunstancia usar en persa reglas gramaticales árabes. 

e) Acuñar voces persas nativas para los nuevos conceptos científicos. 

d) Omitir las palabras árabes que se usan mal en persa. 

e) Si una palabra árabe se usara con varios significados, retener sólo uno. 

f) "Porque estamos muy necesitados de traducciones, debemos hacer 
que las palabras y las frases científicas se aproximen tanto como sea 
posible a los idiomas europeos, que proceden de la misma raíz que el 
nuestro". 10 

Mo}.l.ammad 0Ali Lava'i (1937a), otro sostenedor de la purificación 
idiomática, publicó una breve monografía titulada El poder del idioma 
persa. Ahí admite que, como el persa no ha sido usado en la escritura 
científica, es pObre en lo referente a esa terminología y necesita nuevas 
palabras. Pero, está seguro de que el persa "puede satisfacer por sí mismo 
y sin ayuda de otros idiomas dicha necesidad ... " (p. 2). El uso de pala
bras extranjeras, según cree, hace que un idioma sea ttjiimed va gonft' 
{acartonado y mudo) (p. 13); da por resultado la introducción de formas 
gramaticales extranjeras y puede ser dañino en otras varias formas (pp. 13-
15). Demuestra la cercanía del persa y otros idiomas indoeuropeos, a tra· 
vés de cierto número de ejemplos. Propone que, para los nuevos conceptos, 
se busquen etimologías de las palabras europeas correspondientes y, en. lo 
posible, sean traducidas al persa. Propone que el persa contemporáneo 
haga uso "de las raíces cortas y expresivas, y también de los afijos de los 
antiguos idiomas de Persia", justamente en la forma en que los europeos 
usan los idiomas antiguos como el latín, el griego, etcétera, para la acuña
ción de nuevas palabras (p. 27). En varios puntos, menciona el uso de los 
afijos en persa y en otros idiomas. 

Esta monografía se volvió a publicar como introducción de un estudio 
más amplio sobre los Afijos persas (Lava'i 1937b), en el cual lista el anti
guo persa, el avestano, el pahlavi, y el persa moderno y sus afijos (cada 
grupo en capítulo separado y cada capítulo con propia numeración). Según 
parece, estos capítulos --como la introducción- fueron publicados ante-
riormente en forma individual. -~ 

10• Behruz Iiata sus propasiciones en cinco acápites; pero el autor ha dividido su 
cuarta proposición en dos (las proposiciones 4 y 5 de arriba), por pensar que 

, esto permite una mejor organización. 
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Los predicadores más serios, consistentes, persistentes y activos de la puri
ficación del persa, durante la · década reciente, fueron Ab-ol-Qasem ,.;.zad 
Mariigheh'i y A])mad Kasravi, doll iranios hablantes nativos de turco, pro
cedentes de la porción''noroccidental nania de habla turca, de la provincia 
de Aza.rbáyjan. Al segundo de los mencionados nos referiremos más exten
samente después. Áz8.d, por su parte (A. Dowlatábádi 1954: 14), publicó 
el periódico Niimeh-ye Piirsi durante 1334-1335 ( 1915-1916), con todos los 
artículos escri~os en persa puro. También publicó los periódicos A.siiyesh 
A.ziid durante cortos periodos, en 1338 A.H.L. ( 1921, 1922), respectiva
mente. Su seriedad es totalmente obvia en su Farhang-e Aziid (Dicciona
rio Azád), en el que proporciona equivalentes en persa puro y en inglés, 
para las· palabras árabes. Esta obra no ha sido editada, salvo la introduc
ción, publicada por Salmásizadeh ( 1970). En la introducción, expr~ su 
oposición al uso de palabras árabes en persa y al problema resultante. Des
cribe su método de recopilación para el diccionario y las dificultades que 
encontró en tal empresa. ' 

Se habS:an publicado otros dos periódicos que inclwan muchos artículos 
en persa puro: el mensual Namakdiin, publicado en Teherán durante. 
1308-1313 A.H.S. (1929-1935), había sido editado por 0Abd ol-~oseyn 
A.yati (A. Dowlatabiidi (1954: 15). El semanario lriin-e Bastan se publicó 
durante 1311-1314 (1932-1935) en Teherán, con el cuidado editorial de 
Seyf-Azád (Dowlatabadi 1954: 15-17; lshaque 1943: 41). · 

Unos ·cuantos meses después del establecimiento de la Farhart.gestiin 1, se 
publicó en la revista del Ministerio de Educación, por S. H. Taquizádeh 
( 1935), el artículo más detallado, hasta ahora, de cuantos trátaban de las 
palabras extranjeras en persa y de cómo acuñar nuevos términos. 

A pesar de que Taquizádeh tomaba una postura moderáda, áiacaba al 
movimiento de purificación. (Él era el mayor exponente de los contrarios 
a la purificación). En el artículo mencionado, expresaba la neceSidad de 
una sociedad de alto nivel, "shnilar a la academia literaria europea", y 
establecla las calificaciones que debs:an· tener sus miembros. Esta sociedad 
deberla recopilar un diccionario que contuviera todas las palabras árabes 
"que realmente hayan entrado al persa, que sean comunes, familiares, y que 
hayan llegado a ser parte sustancial del persa", pero no aquellas usadas 
sólo esporádicamente por los extremistas; y se debería prohibir el uso de 
las :voces árabes que no estuvieran en el diccionario propuesto. Lo mismo 
debe"i-S:a hacerse con las palabras europeas recientes: la sociedad tendría 
que recopilarlas en un diccionario amplio, no sólo del lenguaje ·literario sino 
también del coloquial, así como de los dialectos y lenguajes locales. Cqm~ 
pletado tal diccionario -pata el que propone como modelo el Oxford 

· English Dictionary-, se podrá emprender una purificación gradual del 
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persa. Explica, en detalle, cómo puede lograrse ésta y especifica un con
junto de prioridades. Brevemente: en la acuñación de nuevas palabras en 
persa, el árabe tiene prioridad sobre las lenguas europeas (y el persa) ; los 
idiomas antiguos de Irán (pahlavi y avesta) no deben ser restauradós; en 
el caso de nuevas palabras etiropeas~ tomar en préstamo las que denotan 
conceptos concretos no es objetable, pero lo es aceptar las· referentes a con
ceptos abstractos (las qu~ se encuentren en este caso y ya hayan sido toma
das en préstamo, deben dejarse fuera del idioma) . El autor considera que, 
en este asunto, "recurrir a la fuerza" e "intervenir con la espada en la 
9bra de la pluma, son actos contrarios al gusto y a la dignidad de los ira
~ios" (Taqiziideh 1935 -vuelto a imprimir en Armaghiin 22 [1942]: 393). 

. La "inter\rención" mencionada se tomó en el sentido de que desaprobaba 
la implicación del gobierno en la reforma del lenguaje, y de que también 
criticaba a la Farhangestiin. Esto representaba un insulto para el rey, quien 
estaba en favor de dicha reforma. La policía retiró todos los ejemplares y 
el articulo fue reemplazado antes de que volviera a publicarse ese número. 
En 1942, pasada la época. de la censura, se publicó de nuevo el articulo, 
que posteriormente se insertó en las obras completas de Taqiziideh {Taqi-

... ziic;Ieh 1971-4, vol.' 3: 87-102). 'Este autor fue el más infoimado y elocuente 
de cuantqs se opusieron a la purificación. 

En un estu~o publicado en 1933, titulado Farsi-ye Siikht. egi ("Persa 
artificial"), Eqbal atac6 de una manera vehemente al Farsiyeh-Sareh (per
l!a puro) y .su estilo, y lo difundió por la prensa. Pensaba que no era posible 
ni deseable purgar al persa de sús palabras ektl'anjeras. Adoptar palabras 
exqanjeras -expresaba- es "natural e inevitable" (sobre el supuesto de 
que' se haga "naturalmente, no por diversión o pedanteria"), y "eso no 
dañará la independencia de· nuestrc;.idioma" (Eqbil 1972: 402). 

El poeta Va}.üd-Dastgerdi, en un artículo titulado Zaban va Nezhad 
'("Lenguaje y raza"), publicado en 1935, alegó ·que no hay idioma en el 
mundo en el cual aproximadamente la mitad de las palabras no hayan sido 
tOinadas en préstamo de los idiomas de amigos y enemigos'' (Vabid-Dast- . 
gerdi 1935: 81). Incluso· el árabe ~eñal6- ha tomado en préstamo tér
minos de ouos idiomas. Y da ejemplos de las palabras persas tomadas en 
préstamo por el árabe. Añade que el alto· nivel literario y poético del persa 
~ debe al grado considerable en qu,e tomó préstamos del árabe, y que "!i, el 
persa devolviera las palabras t<>madas en préstamo,· estaña prescindiendo 
voluntarianlente" de $Uli ~ hombres, con inclusión de sus famosos 
poetas; habña. p~do su historia y se e$tarla despidiendo de su tierra y 
de m pa.Í$ domésticos'' (p. 243) . 
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15.-Co.ntroversia teórica !)1 esfuerzos políticos para dominar la .Academia. 

En cuanto a la Farhangestán --como ya vimo~, la reorganización rea
lizada en 1938 descontentó a muchos de sus miembros. Sin embargo, la 
insatisfacción con la Farhangestán 1 había existido desde sus inicios. · Cier
tamente -como señalamos-, los fundadores de la organización . estuvieron 
en su .contra y en contra de lo que ella representaba. La habían fundado 
para prevenir su dominio por otros. Esos hombres, en el transcurso del 
tiempo, trataron de "mantenerla· en la vía" -en la vía qu~ eUos deseaban 
que siguiera. Intentaron logi'ar esto, no sólo durante las reuniones de la 
academia, sino también a través de conferencias y publicaciones que llega-
ban a numeroso público. · · 

A los pocos meses de haber sido fundada la Farhangestán 1, el primer 
ministro Foroughi sustentó una conferencia pública titulada "¿Qué es la 
FarhangestánJ" (Foroughi 19~5). Entre otras cosas, dijo: 

... "se han cometido algunos errores [por la gente] en cuanto a lo que 
·es la Farhangsstán. Algunos han pensado que es una planta productora 
de palabras. Otros han supuesto que su raz6n de ser consiste en pur
gar el persa de las palabras árabes, en una forma completa. Quizás ·hay 
quienes cometieron otros errores. A pesar de no ser totalmente errpneos 
tales supuestos, son un tanto diferentes de la verdad. El propósito es 
más·. alto de lo que se imagina. El prop6sito real de la Feirhangestán 
consiste en encontrar la forma de reformar y perfeccionar el idio~ y 
la literatura iranios"... (p. ~12). 

Señala ·que el idioma cambia constantemente, y que el cambio, realizado 
con naturalidad, no se puede evitar. Sin embargo -continúa-, los acon
tecimientos naturales pu~den ser modificados por el hombre haSta ciertO 
grado, para qu,e se adapten a sus deseos e intereses. Admite que .algunos 
persas se han ido a los extremos en cuanto a su uso de palabras ~bes {y, 
más recientemente, europeas) y que el persa no ha sido empleado durante 
mucho tieinpo para la discusión científica, con lo cual el lenguaje común 
tiene algunos defectos. Considerar estos asuntos es responsabilidad de la 
Farhangestán (p. 595). Agrega las siguientes prevenciones: {a) á la refor
ma idiomática no se le debe dar un tinte político o religioso (p. 598); (b) 
la reforma idiomática no impone que se preseinda totalmente de las pala
bras .extranjeras o que se revivan los idiomas muertos (p. 599). 
La~ conferen~ia Cóncluye con observaclOfies referente a la literatura per

sa : "Debe adaptarse ésta a los tiempos actuales; pero no a través de lá 
imitación ciega de la literatura europea, o por ei abandono al árabe. La 
Farhangestan debe pt;aporcionar también una guia en estas materias'' (p. 
604).· . . 
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Unos dos años después, (1937), Vosuq -presidente de la Farhangestan
present6 también su ·opinión sobre la reforma idiomática, en una conferen
cia pública. Él creía que "echar fuera" las palabras extranjeras era algo 
muy bueno, pero sólo hasta cierto punto, y que no debería llegarse al exce
so (p. 357). Sin ayuda de otros idiomas, el persa sería pobre; pero, deberían 
abandonarse las palabras árabes innecesarias. Con respecto a los nuevos 
términos árabes (y europeos) ya tomados en préstamo, se debería procurar 
encontrar equivalentes perSa.s, en los casos en que fuera posible, y retener 
las palabras extranjeras cuando no lo fuera. Si no existiese un término, se 
debería acuñar un equivalente del persa idiomático, de acuerdo con reglas 
predeterminadas. En lo referente a los términos que en adelante lleguen a 
hacerse necesarios los antiguos idiomas iranios no son útiles para crearlos, y 
el persa moderno no se encuentra en una situación mucho mejor. "Por 
supuesto, es mejor y más apropiado hacer uso de palabraS de los idiomas 
antiguos con los que tenemos relación"; "donde esto no sea posible, debe
mos aceptar los términos extranjeros, con las modificaciones necesarias" (p. 
367). 

En Farvardin de 1316 (marzo-abril de 1937), el secretariado de la Far-
. · hangestii,n publicó una monografía de Foroughi, titulada Piyam-be Farhan

gesttin ("Un mensaje a la Academia"), versión más elaborada de la confe
rencia a la.que ya nos referimos (Forougbi 1937). 11 En un corto prefacio, 
recuerda a sus lectores que la Farhangestan, "que espero viva durante 
muchos siglos", se encuentra todavía en su niñez. Esto -decía- no es 
sorprendente, puesto que los individuos pasan como una tercera parte de 
su vida en la niñez, antes de que puedan tener alguna trascendencia apre
ciable sobre el mundo -y la Farhangestan había nacido sólo uno o dos 
años antes. 

Algunos de los ,puntos en los que se detiene Forougbi se pueden resumir 
así: 

1. La toma. en préstamo de palabras árabes por el persa fue excesiva, e 
incluyó hasta voces innecesarias, así como formas y reglas gramatica~ 
les árabes. 

"Hemos llegado a ser tan extraños al idioma persa que, cuando 
tenemos en mente un concepto que esté ligeramente por encima de 
los temas ordinarios y vulgares, no nos tomamos el trabajo ds en
contrarle expresión en persa, sino que de inmediato pensamos en 
una palabra iimbe, $imple o compuesta, y ia usamos" (p. 10). 

11• Para una traducción francesa del Mensaje, véase Massó, 1939, en donde se pueden 
encontrar también otras varias traducciones de documentos relevantes. 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



CONTROVERSIAS 77 

2. La corriente pérdida de interés en el estudio del idioma árabe y de 
su literatura, no es deseable. Por razones hist6ricas y. religiosas, los 
iranios no deben perder sus vínculos con el árabe. 

3. Para purgar al persa de las palabras árabes innecesarias, propone las 
siguientes medidas: 

(a) Hay que preparar libros de texto especiales para las escuelas. De 
los libros antiguos, deben ser abandonados como textos aquéllos 
cuyos autores fueron extremistas en el uso del árabe; los que no 
puedan ser abandonados, deben dejarse para los grados ·superio-
res (pp. 23-24). 12 · · 

(b) En la enseñanza de los diversos libros, el profesor siempre debe 
llamar la atenci6n hacia las palabras y frases árabes que los escri
tores podóan reemplazar con equivalentes persas, e instruir a los 
estudiantes para que eviten esas palabras y frases tanto como 
les sea poSible. 

(e) Como menos influida por el árabe que la prosa, la poesía persa 
se debería usar como modelo para escribir en persa. 

( d) Debe recopilarse un diccionario en el que figuren todas las pala
bras y frases árabes que son indeseables en persa, junto con sus 
equivalentes persas. 

4. Las palabras árabes del persa forman tres grupos: 
(a) las que deben ser descartadas porque hay otras comunes persas 
(o comunes árabes) para ellas; (b) las que se deben retener por no 
haber otras equivalentes; (e) las que tienen sin6nimos persas, cuyo 
uso debe dejarse al escritor individual (pp. 26-27). 

5. Todos los cambios, con inclusi6n de los aprobados por la Farhanges
téin, deben hacerse gradualmente. 

6. En lo relativo a los términos técnic:os, se establece (pp. 32-33): 

(a) Si el concepto es familiar para la gente común, y hay una pala
bra árabe para él, esa palabra debe conservarse. 

{b) Cuando el concepto es más especializado, se deberá encontrar' o 

12. Hay que notar que hasta hace pocas décadas, en Irán no se proporcionahán libros 
específicos para que sirvieran de textos escolares, sino que se empleaban (incluso 
en los niveles elementsles de la educación) slgunos de los clásicos -por lo general, 
inadecuados por su contenido, por su lenguaje y su nivel de artifici.,.:.., A esto se 
refiere el comentario de Foroughi. 
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acuñar una palabra persa para ·él. Si no es posible, se preferirá 
una palabra árabe a otra palabra ·extranjera. 

7. Los términos técnicos y científicos deben ser acuñados por los espe
cialistas. La Farhangestan sólo proporcionará orientación y estímulo 
(pp. 38-39). 

8. Como preparación para la acuñación de nuevas palabras provenientes 
del material persa nativo, deben emprenderse dos tareas preliminares 
(p. 43): 

(a) Recopilación de una lista completa de afijos derivativos, .su sig
nificado y las reglas que rigen su uso. 

(b) Identificación de todas las reglas· de formación y derivación en 
persa. 

9. No es necesario adoptar un equivalente para cada una de las palabras 
extranjeras, en su totalidad (pp. 46-47). · 

10. Las palabras y los afijos persas usados en la formación de nuevas pala
bras y expresiones, deben ser elegidos del persa moderno, tal como se 
ha usado en la prosa y la poesía de los mil años pasados, no del persa 
medio o del avestano (pp. 49-50). 

11. Todos estos principios ( y otros. que no se resumen aquí) deben apli
carse totalmente en el caso de las palabras de uso común. Pero, hay 
que considerar ciertas excepciones especiales (p. 53) . 

El capítulo Ímal de Foroughi se dedica a los peligros que esperan al 
persa, y a su prevención. Menciona tres peligros: (a) uso excesivo de 
palabras innecesarias o inadecuadas, de ·origen europeo; (b) traducción de 
frases europeas, tales como "point of view" o "taking into consideration" 
(pp. 57-60); (e) trad~cción liter~ de frases y párrafos -en su t~talidad 
o en parte- que puede dar como resultado un persa que no resulte "idio
mático, (pp. 660-65). 

A través de su Mensaje, Foroughi subraya la importancia del árabe para 
el persa y la necesidad de que los hablantes de persa conozcan adecuada· 
mente su propio idioma, así como la de hacer qi.te se sientan cómodos al 
leer a los cl~icos literarios del persa moderno. También predica cierta mo
deración en la actitud por asumir respecto de la purificación del pe:ma en 
lo referente a las palabras árabes, asi como paciencia en la introducción 
de nuevas palabras pel'Sa$ y en. la resurrección de las antiguas. 18 

1'- Según parece, después de que se publie6 esta monografía, se confiscaron los ejem· 
piares por dande se les encontró. Esta infonilaci6n lie biiSá éñ Vabid-Dastgerdi 
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16.-El trabajo práctico de la Farhangestan. 1. 

En tanto que los estudiosos discutían la purificación del idioma en un 
nivel teórico, la Farhangestán -a la que perteneGÍan algunos de ellos
continuaba su tarea sin ser molestada. Su obra se limitó casi enteramente 
a la acuñación y adopción de palabras. En sus superados seis años de acti
vidad, inventó, revivió y adoptó más de 24 000 palabras. a De éstas,. algu
nas fueron introd~cidas por otras organizaciones o por particulares, ·pero 
recibieron el sello de aprobación de la Farhangestán. Todas las palabras 
aprobadas se hicieron circular ampliamente a través de circulares y perió:
dicos. También fueron publicadas por la Farhangestan en forma de libro, 
poco después de finalizados los años iranios 1318 (21 de marzo de 1939-20 
de marzo de 1940) y 1319 (21 de marzo de 1940-20 de marzo de 1941) 
(Mo'in 1959: 186, nota 2). Cada rubro se daba junto con uno o más de 
los siguientes tipos de información: (a) la pronunciación; (b) el término 
antiguo; {e) Ja definición (y, ocasionalmente, una explicación); (~) ~1 
equivalente en francés. Quizás un análisis general -y tantativo- de esas 
palabras sea útil en este punto. 

Desde el ángulo semántico, el número mayor de palabras adoptadas per- · 
tenece a términos técnicos. De acuerdo con las abreviaturas usadas· en la 
segunda (y última) de las listas oficiales pub~cadas, se identifican los si,. 
guientes campos: banca, medicina, zoología, aritmética, ciencias jurídicas, 

(1941a:231). El estudio de Foroughi se publicó en A17114ghtin (22:336-344, SOS. 
512). Hay discrepancia entre la fecha real de publicación del Mensaje y la fecha 
que, implicitamente, da Val;rld; pero. esto quizá se deba a una falla de su memoria. 

u. Esta estimación se basa en un burdo reéuento' de las entradas de la lista publica· 
da por la Farhangestiin de Irán, la cual cubre todas las palabras aprobadas a io 
largo del año iranio de 1319 (21 de marzo de 1941). Shimlu (1968:835) da el 
total de las palabras aprobadas hasta Bahman 1332 (Enero-febrero de 1954) como 
"de unas 3 610 aproximadamente, de las cuales todas, con excepción de 30 a 40 
palabras han entrado en uso". En caso de que las dos- cifr&S sean correctas, esto 
significaría que más de mil palabras habrían sido aprobadas en un intervalo de 
trece años; pero ea cuanto la Farhangestiin cayó en inactividad poco después 
de finalizado 1941 (según veremos) o bien la cifra superior (para la que el autor 
no menciona fuente alguna) está equivocada o las 10000 palabras adicionales 
(o más) fueron aprobadas durante los ocho o nueve primeros meses de "1941. Si 
esto es así, no ha encontrado este autor una lista de ellas~ Sean cuales fueren las 
pi!Jabras aprobadas durante esos meses, las JllÍsiD.aS pueden haber sido publicadas 
por la prensa . (que no estaba a disposición del autor mientras escribía este 
trabajo) o mediante memorandos emitidos por los departamentos gubernativos. 
Mohammad Ali Jazayety recuerda ciertamente que, como estudiante de secundaria, 
pudo notar muchas palabras· nuevas en los libros de texto que llegaban de Teh.rin 
en cuadernillos,. en una época ti$ tat~ oomo la primavera de 1320 (1941), jus.lifi:~~ .... 
mente unos meses antes de la ocupación de Irán, que conduj(l -entre otrllli oo · 
a la interrupción virtual de la acuñación de palabras por la Farhangestiin. . i 

'~ P:IEliCO ;a¡ 
~.A.. ·- ~-
--~.. """"",.,_~· 

-~""· ,,"':. 
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geología, dominio municipal, ciencias naturales, física, botánica y geome
tría. 

La lista de las palabras adoptadas por la Farhangestiin 1 incluye cieno 
número de voces que no designan conceptos técnicos (por lo menos, en un 
sentido estricto), sino que se refieren a conceptos cotidianos. Algunas tie
nen tanto sentido técnico como general, aunque no se identifica ningún 
campo técnico. De todos modos, muchas de estas palabras ya eran de uso 
común, aunque algo menos que otras. Estos son algunos ejemplos: niimeh 
"carta", nánvii "hornero", nezhad "raza", nam "humedad", namnak "hú
medo", namak "sal", . nemuneh "ejemplar", varshekast "bancarrota", yiida
vari "recordatorio", kar "empleo", kiilii "mercancía", qarardad "contrato", 
forushandeh "vendedor", talabkiir "acreedor", Sineh "pecho", sarmayeh 
"capital" (económico), sanad 'documento", sukht "combustible", siikhte
gi "fraguado", zakhm "herida", zar "oro", zendiin "prisión", zendeh "vivo", 
zahr "veneno", ruziineh "diariamente", riih "camino", rasid "receta", dallal 
"corredor de valores", deraza "longitud", zara "granito", chubi "de made
ra", janin "embrión", cap "impresión", cheek "cheque", jegar "hígado", 
tamr "sello", peyk "correo", pahna "ancho", pardakht "pago", pasandaz 

.. "ahorro", bimiiri "enfermedad", bimeh "seguto'', basteh "empaque", "bul
to", bonbast "muerto", biyaban "desierto", bazargani "comercio", bánk 
"banco"' arviireh "quijada". 

Algunos de estos términos pueden haber sido incluidos· para evitar la 
posibilidad de su mal uso. Otros lo habrán sido para apartar la atención 
de sus equivalentes árabes. En otros casos -que pueden asignarse a cam
pos especiales-- la abreviatura del campo se habrá dejado sin coruignar 
por inadvertencia o por error tipográfico. En todos los casos, la inclusión 
de. un rubro sirvió como forma de estampar su aprobación. 

La Farhangestiin también adoptó equivalentes persas para aproximada
mente unas 200 expresiones árabes de uso en persa. He aquí algunos ejem
plos: tii konun (el al-~,alJ "hasta ahora'', nachar (be al-zarureh) "inevita
blemente", nowsaz (jadid al-e'fl.das) "recién· construido", sal-e gozashteh 
(seneh-ye miiziyem) "el año pasado", dorastkar (~az,ih ol-camal) "honesto", 
rafteh rafteh (cala al-tadrij) "gradualmente", bezudi (can qarib) "pron
to", berasti (fi al-haqiqeh) "en verdad", hamiinjii (fi al-majles) "ahí mis
mo", ray-e ham rafteh (men Z,eys al-majmuc) "en conjunto", "en general". 

En relación con las palabras que ya se encontraban en el idioma, las 
acuñaciones de la Farhangestan 1 se pueden clasificar así: 

a) Casos de significados nuevos o especializados, asignados a las pala
bras antiguas, como: bongah "institución'', barniimeh "programa", 
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basij "movilización militar", pezeshk "médico", chargusheh "cua
drado", diivar "Íírbitro", dablr "profesor de .escuela superior" jon
besh "movimiento" (en física), arz "intercambio" (en economía) , 

b) Diferenciación de significados entre un conjunto de sinónimos o 
cuasi-sinónimos. Hay varios ejemplos: dowr "época" (geológica); · 
dowreh "periodo" (geológico), dowriin "era" (ídem), ruzgiir "era" 
(d.); ketiibkhaneh ''biblioteca", ketiibforushi "librería", jang "gue
rra", razm "combate'?,· nabard "batalla". 

e) En unos pocos casos, hay miembros con dobletes o tripletes -cons
truido cada conjunto por dos o tres palabras, cada una de las cuales 
representa diferente interpretación fonológica de lo que fue origina
riamente una sola palabra, a las que se les asignó distinto signifi
cado. Así: iigahi "advertencia", agahi "policía secreta"; konzrneh 
"tesoro", hazineh "gasto"; keniir "banco", (del río), keniireh cécos
ta", "playa", ''banco", keriin'eh "costa", "litoral" (marino); hiimon 
"plano" (geométrico), hiimun "plano"; bakhsh "una de las divi
siones administrativas más pequeñas de un país", pakb;sh "distri
bución". 

d) Ocasionalmente, a una palabra existente se le ha cambiado ligera
mente la forma, para que "se vea más persa". La mayoría de nues
tros ejemplos son nombres de lugar: Ziyiir de Ziyiirat, A.biidan de 
cobbiidiin, Miyiineh de Miyanaj, P~m de '.Yam qaran#n de qaran
tineh "cuarentena". 

e) En uno o dos casos, el deletreo de una palabra ha sido persanizado: 
tufiin de tufiin "tormenta"; T ehran de '! ehran "Tehran". 

f) Pocos rubros de la lista de la Farhangestiin son palabras europeas: 
teranzit "tránsito", konsol "cónsul", muzeh "museo", min "mi". 

g) Hasta cierto punto, se ha hecho uso del "préstamo-traducción", tér
mino empleado aquí en un sentido amplio y un tanto laxo, para 
denotar un morfema nativo o una combinación de morfemas nativos 
a los que se les da un nuevo significado con base en el modelo pro
porcionado por una palabra extranjera, como en el caso del inglés 
"marriage of convenience", modelado sobre el francés. Tal como 
se usa aquí; la expresión "préstamo-traducción" cubre casos que im
plican un ámbito muy amplio de semeJanza semántica y formal 
entre los modelos y las réplicas. 15 Bastarán algunos ejemplos: binám 

111. Para una mejor terminologÍa en esta área del préstamo ~ngiifstico, véase 11au;gen, 
1950. . . 

6 
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del francés "anónima" (una compañía) , chalip'iyán "crucífera" 
(botánica), davazdadeh "duodeno", nakhost vazir "primer minis
tro", labdisiin "labiada" (botánica) ; El procedimiento de préstamo
traducción se ha empleado para cambiar cierto número de nombres 
de lugar, como: Sefid T appeh, antes Aq T appeh, "Colina Blanca", 
Sefid Gonbad, antes Aq Gonbad, "Domo Blanco"; Siyiih áb, antes 
Qara su, "Agua Negra"; Pádár, antes Ayaghci, "Que Tiene Pies"; 
Kord Kuy, antes Kord Mahalleh, "El Cuartel de Kud". 

( 

En cuanto a su forma, las palabras adoptadacs por la Farhangestiin 1 
caen dentro de una de las categorías siguientes: 

a) Palabras simples, como: andam "miembro", angal "parásito", bezeh 
"crimen", pezeshk "médico". 

b) Palabras compuestas, que incluyen . algunas que contienen los ele
mentos comunes tradicionales khiineh "casa" y námeh "letra", "li
bro": shahrdár "alcalde"; páyannemeh "tesis", "disertación''; taráz
námeh "hoja de balance"; khodkár "automático", darukhaneh "far
macia". 

Son de interés especial varios grupos de compuestos que, en su ma
yoría, designan conceptos introducidos recientemente, constituidos 
por un nombre seguido por el tema verbal de presente. Éste ha sido 
tradicionalmente un tipo favorito de compuesto. En cierto número 
de casos, cada tema llegó a adquirir una función correspondiente a 
uno de los elementos griegos usados en la terminología técnica del 
francés. Los más comunes son seniis de ''conocer'') en vez de -log.ue 
y sanj (de "pesar'') en vez de -metre. Son menos comunes negar 
(de "dibujar") en vez ele -graphe, y ryiib (de "encontrar") en vez 
de -metre. En forma seniejante, bin (de "ver") y -en uno o dos 
casos-- iizmii (de "examinar"), que corresponde a -seo pe. Siguen 
unos cuantos . ejemplos de cada uno: angal-sheniis "parasitólogo", 
zamin-shenás "geólogo", bastan-sheniis "arqueólogo", mardom-she
nás "antropólogo"; raván-sanj "psic6metro", garmá-sanj "termóme
tro", volt-sanj "voltímetro", faraz·yiib "altímetro" partow-negiir "ra
diografía", raván-negár "psicografía", feshár-negar "barógrafo"; dur
bin "telescopio", · riz-bin "microscopio". 

e) Palabras con afijos (en su mayoría sufijos) , especialmente -giih 
(sufijo locativo); pero también -eh y -ak (ambos derivados de un 
sufijo hist6ricamenté único, que expresan gran número de signifi
cados, que incluyen "semejanza" y "pequeñez';); -gar y -mand 
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(ambos formadores de nombres y adjetivos); el sufijo a formar nom
bres verbales); el sufijó multifuncional -i~ y otros. Los prefijos usa
.dos incluyen bi- "sin"( que a veces corresponde al. sufijo inglés 
-less) ; ham- (que frecuentemente corresponde al prefijo inglés · co
y sus variantes); baz- (que a menudo corresponde al inglés re), .y 
otros. Siguen varios ejemplos: iisiúyeshgáh "sanitario", báshgáh 
"club", iimuzeshgáh "escuela", dádgáh "tribunal", bargheg ''frac- , 
ción" (aritmética), bargeh "bráctea" (botánica), bádámák "amíg
dala", "tonsil", iúyák "pedúnculo" (medicina), pustak "cutícula" 
(botánica), ámárgar "estadístico", ágházgar "arranque" (en carre-_ 
ras de caballos) , roftgar "barrendero", afziirmand "artesano", kár
mand "empleado", boresh "sección", parákanesh "escape", "fuga•~ 

(física), bástáb "reflexión", bázdásht "detención;•, bazneshasteh "re. 
tirado", biázár ''inofensivo" bibargasht "irrevocable", bid~rmiin "in
curable", hamiirá "coordenada" (geometría), hambastegi "correla
ción", hamras "concurrente" (geometría). 

Algunas de las palabras acuñadas por la Farhangestán 1 parece que nun
ca han salido de los archivos (y las publicaciones) de esa organización. Se· 
encuentran en las listas publicadas, pero es improbable que sean reconoci
das por alguien, mientras los antiguos equivalentes sigan en uso. Tales son: 
anbáreh "acumulador" (física), andaruneh "intestinos", bázdáshteh ~'dete
nido", bazgiri "confisfación", bargardán "papel carbón", behenjár "nor
mal", bidarmiin "incurable", partoveh "rayo", parváncheh "certificado de 
educación elemental y SU:perior'', pasádast "a crédito", pezeshkkháneh ~'cü
nica"; pustkhaneh "rastro", pushineh "cápsula", tarázm,and "balanceado",. 
tarázi "horizontal", behin-dust "más favorecida" (nación), chang "embra
gue", "clutch", árámdéh' "tranquilizador". 

De las palabras acuñadas por la Farhangestán 1, hay dos grupos que han 
entrado claramente al uso común: (a) los tértninos empleados en conexión 
con la administración gubernativa (con inclusión de los nombres de varias 
oficinas y negocios gubernativos) ; (b) los nombres de lugar. Muchos de 
los primeros designan nuevos conceptos u otrós que no habían quedado 
establecidos en el vocabulario. Los nombres de los sitios, en su mayoría 
reemplazaron a otros viejos establecidos y, que, por tanto, podría esperarse 
que no duraran. Estos nombres eran semejantes, por su naturaleza, a los 
térlñinos administrativos, en el grado en que su uso también estaba contro
lado por . el gobierno.· Así, no sólo se usaron los nuevos nombres en todos 
los documentos gubernativos, sino que una carta o un paquete enviados a 
cualquiera de esos lugares debían ser dirigidos con esos nuevos nombres, 
pues de lo contrario no llegaban a su destino. 
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17. Críticas a las acuñaciones lingüísticas académicas. 

Por varias razones, algunas de las palabras adaptadas por la F arhanges
tán 1 han resultado objetables desde los ángulos semántico, gramatical, 
etcétera. Cierto número de ejemplos de los siguie~tes han sido identificados 
por varios estudiosos ajenos a la academia, para usarlos como armas para 
ata~ a la Farhangestiin o al movimiento purificador, en general: 

a) La palabra ashkub, adoptada para "piso" (de un edificio) y "estrato 
ó capa" (de la Tierra), en reemplazo del árabe tabaqueh, resulta 
ser aramea y no persa nativa (Poure-Davoud 1953: 3 77 -9) . 

b) Khavar, una palabra persa muy antigua, fue revivida en el sentido 
de "Este"; sin embargo, produce confusión, por ser usada por los 
escritores clásicos e incluso sólo en. la obra de Ferdowsi, tanto en el 
sentido de "Este" como de "Oeste". En forma semejante, biikhtar, 
adoptada para "Oeste", se usó en las obras clásicas en los significados 
de "Oeste" y "Este" (Kasravi 1937, 1973: 391-9). 16 

e) La palabra timiir aparece en los diccionarios persas con el signifi
cado de "pena, cuidado, atención al enfermo", etcétera. Aunque 
la palabra misma no está en la lista de la Farhangestiin, ha sido 
agregada a dos sufijos de lugar, para formar dos nuevas palabras : 
timiirgiih "puesto de primeros auxilios" (aproximadamente) y tima
restan "manicomio". 

d) La compuesta dastgir ( dast "mano" + gir tema del presente del 
verbo gereftan "tomar", "coger'', "agarrar", etcétera) y dastgiri (la 
misma palabra más el sufijo -i) son, ambas, palabras· persas bien 
establecidas. Pueden significat 'cap~ra" o "ayuda". La primera se 
puede usar con el verbo kardan, y la combinación resultante signi
fica "capturar'' o "arrestar". Esta figura en la lista de la Farhan
gestán; sin embargo, el rubro va seguido iru:nediatamente por dast
giri, listado como sustituto de ta'iivon-e baladi ''ayuda municipal". 
Los dos significados se oponen (aun cuando no sean realmente an
tónimos). 

e) Las palabras zendegi y ·zendegiini son sinónimos virtuales de la voz 
árabe menos común 1J,ayat "vida". La Farhangestiin adoptó zende
giini para "vida"; pero, para la e:Kpresión vie latente (en fmrt~~ 
en el original) o "vida latelite'', adoptó zendegi•ye naháni~ que lite-

ll.a. En efecto, cómo eeiiá:la Kasravi (1973 :397), el significada original de bikhtar 
(tal coma ée Usa en el pel'B8. medi.o) no era ni "Oeste" Di "Este'', sino "Norte". 
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ralmente significa "vida secreta". Parece que no ha habido razón 
para no retener la misma forma '(preferiblemente zendegi) en ambos 
casos. 

f) Los términos shahrdári y shahrbiini fueron acuñados para "alcaldía" 
y para "departamento de policía", respectivamente. Para "alcalde'' 
se seleccionó el ·término shadrdiir, en plena armonía con reglas esta
blecidas desde hace mucho tiempo. La expresión "jefe de la poli
cía" debería haberse listado como shahrbiin, mientras que en su 
lugar se usó rdis edáreh-ye shahrbiini ''el jefe del departamento de 
policía". 

g) Poshtnevisi se acuñó para "endosar" (un cheque) y poshtnevis para 
"endosado". La primera no plantea ningún problema; pero la se
gunda hubiera sido más apropiada para referirse a "quien endosa", 
y para "endosado" se adecuaba poshtneveshteh. 

h) El verbo pena nativo negiishtan significa "dibujar", pero ahora se 
usa con bastante frecuencia como "escribir", con negiiresh "escri
tura" y negiiramhh como sinónimo de nevisandeh "escritor''. La · 
Farhangestiin 1 adoptó dos derivados de negiishtan: negar "imagen" 
y negareh "figura"; pero, en· seguida adoptó otro derivado, negaresh, 
para "publicación" (usado en títulos de departamentos de publica
ció~ de varios ministerios) . 

i) Dabir es una antigua palabra persa que significa "escritor", "e¡¡crl
ba", "secretario". En décadas recientes fue adoptada (aparente
mente no por la Farhangest&n 1) con el significado de "profesor de 
escuela superior". La Farhangestán 1 le dio otros dos significados: 
"secretario" (de un partido, etcétera) y, por tanto, de ahí dabirkM-: 
neh "secretariado"; y "secretario" como funcionario de una emba
jada. El primero de estos significados (el no adoptado por la Far
hangestiin 1) es, en realidad, el más comúnmente usado. 

j) La palabra nameh, -citada anteriormente-, que ahora se usa prin
cipalmente para significar "carta" es común en cierto número de . 
compuestos antiguos, dottde significa "hbro" o doctunento que con· 
tiene información sobre alguna cosa; asi: SMh-náméh "Libro de 

- les Reyes;', Tu·ti'-nameh "Libro de los pericos" (historieta folkl6ri· 
ca). Pót lo meno& dos de las acuñaciones de la Farhangestán 1 que 
contienen esta palabra, son casos problemáticos: 

Piilyan-nameh,. -literalmente "libro del fin"~ se sdecclon6 para 
"tesis", disertación", es decir, tm. libro que no se refiere al "fin" 
sino que marca el final de una etapa; Dánesh-nátneh, líteralm.ente 
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"libro de conocimiento" -se adoptó para "diploma" (en la educa
ción superior) .. Esto es inconsistente ante el mayor volumen de los 
compuestos que le son comparables; además, incidentalmente, esta 
palabra se usó en los antiguos hbros persas para significar -más o 
menos- "enciclopedia". 17 

En cierto número de casos, una palabra persa nativa relativamente fami
liar se puso en la lista, quizá para llamar la atencion frente al sinónimo 
árabe de uso más común. A veces no se lista el tema, pero sí un derivado, 
procedimiento que resulta· inverso del aceptado. Así, biizargiin "comercian
te" no se lista, pero biizargani "comercio", sí; en cambio, el par compara
ble biizras "inspector" y biizrasi "inspección", se listan ámbos; eso mismo 
ocurre con biizju "investigador" y biizju'i 1'investigación", biizpors "investi
gador del. crimen"· y bazporsi "interrogatorio", biiygan "archivista" y biiy
gani "archivo", jahiingard "turista" y jahiingardi uturismo" (aproximada
mente) . Bimiiri "enfermedad" y bimárestiin "hospital" se listan, pero no 
bir/Uir '1enfermo". El plural honiirpishehgiin 1'artistas", "actores", se lista, 
pero . no el singular honriipisheh. K etiibsheniis se lista para "bibliógra-

. · fo", pero no se lista palabra alguna para 1'bibliografía", a pesar de que el 
esperado ketiibshenási ha llegado a ser de uso bastante común durante los 
pasados diez o quince años (fue introducido, pero no se hizo común, mu
cho antes de que se estableciera la Farhangestiin). 

Una falta de alertamiento o un desprecio ¡:ior el uso establecido condu
jeron a adopciones discutibles. La palabra persa establecida para "juez" 
es dii.var, a pesar de que el árabe qa?i había llegado a ser mucho más común. 
Por otra parte, hay palabra nativa establecida diidras, que significa "alguien 
que va en ayuda de otro que se encuentra en dificultades"; una persona a 
quien otra esté golpeando en la calle puede gritar: Be-dad-e man beradid! 
"¡Vengan en mi a;yuda!", o bien: Dadras-i nist! "¿No hay quien xne 
ayude?" Ahora, la Farhangestiin 1 hizo de diidras un término técnico para 
"juez", y le asignó el sentido técnico de árbitro". Dadrasi se acuñó para 
u juicio". 

Los citados ejemplos no son exhaustivos ni presentan un análisis com
pleto de. las acuñaciones de la Farhangestiin l. Con todo, parecen indicar 
falta de principios y ·planes consistentes en los que se hubiera estado de 
acuerdo de antemano y se hubieran seguido en forma estricta; además, ca
rencia de precisión y con~tencia, incluso dentro del grupo de palabras 

11. La Farlumgestan ll testattró, vt~.rios años después, el significado original de la 
· palabra, y decidió que la voz gavtihinámeh, adoptada por la Farhtmgestíln 1, para 

signiflCar "certificado, diploma" en el nivel prefacultativo, se extendiera a todos 
Jos niveles de la educación (Pi..AI, No. 8, p. 6). 
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adoptadas; cierto grado de familiaridad de "paga 9 falla" con las reglas 
de la gramática y, especialmente, con la formación d~ palabras y con las 
obras clásicas escritas en persa. 

Aunque es válida la observación precedente, deben considerarse las difi
cultades enfrentadas por la Farhangestiin 1 (y por otros) en esa época. No 
había un diccionario confiable y. comprehen~vo, ni existian otras obras de 
referencia indispensables. Muy pocos de los antiguos textos habian sido 
editados y publicados, no ·todos correctamente. En cuanto a los índices de 
las obras publicadas, o no existían o habían sido mal redactados. De con
cordancias, ni se hablaba. Los lingüistas preparados virtualmente no exis
tían. Los lexicógrafos y· lexicólogos con preparación eran todavía raros (la 
fllologfa. no era desconocida, pero entre sus practicantes pocos estaban pre
parados para realizar la tarea emprendida por la Farhangestiin 1). 

Í8. Problemas suscitados por los neologismos 1 el uso diario. 

· Las nuevas palabras introducidas por la Farhangestiin 1 crearon proble
mas a la gente. Ellos fueron producidos, en parte, por el número relativa
mente grande de palabras nuevas introducidas durante cortos intervalos, en 
parte por la falta de una explicación completa que ayudara a usarlas; y, 
por supuesto, por la ausencia de familiaridad con muchos de los términos 
adoptados para conceptos que, durante siglos, habian sido designados con 
palabras bien establecidas en el idioma • 
. En 1319 (1940), el doctor .. ~q -quien, además de ser presidente de 
la Faihangestiin era jefe de la Oficina Gubernativa de Publicaciones y Pro
paganda (Edáreh-ye Koll-e Enteshárat va Tablighiit)- pidió a uno de los 
miembros de la Farhangestiin, Rashid le ayudara a preparar una serie de 
seis artículos, titulada Ariiyesh va Pirii1esh-e Zabán ("Adorno y Purga del 
idioma"), que se publicaron primeramente en el diario 1riin, durante Azir 
(22 de noviembre-21 de diciembre), y después como folleto (~adiq 1959-
75, vol. 2: 260-61; Rashid-Yasemi et. al. 1941). La mayor parte del pú
blico al que se dirigía e~~taba constituida por profesores y empleados de los 
departamentos del gobierno y las organizaciones privadas. 

El mencionado folleto repite :muchos de los puntos señalados por Forou
ghi y otros. Precave a sus lectores en el sentido de que muchas palabras 
nuevas que eran ridiculizadas no fueron, de hecho, adoptadas por Ja Far
hangesfiin. ·En uno de sus puntos puede leerse: 

"La Farhangestan es una organización científica y literaria, cuyo pro
pósito consiste en limpiar el idi()Jna nacional de las palabras extranjeras 
impropias e indeseables, revivir palabras antiguas persas y acuñar nuevos 
t&minos" (p. 16). 
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Esta ddinicicSn es más estrecha que la dada por Foroughi. A los lectores 
se les pedía que colaboraran can la Farhangestiin de dos maneras: (a) 
usando sus palabras y siguiendo sus instrucciones; (b) absteniéndose de· 
acuñar palabras por sí mismos. 

Los errores en el uso de las palabras acuñadas por esa organización se 
dice que eran de tres tipos: (a) empleo de palabras en un contexto distinto 
de aquél para el que se han creado; (b) derivaciones erróneas; (e) utili
zación de palabras en partes equivocadas del discurso (pp. 21-22). La Far
hangestiin trató también ·de ayudar a la gente proporcionándole algunas 
explicaciones en las listas de palabras que publicó en forma de libro. 

Quizá sean oportunos algunos ejemplos de los problemas a los que nos 
referimos: 

l. La palabra árabe de préstamo cozy significa: (a) "miembro de una 
organización"; (b) "miembro del cuerpo" (es decir, "órgano") ; (e) 
"miembro del personal" (esto es, empleado). El persa andiim, que 
corresponde al sentido (b), fue revivido en ese sentido; pero hubo 
persc;>nas que también lo emplearon en el sentido (a) ; kiirmcnd se 
acuñó para el sentido (e), pero algunos lo usaron también para el 
sentido (a). 

2. La palabra árabe 1adere~ se usan en dos sentidos, en persa: (a) "ex
portación"; (b) "emisión" (de un documento, por ejemplo). Feres
tiideh (literalmente, "enviado") se adoptó para el sentido (a), pero 
muchos lo usaron también en el sentido (b). En Irán, prácticamente 
todos los documentos légales identifican: a cada penona nombrac;la 
-entre otras co~ mediante el núttJ.ero de su tarjeta de identidad 
(shenasniimeh) y el"lu~ y la fecha de emisi6n de. ese documento. 
Consiguienteniente, el uso err6neo del nuevo término se volvió muy 
común, de manera que ahora. hay muchos casos en que un docu
mento se dice que ha sido "enviado" o "exportado" en tal lugar, 
más que "emitido". 

3. La palabra árabe taqvim significa tanto (a) "calendario" como (b) 
"evaluación" . . A.rzyiibi (literalmente "encuentro del valor'') se acuñ6 
para el sentido (b), pero algunos lo usaron para el concepto al que 
se hacla refeJ"encia más frecuentemente, a pesar de que este mal uso 
no se volvió muy común. 

4. Zabt, UD préstamo d~l -árabe, en persa puede significar: (a) "regis
tro;' (archivo); fb) ccoonfíil(áci6n". Bl térttlino bliygani fue acufiado 
para (a) ; pero algunos lo utilizárón también, erróneamente, para 
(b). 
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19.-Instituciones y personalidades inte"resadas en el idioma, fuera 
de la Farhangestán. 

89 

A pesar de que la Farhangestán 1 fue el cuerpo empeñado de una ma
nera más activa en la acuñación de nuevos términos durante el periodo de 
modernización (o, ·más bien, durante una parte muy corta de dicho perio
do), no fue, como hemos visto, la única organización. Las otras principales 
que actuaron antes de la creación de la Farhangestán ya han sido men
cionadas. Por lo menos otra organización se fundó como un año después 
de que se estableció la Farhangestan. Este grupo surgió bajo la inicia
tiva del doctor Hasan Mirdamadi, quien, después, habría de ser editor de la 
revista de la Escuela de Medicina de TeheráD. Sus otros miembros fueron 
Zabilt Bahruz, el doctor Ma}.tmud J:Iesabi, Atunad Kasravi, y Mo:twnmad 
cAli Lava'i. Duró un año, durante el cual acuñó 93 térriünos (aparente
mente en el campo de la medicina) (Shamlu 1968: 836). 

Hay indicios de que no hubo ningún otro esfuerzo organizado substancial 
en el área creada por la Farhangestán para mónopolizarla, hasta algún 
tiempo después en que se volvió inactiva. Estos esfuerzos se mencionarán 
más tarde. 

Sin embargo, centenares de individuos -en su mayoría escritores ~e 
libros de texto, traductores de libros y artículoS europeos, y periodistas, así 
como profesores universitarios (especialmente los que habían recibido ins
trucción en Occidente) habían emprendido la tarea de adoptar nuevos tér
minos. La mayoría de estos individuos -en particular. los periodistas
habían creado nuevas expresiones (frecuent~ente a través de lda présta
mos) "sobre la marcha" y de cualquier manera. Es decir, que cuando 
surgía la necesidad de una nueva palabra, el interesado por lo general, no 
gastaba tiempo ni en examinarla ni en consultar obras de referencia, sino 
que simplemente escribía lo que se le venía u ocurría en es~ momento .. 

Todo esto condujo a un ·gran ~aos -que sigue prevaleciendo hasta hoy
en el persa. La misma Farhangestán 1 fue incapaz de remediar la situa
ción. Más aún, en realidad, esa organización contribuyó también a suscitar 
la confusión terminológica. Algunas obsexvaciones generales ayudarán a 
mostrar esa confusión. 

El persa abunda en sinónitnos d~ varios tipos. En palabras que denotan 
conceptos abstractos o, incluso, -en menor medida~· palabras no técnicas, 
en general, la presencia de sinónimos quizá sea comprehensible. Sin em
bargo, el persa probablemente sea único no sólo por el gran número de 
sinó:nimos, sino también por el hecho de que hay sinónimos incluso eli m 
vocabulario técnico. Esto es verdad, por ejemplo, en lo que se refiere a los 
nombres de muchas disciplinas. ·Quizás sean las palabras para el nombre 
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de "sicología' las que se lleven la palma: cezm-ol-nafs, cezm-olruh, macrefat
ol nafs, macrefat-ol-ru~. pesikoloii, ravansheniisi (que es, ahora, el tér
mino común) (Jazayery 1973). 

En el siguiente conjunto de términos se observa otro tipo de fenómeno 
{no muy común). El primer nombre para el Ministerio de Educación era 
(vezarat-e) macare/. Macarefes un viejo préstamo del árabe, de signifi
cado más bien amplio. La palabra general para "educación" era ta0lim-o
tarbiyat. El último término tenía un sinónimo persa nativo, amuzesh-o-par
varesh. Otra palabra general es el término persa nativo, Jarhang, que sig
nifica "cultura, sabiduría", etcétera (así como "diccionario"). Hace ya 
varias décadas que la Farhangestiin 1 adoptó farhang para que reemplazara 
mat:aref en el nombre del ministerio, y amuzesh-o-parvaresh para reempla
zar a taclim-o-tarbi'jflt (en el sentido de "educación en general") (cOmo 
en el nombre de la revista publicada por el Ministerio) . Hace ya varios 
años, el Ministerio de Educación fue dividido en dos ministerios separados: 
"Educación"para la que se eligió el nombre de (Vezarat·e) Amuzesh-o-Par
varesh y . "Cultura y Arte", que fue denominada (V eziirat-e) F arhang-o
Honar. Para complicar el asunto, farhang ha retenido sus dos significados 

.. en la fonpa adjetival: farhangi que significa "educativo" y "cultural". 
Hemos mencionado la palabra diineshniimeh. ~sta ya existía en el voca

bulario persa, con un significado muy próximo del de "enciclopedia',. Sin 
embargo, Farhangestiin 1 adoptó ese término para un grado universitario. 

En algunos contextos (que incluyen las traducciones de los idiomas euro
peos) , se wia el calendario gregoriano. En años anteriores, desde el siglo XIX, 

los nombres de los meses se daban siempre en las formas usadas en los 
idiomas originales. Así, el último mes del año aparecía como desiimbr (del 
francés), dekabr (del ruso) y disember (del inglés) . A últimas fechas, las 
formas francesas llegaron a establecerse como norma. Así parecía; pero, 
desde la segunda guerra mundial, con los contactos mayores con Estados 
Unidos de América, empezaron a aparecer aquí y allá muchos nombres 
ingleses. A causa de ello hay ahora dos conjuntos de formas fonológicas 
para estos meses, a pesar de que los equivalentes franceses siguen siendo 
los más comunes. 
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CAPÍTULO V 

LOS TEMAS LINGüfSTICOS PERMANENTES Y LAS 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES RECURRENTES 

20. Los cambios sociopolíticos iranios de la época bélica " su repercusión 
en l~ Farhangestán. 

Durante la segunda gueiTa mundial, el 25 de agosto de 1941, Irán fue 
ocupado por tropas británicas y rusas, (a las que ulteriormente se unieron 
las fuerzas estadounidenses), con objeto de facilitar el transporte de equipo, 
alimentos y otros objetos militares a la Unión Soviética, Irán sufrió, enton
ces, cambios súbitos y radicales. Tres semanas después, el rey abdicó en 
favor de su hijo y dejó el país inmediatamente, para no regresar. El ordén 
que durante unos veinte años (y en gran medida por la fuerte personali
dad del viejo rey) había llegado a establecerse se trastornó mucho. El 
estancamiento se enseñoreó de lo que había sido actividad. Hubo una 
reacción contra de todo lo hecho durante esos veinte años. Irán sufrió una 
crisis de cultura. 

Después de la abdicación y la partida de Irán' de Re~ Shah, la Farhan
gestán 1 pas6 por malos tiempos. Casi de la noche a la mañana, muchos 
-con inclusión de algunos de sus mismos miembros-- se volvieron en: su 
contra y expresaron su oposición no sólo en Priv~do sino también en públi
co, e incluso algimos lo hicieron por -escrito. · 

El doctor ~adiq, uno de los vicepresidentes de la Farhangestán 1, y uno 
de sus fundadores y miembros activos desde su iniciación fue designado mi
nistro de educación, cinco días después de la partida del antiguo rey, cuan
do Foroughi formó un nuevo gabinete, en Shahrivar 30, 1320 (21 de 
septiembre de 1941) ( 1950a: 197). Trató de mantener viva a la Farhan
gestán; asi por ejemplo, se las ingenió, para que -a pesar de los problemas 
econ6micos del pais y de la oposición de algunos individuos- se levantara 
un edificio que la alojara. (Golgoláb 1971: 385). 

Unoa cuatro meses después de la ocupación, en el mes de Dey de 1320 
(fmes de diciembre de 1941 o principios de enero de 1942), la Farhanges
tán volvió a emprender sus trabajos teniendo de nuevo como presidente a 
Foroughi. Foroughi desempeñó este puesto hasta su muerte e~ Azar 5, 
1321 (26 de n~embre de 1942). 
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Foroughi, hubiera podido cambiar la dirección de la FarhangesUin hacién
dola volver a operar. de acuerdo con su propia concepción de esa organiza
ción, pero fue incapaz de hacer mucho, debido tanto a los serios problemas 
políticos y económicos de Irán, resultantes de la ocupación extranjera, como 
a la propia enfermedad de Foroughi, que fue la que lo condujo a la tumba 
(Ra'di-Azarakhshi 1971: 1315). 

La Farhangestan reconsider6 ahora algunos de los términos que había 
acuñado y frente a los cuales se habían presentado ciertas objeciones. En 
Mehr 1320 (septie¡;nbre-octubre de 1941), ~adiq, en cuanto ministro de 
educación (y vicepresidente de la Farhangestin), emitió un memorándum 
referente a los términos matemáticos recién acuñados que, al ser empleados 
en los libros de texto más recientes, habían creado una confusión conside
rable (~q 1959-75), vol. 2:259-60, 261). Este memorándum, (que un 
opositor de la Farhangestan sugirió que debería haberse llamado una tow
behniimeh, una "carta de arrepentimiento") autorizaba un retomo a los 
viejos términos -árabes-. Sin embargo, no fue enteramente satisfactorio 
ni para ese opositor (ni para muchos otros). El memorándum pedía a los 
profesores que se refuieran a ·las listas oficiales de nuevos términos apro-

.. badas por la Farhttngestan, en busca de información adecuada para su uso 
correcto, y que se abstuvieran de usar términos no autorizados, introducidos 
por algunos escritores y profesores. Un pasaje de este documento es intere
sante y digno de citarse en su totalidad: 

"Es necesario que durante el presente año académico se usen todos los 
equivalentes aprobados por la FarhangestanJ en conexión con las cien
cias matemáticas, junto con los términos que eran corrientes anterior
mente. Así, por ejemplo, al enSeñar afzayesh ["adición'1 en aritinética, 
debe hacerse observar que la. palabra "jamó" [el término más antiguo} 
también se puede usar, de· modo que las mentes de los estudiantes lle
guen . a estar más fáiniliarizados con los términos que eran corrientes 
anteriormente, y que algunos habían pensado que debían de abando
narse por completo, así COino que sepan que aún no hay compulsa alguna 
para usar los nuevos equivalentes aprobados por la Farhangest:in. Se 
debe explicar, en un lenguaje sencillo, que la intención que se tiene de 
adoptar equivalentes petsa$ para los t&minos científicos no equivale a 
la prohibición del uso de los tértninos que eran corrientes anteriormente; 
que la selecci6n de muchóS de esos equivalentes consistía meramente en 
proporcionar sinónimos y no en impedir el uso de los antiguos términos" 
(Eqbil 1945: 2-3). . , .~ 

El opositór que pensaba que el' memorándum de ~diq debía de Ilattlarse 
"carta de arrepentimiento" y que atacaba a la Fathangestin en términos 
inequívocos, no era otro que el profesor 0 Abbis Eqbil (ya fallecido) quien 
había sido miembro de esa organizaci6n por nWI de tres años. En su artícu-
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lo, acusa a la Farhangestiin de "arrancar las raíces del idioma de Ferdowsi$ 
Sa0di y ~afez [los tres famosos poetas persas] .•• " y duda de la sinceridad 
de este "arrepentimiento" (p. 2). Promete que mientras la Farhangestii.n 
no interrumpa aquellas actividades suyas que dan por resultado la "destruc
ción de la estructura y la demolición de los fundamentos" del idioma persa, 
persistirá en su batalla contra ella, y tiene la certeza de que tiene cl apoyo 
de ''un gran número de aquéllos que se interesan verdaderamente en el . 
idioma y la literatura persa, y de quienes tienen entendimiento y gusto". 

La juventud ~ -expresa- debe "maldecir y abominar'' a quienes 
son responsables de estas bed0at ("innovaciones heréticas"). Estos innova
dores -continúa- deberían saber que sus yerros son pecados capitales irre
dimibles (p. 6). 

La Farhangestin también decidió publicar una revista titulada Niimeh-ye 
Farhangestiin~ de la que salieron diez números durante el año 1326 (que 
terminó el20 de marzo de 1957) (~adiq 1959-75, vot 2: 262). Con excep
ción de esta revista de aparición irregular, las principales ·publicaciones de 
la organización parecen haber sido las dos listas de palabras adoptadas al 
f'malizar los dos años (iranias) (Farhangestiin, 1940, 1941). 

La Ftzrhangestiin dio al profesor Sa0id Nafisi la comisión de recopilar un 
diccionario persa, y al profesor Badi0-ol-Za.min Foruilzinfar uno árabe-persa. 
Sin embargo, de cada uno de estos libros sólo se publl:có el primer volumen 
en 1319 (1940-41)" por la Farhangestiin (iadiq 1959-75, vol. 2:262). 

Las otras actividades iniciadas en esa época incluyen el establecimiento 
de relaciones con sociedades académicas de India y de la Unión Soviética, 
y la presentación de conferencias públicas (~q 1959-75, vol .. 2. 

Sin embargo, la Farhangestiin había pasado· por, SU8 mejores días~ Ahora 
era, en el mejor de los casos, una organización marginal,. en el trasfqndo 
del sistema gubernativo iranio y de1 establecimiento escolar. 

~adiq, cuyo relato muy detallado sobre la Farhange#Gn 1 termina más 
o menos con la posición que, tenia inmediatamente después de la ocupación, 
proporciona la evaluación siguiente: 

"Como resultado de la prisa y de los excesos en la adopción de palabras 
nuevas, y de la presión que se había ejercido sobre la Farhangestiin para 
estos propósitos, áÚ como también oomo resultado de la acuñación de 
palabras innecesarias en vez de las palabras corrientes y comunes~ :mu
chos estudiosos, letrados, periodistas, y personas en general; llegaron _;l 

tener desconf'~ de la Farhangestan y, después de los acontecimientos 
de Shahrivar 1320 [ocupación de Irán por las fuerzas armadas extran
jeras] comenzaron a criticarla e insultarla. S-in embargo, los miembros 
de la Fárhangsstlln había-n consumido seis ailos de sus vidas, oon lama
yor sinceridad y sin remuneración alguna, en dar servicios importantes al 
idioma persa. Sus servicios más importantes fugron: d de q11e, primero;, 
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impidieron los excesos y la grosería de quienes creían que todas las pala
bras árabes debían ser expulsadas del persa y el idioma de [los poetas 
persas] Nezami, Sa0di, Mowlavi, y Hifez; en segundo término, el· que 
revivieron varios nuevos ténninos científicos correctos, todos los cuales 
han recibido aceptación pública y son actualmente comunes en el habla 
y en los libros; en tercer término, el que planearon proyectos que, en lo 
futuro, pueden ser útiles para los escritores y los grupos científicos, lite
rarios y técnicos- tales como el proyecto de redacción y recopilación de 
un diccionario del idioma persa, el proyecto de purga del persa de las 
palabras extranjeras inadecuadas; el proyecto para la investigación de 
los términos científicos; el proyecto para la recolección de los nombres 
geográficos, de los proverbios, de los poemas y de otras cosas semejantes. 
En cuarto término, iniciaron la recopilación de dos fmos diccionarios 
[mencionados anteriormente]. En quinto lugar, fundaron una biblioteca 
que contenía h"bros persas importantes con el fin de recopilar un diccio· 
nario del idioma persa" ( Sadiq 1959-7 5, vol. 2: 261-2) • 

Foroughi fue sucedido por I:Joseyn Sami0i (Adib ol-~altaneb.) -hasta 
entonces vicepresidente- en el cargo de presidente de la F arhangestán en 
Dey "321 (diciembre de 1942 o enero de 1943); y continuó ahí hasta su 

. . muerte, en Bahman 1332 (enero-febrero de 1954) (Sadiq 1959-75, vol. 
2 :262, Golgolib 1971:385). Con la sucesión de Sami0i en la presidencia, 
la vicepresidencia recayó en Amir A'lam ~adiq 1959-75, vol. 2:249). 

Sami0i qitjen era también presidente de la .A.njoman-e .A.dabi (Sociedad 
Literaria), trató de hacer que algunos de los miembros de esta sociedad 
fuesen ·aceptados como miembros de la Farhangestán, pero no lo consiguió, 
porque prácticamente nunCa. ·había quórum en sus reuniones (Golgolab 
1971 : 385) . ..:Entonces decidieron dividir a la Farhangestán en una anjo
man-e 0 elmi (sección éientífica) y una anjoman-e adabi (sección literaria), 
y aceptar nuevos miembros. Unos cincuenta poetas y escritores fueron selec
cionados para la sección literaria, que realizó sus reuniones en el nuevo 
edificio: La ·Farhangestán estaba en tan penosas circunstancias económicas 
y había perdido tanto su prestigio, que tuvo dificultades para obtener que 
le instalaran la luz eléctrica en el edificio, y poder conservar una línea tele
fónica que en varias ocasiones le fue desconectada por falta de pago (Gol· 
golab 1971 :385-6). 

Samici convoc6 ocasionalmente la reunión de la Farhangestan propia
mente dicha, pero varios de sus Iniembros no asistían, y los que lo hadan 
pasabl:!-n el tiempo de la reunión en expresar su insatisfacción por las situa
ciones que atravesaban. La sección literaria sí se reunió · pero sólD-""para 
sesiones de lectura de poesías (Golgolib 1971 :386). 

El director del Secretariado dejó de ir a la Farhangestán y la tarea se le 
confió de nuevo a Golgoliib durante el periodo del doctor Shams ol-Din 
Jazayery como ministro de educación ( Golgoliib 1971: 388) . ·De acuerdo 
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con Golgolab (p. 388) se realizaron reuniones ocasionales en el Secreta
riado o en el domicilio de Sami0i, "pero, nada se hizo". 

En 1325 (1946 ó 1947) el primer ministro Qavam ol-$alta.neh, el minis
tro de educación, M. T. Bahir, y Samicj, en forma conjunta, trataron de 
reactivar la Farhizngestan, pero sólo se realiz6 como preliminar ''una reunión 
que no difirió mucho de una velada conmemorativa [para un difunto]" 
(Mo!üt-Tabataba'i 1971 :572). · 

El ministro de educación, MalJmud Mehrin, designado para ese puesto 
en Farvardin 15, 1336 (4 de abril de 1957), de nuevo trat6 de revivir la 
Farhangestan (Golgolab 1971 :388); Ett;ela'ii.t, edici6n anual 1960, sección 
3, p. 4). El Consejo de Ministros promulgó un decreto por el que se desig
naba a cuarenta miembros ordinarios; pero no ocurrió nada después de 
esto (Golgolab 1971 :388). 

Ono ministro de educación, Mo}J.ammad Deiakhshesh, hizo otro intento. 
Se promulgó otro decreto por el Consejo de Ministros, que designaba a 
cincuenta miembros qrdinarios para la Farhangestan. De nuevo, no hubo 
acción subsecuente ( Golgolab 1971 : 388). 

Samicj murió en 1332 ( 1954), después de actuar durante once años como 
presidente de la Farhangestan. Estos años -como hemos visto- constitu
yen un periodo de inactividad o, en el mejor de los casos, un interludio 
flojo. Cuando Sami0i murió, no se le seleccionó sucesor (Golgolab 1971: 
388). "Las reuniones de la Farhangestan se interrumpieron" (~adiq 1959-
75:262). . 

La primera academia del idioma persa, plenamente tal -nuestra Far
hangestan 1- fue puesta a descansar, así, sin ceremonia ni. preocupación 
alguna. Había ~uerto por su propia inactividad y por una combinación de 
desinterés y de franca oposición de los demás. · 

Un año después de la defunción de la Farhangestan 1, el mariscal de 
campo Fazl-ol-Lah Zii.hedi -primer ministro- y ~- senador enton
ces- consideraron la conveniencia de restablecer una Farhangestan. Para 
ello, invitaron a algunos estudiosos, mediante paga; pero, este intento fra. 
casó también (Shamlu 1968:835) . 

Aparentemente, la Farhangestan 1, a pesar de la oposición de muchos 
sectores, se las ingenió para seguir siendo recordada esporádicamente ppr 
las autoridades. De este modo, en Khordad 1, 1337 (22 de mayo de 1958) 
fueron designados los siguientes "nuevos" miembros, por el Consejo de Mi
nistr-os, bajo la recomendación del Ministerio de Educación (Rá'0di-Aza• 
rakhshi 1959:103, nota 1); Ya.l,J.ya 0Adl, I:foseyn °Ala, ~ya, Seyyed ~ 
Emami Manuchehr Eqbii.l, Abmad Farhad, Fatemi, Mo~en Foroughi, Ab
ol-Qasem Ghaffari, Mo}.tsen Hashtrudi, Seyyed Mo:ttammad Meshkat, Mo
hammad Mo0in, Gholii.m ~oseyn Mo1¡1ii.heb, Niku, Parsa, Qods, Rafioi, o Ab
dollii.h Riy&zi, Abdollah Sheybani, Seyyed ~asan Taqizadeh. 
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Sin embargo, como en varias de 1~ ocasiones mencionadas, esta designa
ci6n de miembros no fue seguida de acci6n alguna. Más de una década 
después de este último intento de resurrecci6n -y casi tres décadas des
pués de que la Farhangestan 1 había dejado de existir en cualquier sentido 
real, para convertirse meramente en una creaci6n en el papel- se cre6. de 
nuevo la academia del idiotna. Pero antes de referir la historia de esta 
nueva academia, debemos mencionar las actividades de un personaje cuyo 
interés y compromiso actuante en la refortna del idiotna persa exil!tían 
desde antes de que fuera creada la Farhangestiin 1, continuaron durante la 
actividad de la misma, y prosiguieron después, durante ~ inactividad. 

21.-Kasravi: la influencia de una personalidad en la reforma lingüística. 

Varios años antes del establecimiento de la Farhangestan 1, apareció en 
escena 'Qna de las mayores figuras -la que llegaría a ser la figura princi
pal- en la historia de la reforma del . idioma : .A}.tmad Kasravi ( 1890-
1946), que Qcupa un sitio especial en cualquier discusi6n de este tema. 
Desde 1312 (1933) hasta el momento en que fue asesinado en .20 Esfand 
1324 (11 de marzo de 1946), fue el hombre más activo en este campo, así 
como el mejor calificado en términos de preparación para esa tarea. No 
trabajó al azar: adoptó un conjunto de principios y un enfoque científico 
del problema. Difundió sus opiniones en muchas publicaciones (véase la 
bibliografía ál final de éste trabajo, bajo su nombre, Kasravi, así como bajo 
el de Jazayery, 1976). 

En primer término, veamos sus éalificaciones: era bilingüe en persa y 
turco~ y conocía muy bien el árabe, hasta el grado que sus P,rimeras publi
caciones fueron hechas en ese idioma. De tal modo, se se~tía totalmente 
"en casa", por lo menos en un idioma miembro de una de tres de las prin· 
cipales familias lingüísticas del mundp. También aprendió inglés, armenio 
antiguo y armenio moderno. Tenía -además- cierto conocimiento del 
francés y el ruso y alguna familiaridad con el alemán. A es"to unía un am
plio conocimiento de varios dialectos iranios, adquirido en el curso de sus 
extensos viajes a través de Irán. 

Kasravi fue -también- uno de los primeros nativos de Irán que estudió 
los idiomas antiguos del país: el pahlavi y el avestano. También fue de 
gran utilidad Plml él en sus actividade!l de reforma idiomática su conoci
miento amplio y profundo de los texto$ persas clásicos, especialmente de los 
~ carácter histórico. --~· 

Un aconteclmiento muy impotta:nte en el recorrido de Kasravi por la 
tefotmá. dd idioma fu' que aprendió esperanto desde que ei'á joven, pues 
éste le impresionó muchísimo por ser poca& sus reglas y de estricta regula-
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rielad: El conocimiento de ese idioma le habría de servir como orientación 
principal en su esfuerzo para reformar el persa. 

Ya desde la cuarta década de este siglo, Kasravi, lingüista, historiador y 
jurista -y activo en todos estos campos- se interes6 en la reforma social. 
Comenz6 con un libro en dos tomos, titulado A' in (El Credo), publicado 
en 1311-1312 (1933-1934) que lanzó como un programa extenso de publi
cación sobre los males principales de la sociedad irania ..:.....en materia reli
giosa, económica, educativa y literaria-, así como en lo referente a· la 
posición de la mujer y con respecto al idioma persa (si hemos de citar las 
áreas principales) • 

En Ázar 1 de 1312 (22 de noviembre de 1933), inició la publicaci6n de 
su revista Peymin (quincenal al principio y, a partir del número 12, men
sual) que continu6 a través del volumen 7, número 9, publicado en Khor
did de 1321 (mayo-junio de 1942), y que, con excepción de un libro, 
siguió siendo el vehículo exclusivo para la difusión de sus ideas sociales 
durante ese periodo. 

En Esfand 20, 1324 (11 de marzo de 1946), fue asesinado en Tehrin. 
En esa fecha, había publicado unos sesenta libros sobre temas sociales, otros 
varios libros importantes, el diario Parcham -de corta vida- así como 
ediciones semanarias y quincenales. -de Yida aun más corta- de ese mis
mo ~6dico. En todas esas publicaciones, el tema de la reforma idiomá
tica aparece una y otra vez. 

El interés de R:asravi en la reforma idiomática se remonta a varias años 
atrás; su p~ artículo sobre el tema parece ser uno publicadO en 1928 ó 
1929, aunque ~trabajo metódico sobre~ tema, comenz6 con Paryman·. En 
muchos artículós publicados en sus periódicos, y en el libro Zabiin·e Piik 
("Lenguaje Puro") trat6 sobre la reforma idiomática desde varios ángu
los y dio muchos pasos pata hacerla progresar. 

Como no podemos tratar aqut muy detalladamente de sus esfuerzos, 
haremos unos pocos comentarios sobre el tema. Ante todo, en tanto 
que algunos proponmn la reforma del idioma y otros sólo estaban intere
sados en purgar -o en "purificar'- al persa de sus palabras árabes, l{as
ravi consideraba que ésta. no era sino una parte qúe la reforma neCesitaría. 
Sentía que se precisaba también una reforma extensa de la gramática persa 
que consistiña en forma primaria en genera&a.r las reglas gramaticales y 
en téVivir algunas de las reglas que o habfan dejado de operar o habúm 
desaparecido. En consecuencia, mucho de su trabajo en esta área se refiere 
a una investigaci6n sobre ciertas áreas de la gramática persa. Sus ha.llugps 
son valiosos para eúalquier investigaci6n sobre esa gtamática muy indepea· 
dientemente del problema de la reforma idiomática. 

T 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



98 TEMAS Y SOLUCIONES 

En lo referente a la reforma del vocabulario, comenzó por adoptar un 
cierto número de. principios, que incluían los siguientes: 

( 1) Las palabras árabes que son de uso común, y cuyos equivalentes per
sas han dejado de existir deben ser. retenidas. 

(2) Con excepción del caso de los términos científicos, no se deben in
ventar palabras. Para cada concepto, hay que aceptar las. palabras 
usadas por la gente. 

(3) Las palabras persas seleccionadas deben ser correctas, y de tales 
características, que de ellas se puedan derivar fácilmente otras. 

( 4) Cuando haya necesidad de una nueva palabra, hay ·que acuñarla 
a partir de materiales persas (otros, normalmente, o adoptarían una 
árabe o -menos comúnmente- una palabra europea, o acuñarían 
una palabra a partir de materiales árabes). 

En esta conexión, Kasravi señaló que los dos principales procedi
mientos para· hacer palabras en persa y en otras lenguas indoeuro
peas son la composición y la afijación, y dijo que estos procedimien
tos se deberán utilizar con más frecuencia. Para ayudar en esta 
materia; publicó varios estudios robre los afijos derivativos del persa; 
éstos constituyen la primera investigación bien documentada y sis
mática, en esa área de la gramática persa, realizada por un estudioso 
iranio. En algunos de los segmentos del mismo, son vanguardistas 
eritre-los realizados por un estudioso de una naciona.U~d ccualquiera • 

• ~,¡ 

{ 5) No debe hacerse esfuerzo·· alguno para encontrar una palabra persa 
para todas y cada una de las voces extranjeras comunes en el'idioma. 
Hay muchas superfluas. En efecto, él buscaba una palabra persa 
para cada concepto necesario a la cultura de los hablantes del persa, 
y no en traducir todas y cada una de las palabras extranjeras, (aun 
cuando él no lo expresó en estos términos). 

{6) Debe de haber una palabra para cada significado y un significado 
para cada palabra. · 

Advirtió que no se debían usar palabras desconocidas encontradas en 
los diccionarios, pues señal6 que los diccionarios persas habían sido ~copi
lados en una forma acientífica y apresurada, y que no se podía saber cuál 
era el uso' correcto de las palabras listadas. También predicó en contra de 
la invenci6n irreflexiva de palabras. 

Guiado por estas reglas, Kasravi pudo reducir mucho el porcentaje de las 
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palabras árabes en sus escritos. Al hacerlo, se las ingenió para tener un 
vocabulario que entendieron más fácilmente los persas que el utilizado por 
muchos de sus. opositores. El secreto estribaba en el hecho de que hay cen
tenares de conceptos expresados mediante palabras usadas por los escritores 
iranios que: 1) sólo son conocidas por pocos hablantes del persa o sólo lo 
son por la minoría constituida por quienes ·han recibido una educación 
secundaria o superior, y 2) para las cuales existen palabras persas más comu
nes de uso más o menos universal. 

En los años posteriores, Kasravi se volvió menos estrirto en el acata
miento de sus propias reglas. Así, por ejemplo, en unos pocos casos, inventó 
palabras de la nada. Remplazó también unas pocas de aquellas palabras 
árabes que no eran de uso universal y para las cuales no había equivalentes 
persas comunes. Finalmente, en algunos casos aceptó palabras de los dic
cionarios. A pesar de estos hechos, la proporción de las palabras no fami
liares de su vocabulario es menor que el de cualquiera de los puristas o de 
los antipuristas. Esas palabras tal vez no lleguen a 150, en un corpus que 
abarca millones de palabras. Y de esas 150, algunas aparecen muy pocas 
veces, y hay ocasiones en que sólo se encuentran en un libro. De todos 
modos, él siempre glosó estas voces, en tanto que los escritores que usan · 
palabras árabes no familiares no se toman el trabajo de hacerlo. 

Además de su uso preponderante de palabras familiares nativas del persa, 
el estilo de Kasravi se caracteriza por: (a) la falta de palabras de flotación 
libre definidas sin claridad (de las que hay cierto número en persa) , o la 
presencia de tales palabras con signüicados específicos asignados a cada 
una; (b) expresiones compuestas, comunes en las obras del persa clásico, 
que han salido de uso desde entonceS pero que -<:On todo-- son fáciles 
de entender debido a la naturaleza trasparente de los elementos que apare
cen en los compuestos; (e) compuestos nuevos pero, en gran parte, tras
parentes; (d) el uso regular y más generalizado de los sufijos de derivaci6n, 
y el uso de palabras nuevas con ellos, practicado por él; (e) el empleo 
regular y más gene~do de muchas reglas. gramaticales; (f) ausencia de, 
frases y oraciones árabes del tipo de algunas de las que la Farhangestii.n 
había adoptado como equivalentes persas; (g) la ausencia de lo que hemos 
denominado "sinónimos conjuntos" (Jazayery 1973) es decir, un grupo de 
dos (o más) sinónimos atados por una (o más) conjunciones (seiQejantes 
a "c_ease and decit", "law and order'' etcétera, en inglés); (h) la falta de 
hipérboles y metáforas desbocadas, así como del uso excesivo de otras figu- . 
ras de dicción (a pesar de que no evitó las figuras de dicci6n de manera 
absoluta); (i) la falta de frases floridas, tales como "Me encantaría dis
frutar el placer de merecer el honor de estar en su presencia" (es decir: 
"me gustaría venir a v~rle"); (j) la carencia de f'dosofeos, tan comunes en 
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persa; (k) la falta de alusiones a personas, lugares y acontecimientos que 
además de que ron mucha probabilidad serían poco familiares para la ma
yoría de los iranios, nada especial agregaban al texto, y (1) oraciones cortas 
y sencillas. 

No hay duda de que Kasravi estaba entre los pocos altamente calificados 
para ser miembros de cualquier organización que se ocupara de la reforma 
idiomática. Sin embargo, parece que no fue invitado a afiliarse a la F ar
hangestBn. En efecto, , él creía que la organización babia sido fundada 
parcialmente en oposición a él (Kasravi 1943:25-6, 28; 1944b:6). En todo 
caso, si se le hubiera invitado a unírsele, lo más probable es que no hubiera 
aceptado la invitación (que los demás buscaban con tanto entusiasmo) • 
Porque, entre otras cosas -como ya vimos- justamente antes de la fun
dación de la Farhangestiin, él no creía en la necesidad de una academia. 

Por otra parte, Kasravi tenía muchas diferencias de opinión sobre muchas 
cosas, no sólo en lo relativo a la reforma del idioma, con aquellos que serían 
los instrumentos de la fundación y operación de la Farhangestan. Para 
citar un eje~plo, Kasravi dio una conferencia a la Sociedad Literaria ( An· 
joman-e Adabi) de Teherán, en la cual criticó muchas obras de la univer
salmente alabada poesía clásica· persa. Sobre ese tema ya había hecho una 
publicación y continuó publicando. Decidió publicar el texto de su con
ferencia en su revista, Peyman; pero, después de la primera de dos partes, 
el primer ministro Foroughi ordenó a la policla que impidiera la publica
ción de la segunda; ésta se publicó varios meses después, una vez que el 
sucesor de Foroughi, removió la prohibición (Kasravi 1945b; 98-99). 

Kasravi ignoró a la Farha~gestán y se rehusó a usar aquellas palabras que 
consideraba ·incorrectas. El ceriiiÓr tachó frecueiitemente algUnas de 'las 
suyas y las reemplazó con otras; pero Kasravi tachó las tachaduras del cen
sor y repuso sus propias palabras. El Miniterió de Educación y la Oficina 
del Primer Ministro, en varias ocasiónes le enviaron cartas diciéndole que 
siguiera a la Farhangestin y que no usara palabras que ésta no hubiera 
adoptado. :El no hizo e~ y en una larga carta de respuesta a otra del 
Primer Ministro Mahmud Jam, mostró los ettores de la Farhangsstlin. A 
ese respecto, expresó: ••Ahí dije claramente que si yo hubiera copiado esos 
errores, le habría faltado al respeto a la ciencia" (Kasravi 1943-29). 

22.'--Discusiones sobre el lenguaje " la Academia en varias publicaciones. 

Mientras Kasravi continuaba sus actividades de reforma idiomática y la 
Farhangestan daba los últimos estertores, el problema de la purificaci61i'.del 
idioma se ~nvirti6 de nuevo en tetílé. de discusión en varias publicaliones 
que por lo general atacaba.n a la Farhangestlin l. 

Esos ataques fueron del cuño de la época y fon:naron parte de los gene• 
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rales, indiscriminados, en contra de las decisiones políticas y los logros del 
rey exiliado. Apenas se había secado la tinta de la renuncia, personas de to
das las clases -con inclusión de algunos de los miembros del Parlamento y 
algunos periodistas- lanzaron sus ataques contra él. En lo que sigue exa
minaremos algunos de éstos presentados en orden cronológico. 

En lo referente a la Farhangestiin~ quizás el más temprano de los ataques 
que se publicaron haya sido el artículo editorial aparecido en el número 
doble de la revista literaria Armaghiin, fechado en Mordád y Shahrivar 
1320 (22 de julio a 22 de septiembre de 1941), y que se debe haber publi
cado unos días o unas semanas después de la abdicación del rey. En él, el 
poeta VaJ.;tid-Dastgerdi trata algu~ps de los errores comunes en persa durante 
los últimos siglos. Su intención real, sin embargo, consistía claramente en 
atacar a la Farhangestiin. Citamos sus conclusiones: 

"Publicaremos artículos detallados sobre este tópico (es decir, los errores 
en el persa) y esperamos que los estudiosos de lejos y de cerca, haciendo 
uso de la libertad de escribir [que había sido restaurada], .después de 
veinte años, envíen a la oficina de Armaghiin todas las investigaciones 
y notas que tengan sobre el tema de las palabras persas: Su excelencia, 
el intrépido estudioso, Señor [Foroughi] Primer Ministro, publicó una 
monografía detallado sobre este tópico, de la que los ejemplares fueron 
confiscados por doquier se les encontr6. 
El primer artículo publicado sobre este tema fue el del gran estudioso 
Señor Taqjzideh, en la revista T aclim-o-T arbiyat; pero, los ejemplares 
de ese número también fueron confiscados y suprimidos. , 
Hemos de publicar la monograf'm del Señor Foroughi y también el ar
tículo del Señor Taquizadeh en el futuro, para ponerlos a disposición 
del público; por el momento, nos contentamos con un breve artículo 
por el respetable estudioso Señor Kbin-Malek concerniente a Dehkhuár
gán y .Á.zarshahr (Vahid-Dastgerdi 1941a: 321). 

El artículo al que nos referimos objeta el cambio de un nombre de lugar 
que recientemente habb. sido anunciado por la Farhangestan. 

El editorial del siguiente número de la misma revista se titulaba "Libros 
de Texto", y tiene como subtítulo: "Para la Atención del Ministerio de 
Edu~ón''. El primer párrafo dice: 

"Debido a que los libros de texto están llenos de palabras feas y est6· 
pidas, el profesor y el estudiante se han llegado a ver privados de ayuda 
en su trabajo; el idioma persa se ha Menado de trampas y ha sido án1 ... 
quilado y las ciencias antigtias y modernas han sido :violadas por igttói'i.ii• 
cia" (Val)id-Dastgetdi 1941b: 321). 
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Después, acusa a los escritores de libros de texto de llenar sus páginas 
con "palabras que matan al persa y son burdas" (pp. 321-22). El artículo 
termina citando, a modo de ilustración, dos páginas de un texto sobre los 
métodos estadísticos empleados en la educación en el cual se usan muchos 
términos nuevos. 

Tres números después, leemos un artículo por el profesor Reziiadeh 
Shafaq, un miembro de la Farhangestán, suscitado por el citado editorial 
sobre los libros de texto. Ahi señalaba que· aunque la Farhangestiin había 
sido acusada de excesos y de descuido, algunos de los términos objetables 
en el libro de texto aludido habían sido acuñados por el autor mismo y no 
por la academia. Hacía otra puntualización en el sentido de que los con
ceptos de la estadística (y, por implicación los de otras ciencias modernas) 
no pueden ser expresados mediante palabras de los antiguos poetas y pro
sistas. También hace ·notar que las discusiones científicas no pueden ser 
entendidas por los legos no sólo en perila sino tampoco en inglés, en francés 
o en alemán. VJSta en conjunto, es una presentación razonable, en términos 
generales, del caso en discusión; pero el editor no quedó satisfecho con ella, 
como lo muestran un comentario editorial y varias notas al calce (Shafaq 

. 194-2:48-t-.:7). 
La :misma revista publicó otro artículo, titulado "El hábito es una segun

da Naturaleza", por el editor, en el cual aparecen, entre otros, los comen-
tarios siguientes: · 

''Durante entre ocho y nueve años, nos hemos acostumbrado a ver cómo 
· 8e mata al suave idioma persa en el destazadero de la Farhangestiin, y a 

ver cómo cuelgan de las carnicerías de las oficinas [gubemativas] y de 
los p,eri6dicos, los cadáveres de las palabras. Hace aproximadamente 
diez años, las palabras ••. etc. entraron a las oficinas y a los peri6dicos 
por la fuerza de las bayonetas y por la ~ón y con máxima repug
nancia [del pueblo]; pero, ~ora, esa fuerza y esa coerción han dejado 
de existir, y .sólo un hábito de diez años impide que se expulsen y arrojen 
muy lejos esas palabras, y que se mantenga vivo al idioma petsa. (VaJ.Ud 
Dastgerdi 194-lc:399). 

El autor señala también que el idioma persa .no debe de sufrir interfe
ren~; que no se debe de interf~ en él sin "el consentimiento de quie
nes participan de ese idioma en Irán, en India, en Mganistán y en .. Qtras 

partes" (ibid, p. 400). Ante ejemplos concluyentes de palabras objetáble8 
de la Farhangestiin, los autores dicen: 

•.. los periódicos y los escritores, que son lós preservadoí:e$ del lenguaje 
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y la guardia de los monumentos nacionales, se espera que arrojen este 
hábito; que regresen a la naturaleza original, diciéndoles 'adiós' a las 
palabras bur~ que asesinan al idioma, apaciguando a las almas de [los 
poetas] !erdowsi, Nezami, y Sacdi, haciéndolos felices" (ibid, p. 400). 

El único de los otros artículos de esta revista que hemos de analizar aquí 
es un editorial titulado: "Sálvese al Idioma Persa" y que se presenta bajo 
la forma de una carta abierta al primer ministro Foroughi y a Mo}.wnmad 
Tadayyon, ministro de educación. El autor, se refiere a los miembrc)s 'de 
la Farhangestán con desaprobación. Dice: 

" ... súbitaniente un grupillo se reunió como miembros de la Farhanges
tán en una esquina y, justamente para llenar huecos, también arrastra· 
ron hacia allá a unos pocos estudiosos de primera, colocándoles un sello 
de silencio en la boca, y cadenas sobre sus plumas y sobre sus lenguas 
... Los letrados miraron en tomo de ellos con frustración, y permane
cieron silenciosos; y los pocos -el grupo que no entendía el significado . 
de palabra persa alguna, en oposición a la comunidad de los hablantes de 
persa y de todos los diccionarios y de todas las obras poéticas de los · 
grandes maestros- [malemplearon muchas palabras persas, y] -todos 
a una- hicieron que el suave idioma persa perdiera su lustre y su belle
za ... y corrompieron el lenguaje, y lo hicieron objeto del ridículo y de 
la burla de todo el mundo (Vabid-Dastgerdi 1942 :474-5). 

En 5eguida se citan ciertos p~jes que contenían algunas de las nuevas 
palabras persas. Del libro que contenía las listas de palabras de la Farhan 
gestán se habla como de la "majmac ol-Aghlaf!' o sea, de la "Colección de 
Emes"; y se proclama que "todas sus palabras, de principio a fin, son 
equivocadas y absurdas". (ibid., 476). El artículo concluye con un llamado 
urgente al primer ministro y al ministro de educación para que "tachen 
todas las palabras nuevas y eliminen a todos los hacedores de palabras con 
una sola y urgente decisión". A los "pocos estudiosos" que el .autor afirma 
fueron forzados para convertirse en miembros de la Academia, les pide no 
sólo que renuncien sino que publiquen dicha renuncia en los periódicos, 
y que "envíen a la prensa su infonnación sobre la destrucción del idioma, y 
lo hagan especialmente a la revista A.rmaghán". El nuevo edificio de la 
F arlfangestán debería destinarse a otro uso, y las muestras de las nuevas 
palabraS y expresiones deberían ponerse en un aparador especial, en ttletno
ria de la Farhangestán, como una precautoria permanente para los espec
tadores (ibid., p. 478). 

Otra revista que realiz6 una batalla permanente en oontra de la Farhan• 
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gestan y del movimiento de purificación en general, fue Tiidgiir, editado 
·por 0Abbas EqbaJ; él mismo miembro de la Academia (como ya vimos). 
El primer ataque principal apareció en un editorial con el encabezado ge
neral de ''Masael-e Ru¿• (Problemas del Día) intitulado uKotob-e Darsi 
va Loghatsiizi" (Libros de Texto y Hechura de Palabras) . Fue suscitado 
por la decisión de la Farhangestiin de permitir el uso de los antiguos tér· 
minos matemáticos. Ya hemos resumido este editorial. 

Pasamos ahora a ver dos recensiones de la misma revista, en la cual se 
hacen objeciones a los traductores de un libro árabe y de otro inglés, y la 
respuesta del traductor a la última (Eqbal 1946, 194 7; A'lam 194 7) . Hubo 
también otro editorial sobre libros de texto, mucho más vociferante que el 
anterior. En él, el escritor ataca las palabras "inventadas", "incorrectas" y 
los· "términos forjados" que han sido acuñados por la Farhangestiin y por 
"algunos autores de gusto pobre y distorsionado" y que han vuelto muy 
difícii la "tarea de enseñar, de aprender y ·de entender''. Finalmente, el 
autor apremia para que se ponga punto final a la acuñación de palabras 
a modo de que "el mutuo entendimiento entre los hablantes de persa, a 
través del mundo, nb se llegue a romper'' (Eqbal 1945}. 

El siguiente editorial en 'l'iidgiir es de naturaleza muy personal. El 
párrafo inicial dice: 

El escritor de estas líneas se encuentra entre quienes fueron elegidos,. 
sin que lo supieran y contra sus deseos, para ser miembros de un grupo 
fundado para hacer palabras, y de las que una fue la paJ.al)ra misma 
"farhangestiin''. 18 Pero, en cuanto estuve contra su base ·úiisma d~de 
el principio, en raras ocasiones asistí a las reuniones y, siemp~e que estuve 
presente ahí, hube de.dejar la reunión con cólera e incomodidad (Eqbil 
194~a). 

Expresa que se siente feliz de que en los años recientes "el·mercado de 
la Farhangestiin se haya estancado". Sin embargo, lo hace sentirse infeliz 
que se hagán esfuerzos para revivirla y le ha asOIIlbrado leer en los perió
dicos que los miembros de la Farhange.ñiin han sido recibidos en audiencia 
pot el rey, ante quien han presentado planes elaborados para el futuro. En 
iégUida señala que algunos otros -aquellos de los miembros que no simpa
tizaban ton las actividades d.e la Farhangestan- no habian sido invitado~ 
y que incluso el ministro de educaci6n, (presidente legal suyo} sólo ha"bía 
sabid~ de la audiencia por medio d:e los periódicos. "Como que Dios es mi 

JS. Eqh~ ee equivoca cuando dic-e qUe la palabra far'hatigestan fue aéUiiada por ese 
~o cuerpo. ~o bmnos visto lf! acuñó la Aéadeüibl de MédiCÚia, que .prece-
dió a la FarhtinJesMn (Cf, § 10.6, más uri.ba). 
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testigo", dice y afirma que no está disgustado por no haber sido invitado. 
Repite la acusación de que hubo mucha fuerza y coerción durante el rei
nado del antiguo· monarca en conexión con la Academia. También pro
clama que la Academia "no fue concebida por Su Difunta Majestad", sino 
que un· grupo de "inventores de palabras" que o bien eran charlatanes o 
gente superficial, a través de autoridades que probablemente eran patriotas 
y bien intencionadas, había descarriado al rey haciéndole pensar que la 
purificación del idioma era una parte integrante del patriotismo. En su 
pámúo final, dice: 

... "en espera de que la Farhangestiin inventora d~ palabras y destruc
tora de palabras esté muerta y no habrá de levantarse de entre los muer
tos, les pedimos a los verdaderos hombres de letras del pais y a las res
petadas autoridades gubernativas que no .acaricien más la idea equivo
cada de la Farhangestiin y otras semejantes (p. 7). 111 

Llegamos ahora al punto culminante del debate. De nuevo nos encon
tramos con S. li. Taqizadeh, en Esfand 5 1326 (24 de febrero de 1948), 
quien dio una conferencia titulada: "La necesidad de preservar el persa 
elocuente" en el Colegio Nacional para Profesores, de Teherán. lll era ya, 
por entonces, un antiguo político, altamente respetado por muchos, que 
estaba de regreso en Irán, después de varios años de residir en Inglaterra. 
Ese discurso fue su primer conferencia académica principal desde su· regre
so a Irán (Negara 1948:4), que él había dejado durante los años más 
activos de la Farhangestiin. 

La conferencia de Taqiz8.deh, ha sido reimpresa en varias ocasiones y 
es laiga. De ella, aproximadamente una cuarta parte la destinó a la hjstoria 
dél desarrollo del persa. El resto lo dedicó al problema de las palabras ára
bes en persa. Hay, como podrla esperarse, algún traslapamiento entre esta 
conferencia y su estudio anterior (que ya resumimos) (cf. 142.2.1, amba). 
Difiere de él -entre otras cosas- en la mayor h"bertad con la que habló 
Taqizideh, puesto que la censura había sido removida. Como en el caso 
del estudio anterior, la conferencia revela la gtan erudición de su autor. 

Resumiremos ahora los puntos más salientes de esa conferencia (en su 
forma ampliada para la publicación) (Taqizadeh 1948): 

. l. Muchas palabras árabes han sido ccnatura.&:adas" en persa; y cambia· 
ron a menudQ su fotma y su significado. Sólo los especialistas y los 

:~-e. Éste artículo sé :reimJp~ en el íieriédico A:r~Aan (del que l'I.G lipllli'fíC8 refe
rencia ~acta en ~ ei!Crito), e~ el titulo de Far'!l.tmgesliitH malétm, es decir: 
"¡E;a condenada Farlkmgullin!" · 
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mejor educados pueden hacer una distinción, sea la que fuere, en
tre ellas y las palabras nativas. Elabora <:lespués el concepto de "natu-

. ralización" al decir que la condición para que una. ,persona adquiera 
otra nacionalidad es, por lo general, que haya residido entre cinco y 
diez años en el nuevo país, y que un hijo nacido de padres extranjeros 
en un país se considera legalmente como nacional de ese país. Dice 
que si una residencia de mil años no da el derecho de ciudadanía, 
muchos iranios, con inclusión de los que descienden del profeta Maho
ma y otros árabes, tendrían que ser arrojados de Irán y obligados a 
regresar a Yemen y Hejaz (pp. 10-12). 

2. Expandir el idioma persa mediante la reviviscencia de algunas pala
bras arcaicas, pero "elocuentes" e inteligibles de los grandes escritores 
sería inobjetable, en el supuesto de que se retuvieran sus sinónimos 
mejor conocidos y corrientes para enriquecer con ello el persa (pp. 
12-13). 

3. Expeler y rechazar palabras conocidas y palabras persas de origen 
árabe, y considerar como extranjeras centenares o quizás millares de 
ellas en [los clásicos persas] no es sólo el mayor intento malicioso 
sobre el idioma persa y sobre la nacionalidad irania, sino que equivale 
a empobrecer intencionalmente y de una manera ignorante un idio
ma rico; vale tanto como depauperar el capital principal, así como 
una porción importante del haber nacional" (p. 14). Expulsar tales 
palabras es un "pecado imperdonable" (p. 22). 

4. El núinero de palabras persas nativas que todavía subsisten y que 
están en uso es muy pequeño y limitado, y revivir palabras anticuadas 

· haria que el idioma resultara difícil de entender. La reviviscencia 
· ·de palabras y la creación de otras nuevas podrían ser aceptables cuan
do quedaran implicados nuevos conceptos y, en esas ocasiones, tales 
palabras deberían acatar las reglas del idioma, con excepci6n de pocos 
y raros casos (pp. 22-23) . 

5. Uno de los resultados negativos del cambio que se estaba haciendo 
en ·el idioma, o que se estaba considerando, sería el que "nuestra 
nación se viera separada gradualmente de las naciones vecinas que 
son de la misma raza, del mismo idioma o de la misma religión, y 
que los vínculos de unidad y apego entre ellas se rompieran" (p. -'25) . 
En realidad, "muchas partes de nuestro propio país se irán volviendo 
gradualmente extrañas para nosotros, y los vínculos de la unidad 
nacional se volverán todavía más débiles con nuestra propia nación, 
a saber con los azerbajanos (o azarbayanos), los kuzistanos (o juzis-
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tanos) y los kurdos" porque, a pesar de que estos pueblos hablan otros 
idiomas, comparten muchas palabras con el persa (pp. 23-4). 

6. Los antiguos idiomas de Irán no eran extensos o ricos, y "lo más pro
bable es que fueran muy limitados". Y "es muy probable que la 
influencia de las palabras árabes en el persa se haya producido en su 
mayor parte debido a la estrechez y las limitaciones de este idioma" 
(p. 25). "Al arrojar las palabras persas de origen árabe fuera de 
nuestro idioma común podríamos empobrecer tanto nuestro idioma 
que llegara a quedar reducido ~ nivel del lenguaje de un niño de 
cinco años o al de una vieja aldeana" (p. 26). 

7. "El árabe es, entre los idiomas del mundo, uno de los más excelentes, 
ricos y llenos de recursos, y es un océano sin orillas •.. " (p. 28). 
"Dudo de que podamos encontrar equivalentes persas elocuentes en 
la prosa o en la poesia para una décima parte de las palabras árabes" 
(p. 28). 

8. Todas las palabras persas de origen árabe o turco deben ser retenidas. 
Para aquellos conceptos para los cUales no haya palabras persas o 
árabes comunes, deben adopta.ise nuevas palabras. Sin embargo, in
cluso aqui, es preciso preferir las palabras árabes más familiares, 
comunes en Egipto· y en Siria, o a aquellas que sean comunes en los 
antiguos libros persas (p. 29) . · 

9. • •• "la elección de palabras apropiadas y bellas debe dejarse al gusto 
de los escritores; la fuerza legal, la coerción no deben de entrar en 
esto. Es decir, como escribí hace ya varios años, 'el tr8.hajo de la 
pluma debe de dejárselo a la pluma, y el trabajo de la espada a 

.. la espada', de acuerdo con la expresión bíblica" (p. 40). 

La conferencia de Taqizideh despertó mucha atención. Eqbil, al notar 
que estaba de acuerdo con la mayor parte de ella, publicó un editorial en 
su revista 'rággáh y preparó también 200 separatas para su distribución 
independiente. 

Poco después de la publicación de la conferencia de Taqiziideh, S.M.0A. 
Emim-Shushta.ri, un discípulo del difunto Kasravi, respondió en una CóD

ferencia que se publicó con el seudónimo de Negará (1948). Respondió a 
Taqiziideh punto por punto. Resumiremos aqui algunas de sus anotaciones, 
pero no lo haremos siguiendo el orden de las obséJ.Vaciones de Taqizideb: 

1. Algunas palabras árabes han J[egado a "naturalizatse", pem :no par
que hayan "vivido" en Irán durante millares de años, sifio porque 
han seguido las reglas del persa y "han perdido el color y el olor de 
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sus aatepasados al llegar a tener el mismo color que el persa" (p. 6) . 
Lo mismo ocurre con los iranios de ascendencia árabe. Quienes han 
perdido sus rasgos distintivos culturales ancestrales son ahora tan ira
nios como cualquier otro; pero aquellos que no lo han hecho siguen 
constituyendo una "minoría", como ocurre en el caso de algunas tri
bus árabes del Irán del sur [que son una minoría] a pesar de su resi
dencia más bien larga en el país (pp. 7-8). 

2. Muchas palabras árabes han sido tomadas en préstamo por el persa 
de una manera innecesaria. Más aun, gran número de palabras ára
bes, incluso hoy, no se usan de acuerdo con las reglas del persa sino 
que siguen las reglas del árabe, con lo que crean confusión e inconsis· 
tencia dentro de la gramática persa. Son como un grupo de gente 
que vive en un país durante millares de años sin cambiar ni sus cos
tumbres ni su idioma y consi~erándose extranjeras (p. 13). 

3. Sacar a aquellas palabras árabes que, inclriso después de mil años no 
se han naturalizado, no s6lo no es objetable, sino que es deseable y 
necesario para hacer que ·el persa sea poderoso y que sus reglas sean 
efectivas .. "Mientras esas. palabras permanezcan en persa, los precep
tos de la lengua persa no llegarán a ser regulares" (pp. 4-15). 

4. El problema de la riqueza de la lengua árabe debe enfocarse desde 
dos ángulos: (a) el árabe tiene, ciertamente, gran número de pala
bras; "pero, la mayoría· de ellas son para conceptos sencillos, comunes 
en la Vida semiurbana", de tal manera que, a pesar de ese gran nú
mero aé palabras, no puede satisfacer las necesidades cientüicas de 
hoy. Es verdad que sus reglas pueden usarse para creai- nuevas pala-

, .bras; pero, lo mismo puede hacerse con las del persa. Un idioma que 
tiene varias palabras para un solo concepto, pero que es pobre en 
voces para muchos otros conceptos es como una persona que tiene 
docenas de trajes de verano y de invierno, pero que no tiene ni tape
tes ni espejos en su casa, o como quien tiene sombrero pero carece de 
zapatos y que, por ello, debe caminar descalzo (pp. 16-17) (b) In-

. cluso si suponemos que el árabe es un idioma muy poderoso y lleno 
de recursos, ¿por qué se han de abstener los persas de enriquecer su 
propio idioma (a través de sus propios recursos) y, en cambio, echar 
mano de los recursos del árabe? 20 Más aun, si este último aneglo 

lO. El aútoi' se permite recordar a sus lectores el debate que se produjo en Egipto 
tm,os cúantos áiios antés, entre Khalil Mutrin y Haykal Pashi sobre si el idioma 
á~be era o n() era eapaz, por sí miSIIlQ (o sea, sin préstamas de otros idiomas) 
de dar a algúieil la preparación necesaria para llegar a convertirse en "un escritor 
en el sentido moderno de la palabra". Murtin considerabá que el idioma árabe 
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es aceptable ¿por q'!lé no usar el francés para ese propósito, puesto 
que en verdad es más poderoso para expresar conceptos que se usan 
actualment~? (pp. 19-20). ' 

5. El lenguaje pertenece más al presente y al futuro que al pasado. No 
es una antigüedad cuya virtud consista en mantenerla tan próxima 
de su estado original como sea posible. Por tanto, el argumento de 
que no debe haber cambio alguno en un idioma, con objeto de que 
esté lo más próximo posible al lenguaje de los grandes poetas del 
pasado, no es válido. De todos modos, el persa de hoy está mucho 
más alejado de la lengua de tiempos anteriores que lo que estará 
después de que las reformas sugeridas (por Kasravi) se hayan puesto 
en vigor (pp. 20-22). · · 

6. El alegato de Taqizideh en el sentido de que un ~ reformá.do. Q 

purificado haría que el idioma fuera menos inteligible para la gente 
de Khuzistán que -según supone- es hablante de árabe es desorien
tador y se basa en un supuesto erróneo. La mayoría de los de esa 
provincia hablan persa. Y el idioma de las tribus árabes es compll$.
mente diferente ~el idioma del Iraq vecino, cuyos periódicos -:-afll'
ma- ellos pueden entenderlos s6lo con dificultad (pp. 23-5). 

7. La propuesta de Taqizideh de que, para los nuevos conceptos, el 
persa debe usar palabras egipcias y sirias no es buena. El mayor daño 
que puede surgir si se sigue esta sugestión es el de que "en los cám· 
pos científicos, los iranios marchen siempre detrás de los pueblos ára
bes, y qu~ avancen s6lo -en el grado en que aquellos avancen, mea ... 
paces de .ir más allá de ellos, como ócurre con Iraq y Saudiarabia 
(pp •. 34-35). 

8. Emim-Shushtari señala que hay gran nÚineto de palábtas famffiares 
persas que muehos escritores pasan por alto en favor de las palabras 
árabes. "¿Cuál es la falta de esas palabras persas muy familiares?" 
(p. 35). 

Después de respolidet a las o\lsetvaciolies de Taqizideh, Etnam sigue lis
tando los problemas del idioma persa y, al hacerlo, sigue a Kasravi, tal 
como lo hfm a través de toda su oonferencla {pp. 38-55). :& siguió dáD.do 

·-
si era CapaZ de hacerlo y Haykal no cOnsideraba] incapaz para ello. Ea el ~ 
de la discusión, el cristiano Mutrin sacó una espada de la elocumcla del Qrriití 
(El Q.rin) y la blandi6 sobre I.a cábe$a del musuimán Haykal Pásbi •. A pesar 
de q1ie los jueces .....Vebtao al temor a la espal!la--- votarcm en favor dé Mutriñ, la 
mayorfa de les escritores lile Egipto ~ eeflvifti.OliOJl cm adiiténtes de la t¡;im6ñ 
de IJaykal J?ishi (Negará 194$:19), 
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conferencias y escn'biendo acerca de la reforma idiomática durante el resto 
de su vida. 

~ ' 
Se notará que varios de los artículos que se ·oponen a la reforma idiomá-

tica -con inclusión del largo de Taqizadeh-, se publicaron en la revista 
Tádgár cuyo editor, Eqbii.l, a pesar de haber aceptado ser miembro de la 
Farhangestan, fue un enemigo de esa organización y de la purificación 
lingü,ística. La revista -con todo- no duró mucho, pues dejó de publi
carse en el volumen 5, número 10, fechado en mayo-junio de 1949. No 
publicó más trabajos sobre ese tema después del de Taqizadeh. Publicó, sí~ 
dos cartas de lectores, en el volumen 5, número 1 y 2 (septiembre-octubre 
de 1948), seguidas de comentarios del editor (Eqbal, 1948). Ambos escri
tores 1alaban a Eqbal, a Taqizideh y a otros por protestar contra de la 
"fábrica manufacturera de palabras" del Ministerio de Guerra y la Farhan
gestan pero les apremian para que hagan algo más que escribir artículos 
en su contra. Los comentarios del editor dieron ocasión para otra confe
rencia, publicada más tarde, por Negara, (o sea, por Emam-Shushtari} 
(Negará 1948). A pesar que el intercambio contiene algunos puntos mte
resantes, el· delineado general de la discusión se sigue desarrollando a lo 
largo de líneas que ya hemos observado; por ello, y, por lo mismo, no hay 
necesidad de que le dediquemos espacio aquí. 

23.-lnfluencias externas viejas " nuevas en el persa. 

Las palabras extranjeras en peJ"Sa, el problema que implican y sus posi
bles soluciones siguieron ocupando esporádicamente la atención de algunos 
escritores. ~arece, sin embargo, que hubo un periodo de casi veinte años 
~ 1948 en adelante- durante el cual las discusioneS sobre el tema 
apatecieron con mucho menor frecuencia y con menos intensidad. Es como 
si los escritores se hubieran agotado respecto de esa temática, entre 1941 J 
1948. La larga conferencia de Taqizideh parece haberlo 'dicho todo; los 
opositores de la refórma idiomática probablemente hayan sentido que no 
podían argüir en favor de ésta en mejor forma de aquella en que lo habían 
hecho. Más aun, con el paso del tiempo, resultó claro que la Farhcngestan 
difícilmente podría volver a la vida, y que los peligros -o al menos, ese 
peligro en particulat- había pasado para el idioma. 

Una excepción respecto de este silencio generalizado sobre el tema lo 
constituyó una cOnferencia por el profesor Mo}J.ammad Moghaddam, pro
:RUDciada en Dey 3, 1341 (24 de diciembre de 1963) ante los miembres del 
:Basbg'ih-e Mehrgan (álub Mergan) (Moghaddam 1963), y una entre
vista con él (Moghaddam 1966a} publicada en el peri6dico Andisheh va 
Hona; en 1345 (1966). El interés de Moghaddam por este tema, se remon
taba muchos años atrás. Con 1Jn doctorado en Iingüfstica, recibido de la 
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Universidad de Princeton en 1938 -'probablemente- era profesor de lin
güística y antiguas lenguas iranias en la Universidad de Teherán, hasta 
que se retiró hace pocos años. 

Desde el principio, había dedicado la mayor parte de sus investigaciones 
y escritos a la antigua cUltura irania, especialmente a sus lenguas. Esto 
había dado como resultado cierto número de publicaciones. Entre otras 
cosas trató de probar que era mucho más temprana de lo. que se creía la 
fecha correspondiente al profeta Zarathustra. Tenía también ·una intere
sante teoría sobre el origen de las palabras más "culturales" de árabe. Creía 
que habían sido tomadas en préstamo del persa, a pesar de que, debido a 
los cambios extensos que habían sufrido, no eran ya reconocibles como de 
origen persa (Moghaddam 1934). 

Resumiremos sus opiniones sobre la reforma idiomática, tal como fueron 
presentadas en la conferencia y en la entrevista a las que nos referimos: 

l. El idioma persa no ha mantenido su ritmo con los avances técnicos 
y científicos de los años recientes, pero está plenamente equipado para 
hacerlo (Moghaddam 1963:7). 

2. Hace algunas décadas, algunas personas trataron de remediar la situa
ción y, como tenían el apoyo del difunto rey, se estableció la Farhan
gestan. Pero, de ésta se apoderaron quienes en realidad se oponían a 
los propósitos de esa organización (pp. 7-8). 

3. El razonamiento de que los persas deberían de confinarse al persa de 
los clásieós, es inválido. ¿Dónde estaría hoy el idioma inglés, si sus 
hablantes hubiesen decidido que no debían de sobrepasai: el lenguaje 
de Shakespeare, Milton y Chaucer? (p. 8). 

4. Cualquiera palabra que se use en un idioma -con inclusión c:Íe las 
voces persas, supuestamente incorrectas o forjadas artificialmente, 
que objetan algunos- es un invento de sus hablantes y escritores. 
"No ha habido palabra de lengua alguna que haya caído del cielo'' 
(p. 9). 

5. Hoy el problema, en persa, no tiene que ver con palabra& comunes 
cotidianas. Las limitaciones del persa ocurren en el área de la ter
minología científica y técnica, y esto sólo lo pueden remediar quie

.- nes están familiarizados con los principios científicos para hacer pala
bras. Moghaddam sigue mostrando, por medio de ejemplos, algunos 
de los métodos de acuñación de palabras en persa (pp. 11-15) • 

6. Subraya la neéesidád de usar en el persa (y en éltro$ idiOOias) , la 
analogía, sin preócuparse por lo que han hecho o no han heCho lós 
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escritores del pasado. Sin el uso de la analogía, y si se permanece 
s6lo en el uso del pasado, ningún idioma llegaría a desarrollarse y 
expandirse (Moghaddam 1963: 15-16; Moghaddam 1966a: 1222). 

7. El persa se ha desarrollado hasta ser un idioma Jéxica y gramatical
mente sencillo que se puede aprender fácilmente. Pero, aun así, 
incluso los estudiantes universitarios cometen errores en persa, des
pués de años de estar estudiándolo. Esto se debe a que el lenguaje 
que se les _enseña está metamorfoseado; tiene una malformación de
bida a: las formas árabes que se usan en él (Moghaddam 1963 :· ~2). 

8. La resistencia a la. acuñación de nuevos términos a partir de las fuen
tes persas nativas procede más de los círculos literarios· que de los 
científicos. Los miembros de los círculos literarios se consideran a sí 
mismos como los preservadores del idioma persa. Creen que el persa 
se quedó quieto hace quinientos o seiscientos años y que ir más ailá 
de esa época equivaidría a abandonar la tradición en el lenguaje y 
en -la literatura {Moghaddam 1966a: · 1218-19). 

' . 
9. El razonamiento de acuerdo con el cuai la acuñación de nuevas paia

bras en el persa de Irán, cercenaría a los iranios de los otros hablantes 
del persa no es válido. Es inválid<>. porque nadie aboga para que se 
cambien las palabras en los escritOs del pasado. Lo que se propone 
es la adición de nuevos términos, y la gente de lós países vecinos debe
rían sentirse complacidas por el hecho de que los iranios pusieran a 
su disposición nuevos términos (Moghadda.JJl 1966a: 1219). 

10. Al fo~ nuevas paiabras, deberíamos de emplear recurSos persas 
modernos, que son muy ricos. Sin embargo, habrá situaciones en las 

· ··cuales resulte mecesário reinóntarse a las antiguas len~as de Irán. 
Todas las lenguas vivu del Dítmdo hacen esto (ibid.; pp. 1220-1221). 

24.~Renova&i6n del interls por la reforma lingüística~ 

Como se hizo notar anteriormente, con excepción de la conferencia de 
Moghaddam y de la entreVista que le hiclerón, pareee haber habido un 
eompás de espera de unos veiiltíe afios, en el debate sobre la purificación y 
la reforma del idioma. Después~ 1965 ó 1966- eltt\ltna de las palabras 
e;cttanjeras en persa, el de las otrás influencias que se ejercían sobre Q,. el 
de la necesidad de nuevos tétminos té$Wtantes de la industrialización cre
clentemente rápida del pafs, y de Ia expansión cortelativa de las relaciones 

. culturales. entre Itáii y · Occidute, parecen haber alc;:UlJado ~uevamente 
el· primer plano~ Un rasgo sobre$aliente de las discusiones ,en aqU:ella época 
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fue un cambio parcial de énfasis de la influencia árabe a la influencia occi
dental en el persa. 

Entre las discusiQnes más tempranas, se encuentra la del diario Keyhán 
(Kaveh 1966). Otros artículos aparecieron en los diarios Káveh, Va'ftid# 
Taghmá# Talásh y, posiblemente, en otras partes. Mucho de lo que se 
dijo era una repetición de las ideas debatidas en los años antenores (que 
ya han sido resumidas en este tlábajo) . Con todo, uno o dos de los puntos 
que se sacaron a colación en la nueva ronda de discusiones pueden m~
cionarse aquí. 

Un escritor propuso en 1967 una "organización conjunta para la preser
vación, la resurrección y expansión del idioma persa". Los principales 
miembros de tal organización serían Irán, Mganistán, Pakistán e India. 
Otros países se podrían unir a ella como miembros asociadas (Shahabi 
1967). Parece que nada resultó de dicha proposición. 111 

Aproximadamente por esa época, un artículo editorial en el diario 'Iagh
mii parece indicar que se estaba tratando la posibilidad de re-establecer 
una farhangestán. El escritor ('Iaghmá'i 1966) recuerda a los lectores ~ 
vieja Farhangestán# diciéndoles que trabajó de una manera diligente Y 
cuidadosa al principio, pero que pronto fue presa de personas incalificadas 
y sin experiencia. Expresa, en seguida, su duda de que haya: quien niegue 
la necesidad de una farhangestán, y lista como deberes suyos: 1) prote
ger el idioma; 2) orientar al pueblo (del que más y más miembros se están 
volviendo letrados, en materias concernientes al idioma) y 3) examinar 
minuciosamenteo los libros antes de su publicación. 

25.-Las realidades sociales y las necesidades lingüísticas iranias. 

Coino hemos visto, la primera Farhangestán dej6 de funcionar, para todo 
propósito práctico, a finales de 1941, y los diversos intentos que se hicieron 

tt. De acuerdo con la situación actual, se puede señalar que los tres dialectos norma· 
lizados (o estandarizados) persas (los de Irán, Mgbanistán y Tadyikistán) se han 
ido separando unos de otros; en épocas recientes. En Mghanistán, el gobierno ha 
estado estimulando el uso del pashtu, otro idioma iranio, a expensas del peiSa. 
Más aún, el persa de ese país ha estado expuesto a influencias que proceden del 
inglés y del hindf, en tanto que el de Irán, aun cuando en forma corriente haya 
sido influido principalmente por el inglés de Estados Unidos de América, huta 
aproximadamente 1942 se vió expuesto, en escala muy amplia, a la influencia 
francesa. En lo referente al persa de Tadyikistán (Tajikistan) ~1 mismo ha estado 
y está bajo la influencia del ruso, y -lo que es más- en él Ya no se uaa la es
critura árabe que siguen empleando los otros dialectos persas, sino el alfabeto 
cin1ico al que cambió en la terQera década del siglo (cambio que tendió a debili
tar en vez de fortificar sus vínculos con los otros dialectos del idioma). Esta 
afirmación también es válida respecto de estQs dialectos considerados como un 
todo,. incluyendo la terminología de Vlirlos éllmpos especiales. 

8 
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para revivida fracasaron. Hemos visto también que los problemas que se 
le habian asignado para su tratamiento, desde su fundación, siguieron ocu~ 
pando a los estudiosos y a otras personas en el nivel te6rico. Entretanto, 
sin embargo, hubo realidades que estuvieron por encima de las. teorías y 
a las que se debía satisfacer. Se abrieron nuevas universidades y se necesi~ 
taron nuevos libros de texto -y, en grado menor, libros comerciales-- para 
las variadas disciplinas, de una manera urgente. La "explosión científica" 
del mundo occidental se abría paso en Irán -aunque no mucho- a través 

. de la "explosión educativa", que avanzaba a un ritmo mucho ·más rápido 
que la· primera gracias a la gran expansión de los informadores, o medios 
de difusión -:-especialmente la radio y la televisión- y a una extensa cam~ 
paña para erradicar el analfabetismo. 

Con esto, llegó a sentirse una necesidad urgente y permanente de pala~ 
. bras· para designar- nuevos conceptos. La necesidad, como era de esperar, 
. resultaba máxima en lo que se refiere a la terminología técnica. Sin em~ 
bargo, casi todos los dominios de la vida se vieron implicados. Y estos nue~ 

. vos conceptos que en una ocasión procedieron del francés en forma primor
dial, ahora comenzaron a venir (y siguen viniendo) en forma primaria de 

.los ·Estados. Unidos de América, de habla inglesa. 
En lo referente a las palabras para estos nuevos conceptos ---especial~ 

mente en los campos té~nicos-y al principio no parece que se les haya 
prestado atención como problema.. Cada escritor, cada hablante, cada tra
ductor seguía su propia inclinación (con frecuencia inadecuada) que con~ 
sistía por lo general eti adoptar palabras extranjeras. Es obvio que en esto, 
algunos· individuos eran más cuidadosos y concienzudos qne o~s. En cierto 
.número de casos, hubo pequeños grupos que se organizaron para acuñar 
.. ~é~_n_?S, y de ellos nos' ocuparemos a continuación. . . 

Eíi 1334 (1955-56), se formó una Ajoman-e Vázhehsa..-i "Sociedad Acu~ 
ñadora de Palabras", afiliada al Daneshkadeh-ye cozum-e E4ari (Colegio 
d~ Adi:riin~tración Pública) .la cual e8t)lvo encabeiada por el doctor M~

)¡anúnad. Moghaddam, cuyas opiniones ya mencionamos, entonces vicepre
sidente de la Universidad de Teherán, y que· contaba entre sus miembros 
· 8:1 profesor Amir~ij:oseyn Ariyiin.pur y a otros varios de SU$ profeSores. En 
tin periodo de dos años aproximadamente, esta sociedad ácuñó unos 4 70 

. términos pel'$aS en el terreno de la administración ( Shiimlu 1968 : 835-60) . 
· En 1341 (1962~1963), la Anjotnátz.•e E§feliihat-e c.Elmi (Socie~d para 
los Términos Científicos) se estableció bajo la presiden~ del d~o 0Ali 
Akbar Siassi de la Facultad de Letras de la Universidad de Teherán, y de 
la que fueron miembrós vatios profesores universitarios, entre quienes se 
contaban Ariyanpur, E\brahittt Purdavud~ Ja0{ar Sajjiidi, Mo}.uunmad 
Mo0in, HoSeyn Na~¡~ar, Sa0id Nafisi. Parece que duró como un año, durante 
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el cual adoptó unos 220 términos; de ellos~ se dice que la mayorla han sido 
aceptados en la escritura y en la traducción de obras filosóficas (ibid.~ 836). 

En 1342 (1963-1964), la Anjoman-e Vazhehhii-'ye Pezeshki (Sociedad 
para Jos Términos Médicos) se estableció como afiliada a la revista médica 
Nameh-ye Dáneshkadeh-ye Pezeshki (Revista de la Escuela de Medi~ 
por el editor de la revista, doctor I;Iasan Mirdaniadi. Otros de sus miem
bros fueron Zabi}.t Behruz, el doctor Mo:pammad Beheshti, el doctor ADvar 
Shakki, el doctor No~t-ol-tah Kasemi, el doctor lioseyn Golgolib, el doc
tor Mol}ammad Moqaddam, el doctor Ma!unud Naj1p11iibadi, el profesor 
Sa0id Nafisi. Hacia 1968, este grupo había acuñado 290 términos médicos 
que han sido usados en las publicaciones de las Escuelas de Medicina y en 
otras obras médicas. Se considera a este grupo como una continuación del 
formado en 1315 (1936-1937) al que ya nos referimos. . 

En 134~ (1966-1967) una Anjoman-e E§teláZW,t-e F~lsafi ·(.Sociedad para 
[acuñar] Términos Filosóficos) fue formada por el doctor 0Ali Akbar Siassi, 
.en colabo111ción con algunos de los miembros iranios de la Anjoman-e FaÍ
safeh Va cozum-e Ensani (Sociedad para la Filosofía y las Humanidades) 
afiliada a la Comisión Nacional para h UNESCO. Hacia· 1968, había 
acuñado unos 80 términos filosóficos, de los cuales 30 fueron aceptados y 
usados (ibid., p. 836). 

Ya desde muy te~prano en 1346 (1967-i968) un Showrá-ye cAli-ye Tad
vin-e Farhang-e Nezámi (Consejo Supremo para la Recopilación de un 
Diccionario Militar) se estableció en el Setad-e Bozorg Arleshtárán (Cuar
tel General del Comancb.nte en Jefe). Sus miembros incluían a estudiosos 
como Ebrihim Purdavud, Gholiimruzi D¡idbeh, el doctor J!l0far Shahidi, 
el .doctor Zabih"'l-Liih ~afii, el doctor Bahram Farahvashi, el doctor Mo
ttammad Moghaddam, el doctor Mahyiir Navvábi. Hacia 1968, había 
adoptado equivalentes persas para cierto número de ~os militares 
(ibid., p. 836) • . 
· En un estudio publi~do en 1973 (Náteq 1972-73) sobre .el problema. de 

la· terminología técnica, se menciona a un grupo de seis estudiosos que 
desde hacia. algunos años se estaban reuniendo una vez por semana, para 
$eleccionar equivalentes . persas para los términos científicos. Encabe7:ados 
por el editor de la enciclopedia persa, según parece habían acuñado muchos 
términos, y publicado por lo menos un libro, Farhang-e E§telahát-e.1oghra
fiya'i (Diccionario de Términos Geográficos) (Niteq 1972-3: 1,3). Los 
recopilado-res de este diccionario -presumiblemente los miembros. del gru
po- fueron A!mmd 4z'ám, eyafi ~fiyi, Hoseyn Golgolim .Hoseyn Mo
~eb, y Mostáfá Moqarrabi (Árárn et a.l 1959). 
· La tnisma fuen~ menciona varios OOtlilités estable~idos algunos años antes 

en la Anjomán-e Panni-1e Faránseh-Iran (Sociedad Técnica. fr811lc<>-~) 
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con el fin de adoptar equivalentes para ciertos términos técnicos (en la 
construcción de caminos y presas, en la electrónica, etcétera) . Publicaron 
varios libros. En opinión de la fuente que consultamos, muchos de los tér· 
minos adoptados por este grupo "parecen ser suficientes para el propósito 
perseguido" ( ibid., p. 13) . 

Parece que existen algunos de otros grupos que o están afiliados o son 
parte de otras varias organizaciones (ibid., p. 13). Sin embargo, en las 
fuentes publicadas no hay referencia específica a ellos. 

26.-La Nueva Farhangestan. 

Una de las costumbres más o menos nuevas que se han introducido en 
Irán recientemente es la de la realización de reuniones periódicas -desig
nadas usualmente como kongereh "congreso" de varios grupos profesio
nales. Una de tales convenciones fue patrocinada por el Ministerio de 
Cultura y Arte en conjunción con el Tercer Festival de la Cultura y el 
Arte; se reunió durante .Aban 6-8, de 1349 (28 a 30 de octubre de 
1970). Se le designó como Nakhostin Dowreh-ye ]alazat-e Sokhanrani 
a Ba"fts dar bareh-ye Zaban-e Farsi (Primera Serie de Conferencias y Dis
'cusiones sobre el Idioxna Persa) . El rey envió un mensaje a la convención, 
leído a los participantes durante la sesión de apertura. 

El mensaje real (Anónimo 1970a) coxnienza con comentarios sobre la 
historia larga y gloriosa del idioxna persa. En seguida continúa: 

"El purtto que merece una atención especial es el de que, pese a que 
el sol de la cultura irania no se ha puesto nunca, su brillo y grandeza 
han sido 'inayores durante aquellos periodos en los cuales la jefatura y 
la administración del país han estado en manos de los iranios xnismos. 
Dmante tales periodos, los fundamentos de nuestra cultura han llegado 
a ser más firmes y los esfuerzos esenciales y apropiados llegaron a reali
zarse en favor de su mejora y de su expansión. . . Este hecho se mani
fiesta especialmente en el idioma persa del periodo contemporáneo du
rante el reinado de nuestro noble padre. En esa época, cuando el 
impacto de la civilización industrial de Occidente y de la evolución social 
surgida de ella, sobre la vida de los iranios, se volvía cada vez más nota· 
ble, y cuando había el peligro de que este idioma pudiera perder su 
antiguo rango como poderosa lengua de cultura, y que la influencia de 
otros idiomas pudieran dañar su armonía, poder y belleza, la Farhangas
tiin de Irán se estableció por orden de R.e~a Shah el Grande, con el 
objeto de hacer que el idioma persa se mantuviera en posibilidad de 
expresar· variados conceptos industriales, técnicos, culturales [¿ educati
vos?] y militares. Y ese centro científico, durante los pocos años en los 
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. que tuvo la oportunidad de estar en actividad, rindió importantes servi
cios en esta .conexión e hizo que resultara evidente la capacidad de este 
idioma para seguir su curso natural paralelamente a cualquier clase de 
progreso y de evolución". 

El rey señala, en seguida que las necesidades que condujeron al estable
cimiento de la Farhangestiin habían crecido todavía más hacia 1970, debido 
al gran desarrollo de varios aspectos de la vida y que: 

... "inevitablemente, con el objeto de preservar al idioma persa como 
un poderoso idioma. cultural que debe estar preparado para expresar los 
diversos con,ceptos de hoy y del futuro, se deben de hacer esfuerzos muy 
grandes que han de tener como base un mejor conocimiento del idioma 
mismo; una investigación de sus variados aspectos, y la pesquisa relativa 
a lenguas antiguas y dialectos iranios presentes, que son de su mismo 
origen y de los· que se puede ecb,ar mano para alcanzar este objetivo". 

Señala que Irán es afortunado por tener a un grupo de lingüistas erudi .. 
tos; que la tarea por emprender se les debe confJar a ellos, naturalmente, 
para que las medidas que se necesiten tomar se basen en normas científi
cas. Y esto lo trae al punto focal de su mensaje: 

"Por esta razón hemos encargado al Ministerio de Cultura y Arte que 
prepare un plan de trabajo apropiado para una Farhangestán de Irán, 
con base en la consideración de los problemas y condiciones .actuales· del 
idioma persa. 

La Fundación Imperial para la Farhangestán de Irin, de la que ya he
mos· emitido la orden de establecimiento y cuya constitución ha sido 
aprobada por nosotros, provee en favor de la Farhangestán-e Zabtin-e 
Irán (La Academia de la Lengua, de Irin) debido al alto sitio que el 
idioma persa ocupa en la nacionalidad y en la cultura de Irán así como 
a la importancia y necesidad de realizar investigaciones sobre este idioma 
y sobre otros dialectos iranios. 

El doctor fiideq Kiyi, viceministró de cultura y arte, y organizadot de 
la -oonvenci6:n, también hizo observacioo.es sobre el desatrollo del idioma 
persa que, ---éOnforine él dice-- "aún está e:n disponibilidad y es digno 
como 'l:1l1á lengua mundial, en opinión no s6lo de los lingiiistas iranias, sino 
también de lÓS extranjeros'' (Anónimo 1973b: doce). 

Toca algunos de los terrenos recorrido$ por el rey, con inclusión d~ la 
Farhangestán y de sus servicios, antes de referirse al punto principal. 
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"Se espera que la Farhangestiin de la Lengua de Irán ..• comience 
pronto unas actividades extensas en todas las materias que tienen que 

·. ver con el idioma persa y con otros idiomas iranios, y tenga éxito en la 
resoluci6n del problema que el lenguaje nacional de ·Irán . enfrenta, el 
cual crece y se hace más y más evidente cada día, y logre salvar a este 
lenguaje de las incursiones de los idiomas extranjeros y retrotraerlo a su 

.. ctirso original y natural (ibidó, trece). 

El último día de la convenci6n, el ministro de cultura y arte, Pahlbod, 
presentó a .los miembros de la Farhangestiin-e Zabiin-e 1riin; (a la .que, 
de aquí en adelante, designaremos como la Farhangestiin 11), ante Su 
Majestad en la forma siguiente (An6nimo 1970d): doctor ~adeq Rezazi
deh Shafaz, Hoseyn Golgolab, doctor Ma}.unud Hesabi Isa Sadiq, Zahib 
Behruz, Jama! Reza'i Mo}.tammad Moqaddam Yaltya Mahya.r .. Navvabi, 
M<>l%.afi Moqarrabi, mariscal Ali Karimbu, f¡adeq Kiya. Kiya fue desig
nado presidente· de la nueva academia, por orden imperial. . : 

Los come~tarios del rey (An6nimo 1970d) durante esta audiencia repi
.~eron en parte los de su mensaje a la convenci6n. Uno de los puntos que 
él subrayó fue la necesidad de organizaciones y fundaciones dedicadas a la 
investigación sobre el idióma persa y otras materias relacionadas con ella. 
Expresó su pesar por el hecho de que esa empresa tan esencial· no se hubiera 
proseguido debidamente: 

• · .•• ••entre otras, cosas, la Farhangestiin de Irán, que se fundó durante 
. :el reinado de mi padre, se volvió morosa, y no sé por qué raZ6n una tarea 

que no pOdía ser mejor que esa dejó de proseguirse con· el· eSpíritu y la 
determina.ciqn originales .•• 

Concluía SU$ observaciones del modo siguiente: 
. . 
~ .. "Me comp~ el nuevo espfritu infundido en el cuerpo ~el idioma 
p~ y la renovada importancia que se concede a este asunto. Por 

. supuesto, aquellos que han estudiado y trabajado duramente durante 
tóda una vida en este terreno, deben dedicarse a este elevado objetivo. 
Pero, hay otros que deb~ avanzar para extender más aún sus estudios 

. en ese. campo .Y. que harán que . estos estudios lleguen al mayór grado de 
. penetración para que puedan hacerlOs tfiunfar . en el fu~ y se pueda: 

... continuar así la lucha sagrada Par.l préservar y expandir este idioma lfüe 
. ~o es s6lo. nuestra ·grande y preciosa fnvetsi6n naciepal sino qu~ durante 
los siglOs pasados ha sido. también un medio de perf'eccioilal:niento y 
expansión de la civilización hunmna, y ha creado una de las culm,-as más 
ricas del mundo". 
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Un punto de interés en el mensaje real a la convención, que encuentra 
eco en los comentarios de Kiyi fue la referencia, en términos aprobatorios, 
a la vieja Farhangeatiin. Que la nueva Farhangestiin había de ser conside
rada como.una con~uación de la antigua es todavía más claro si se. con
sidera el , decreto imperial que ordenaba su establecimiento. En él, Su 
Majestad establece claramente que, además de .otras razones, la Fundación. 
Real para las Farhang~stiin (en plural) de Irán, ha de establecerse "con 
el fin de. exp~dir la Farhangestiin de Irán fundada durante el reir,tado d~ 
nuestro ~do padre, Su Majestad ~ii. Shah, · el Grande" (Farhanges
tiin .. e Zaban 1973). Tales referencias deben haber servido como· 'Qil recor
datorio, a quienes lo hayan necesitado, de que la vieja Farhangestiin. dis
frutaba ahora de la bendición gubernativa y real y que, en efecto, había 
que dar por supuesto que nunca había dejado de recibir tal bendición. 

La continuidad entre las dos farhangestanes, puede :verse también, mu
cho más claramente en la lista de miembros de la nueva. Cuatro de éstos · 
habían estado entre los miembros fundadores de la Farhangestiin 1: Gol· 
golib, (su último secretario activo) Sadiq . (quien sirvió de medio para 
hacer que ~ misma se p~ra en marcha, y perman~ó al lado de ella 
incl\J.$0 d~pués,de qu~.mu.chos otros se al~jaron de Ia: institución), J:lesibi 
y. Shaf~" . Behruz, aunque ~o fue realmente miembro de aquélla, había 
servido en su Comité de Términos Administrativos; 'más aun, se bah~ vistó 
implicado en actividades de purificación idiomática desde antes de la Far
hangestán 1, había servido en otras varias organizaciones -como h~ 
visto- y mostraba una simpatía clara hacia la purificación. Moghaddam 
también h;abia abogado desde hacia mucho por la purificación, y fue activo 
tanto. como . estudioso aislado tomo en cuanto miembro de· ciertas organi
zaciones. ~i, el .presidente de -la nueva orga,nizaclón, fue durante -~ucho 
tiempd colega de Moghadda:m en la investigación lingüfstica, con incl-usión 
~e sus inteiltos para mostrar que el persa habla influido en el árabe mucho 
más ~ente de lo que se percibía .por lo general. En CJWlto al resto 
de los miembros: Mihyir-Navribi y Rep'i eran, ambos, lingüistas. El últi
mo de los mencionados pertenecla a una generación más joven de estu
diosos y había tealizado extensas investigaciones sobre los compuestos del 
persa (sqful parece, hizo su disertación doctoral en liilgWstica bajo la 
dirección del profesQr Moghac:idam). Moqtaderi habfa. incluido entre sus 
investigaciones estudios dialectol6gko.. Ka.rimlu era un oficial de alt:Q. ~ 
en. el ejército. 

Otfé' punto de interés es el de que, c:omo lo indica el decreto Qpetial, 
la Farh,angsstii.n JI babia de ser una de varias acadenlias, en ve;: de ser la 
úniea, ~P en él caso .de la Farhtmge#áT& l. Por lo menos ot;ra. aeadenüa 
-la Farhangestán-s Honar va. .A.dab (Academia de Arte y Li~tura) 
babia de ser ~lecida en un lapso corto. 
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La idea de varias academias se mantenía al paso del desarrollo de muchas 
disciplinas académicas en Irán, durante los años recientes, y el convenci
miento creciente de que se necesitaba investigación en muchos campos así 
como de que era indispensable estimular la investigación. Este convenci
miento se debió -al menos en parte-- al grande y creciente número de 
graduados iranios de las universidades europeas y estadunidenses; muchos 
de ellos, tras haber regresado a Irán -especialmente desde la sexta déca
da-, ocupaban ya posiciones importantes en los establecimientos guber
nativos y académicos. Uno de los estudiosos prominentes entre los de este 
grupo, el profesor Re?;ii. .Arasteh, -quien estaba afiliado a la George Wash
ington University, en Washington, D.C.-, había publicado un artículo en 
ux;to de los periódicos más destacados de Teherán, bajo el título de "El 
establecimiento de una Academia de Ciencias es necesario en Irin", el cual 
apareció en septiembre de 1968. 
- Un artículo editorial en EUeúi c¡¡,t (Anónimo 1970b) publicado el pri
mer día de la convención, cita un pasaje del mensaje real, referente a la 
Farhangestiin, y da por supuesto que las deliberaciones de la convención 
serán .los preliminares para el establecimiento de una farhangestan-e zabiin 
(academia de la lengua) o que la convención será una vanguardia para la 
organización. Y continúa: 

... [La (primera) Farhangestan] ... fue examinada y juzgada, por des
gracia, más desde sus ángulos negativos que desde el positivo. tste 
radica en su efecto protector del idioma persa en contra del peligro de 
invasión y por su manera de satisfacer las necesidades del lenguaje, lo 
curu, no fue considerado tanto como fue criticado y [atacado]. El valor 
réal de la Farhangestiin con todas sus debilidades y sus posibles limita
ciones, se capta ahora en que perdemos la razón ante una invasión y 
una influencia --que crecen de contÜ1Uo- de idiomas y· culturas invaso
res en el dominio del idioma y la literatura persa, y en que empezamos a 
lamentamos como si estuviéramos velando a cada nueva palabra que 
cede su sitio a las- palabras importadas. Esta pena es, por supuesto, 
apropiada y lógica. Pero, lo que mantiene firme a un idioma y una 
cu!tura nacional y las apronta en contra de las oleadas invasoras NO es 
la mera expresión de duelo. Deben de construirse represas fuertes y 
confiables para impedir la invasión que a modo de inundación o diluvio 
producen las manifestaciones de las culturas, las artes y las lengy,38 ex
tranjeras, y para preservar las fronteras sagradas del idioma, la cultura, 
el arte y la literatura nacionales. La Farhangestán es una de esas cOrtinas 
de contención. 

En seguida, el editorialista traza otra analogía: 
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... "Tomamos todas láS precauciones posibles: promulga¡nos leyes, éSta· 

blecemos una variedad de regulaciones y cr'ea.mos nuÍnerosail · organiza
ciones para preservar y proteger nuestras artesanías, nuestros tapetes, 
nuestras frutas 5ecas. . . entonces, ¿es que nuestro idioma nacional no 
tiene suficiente importancia y valor para que designemos a una orga
nización, que se encárgue de velar por él? El lenguaje, como otro fenó
meno cualquiera, está expuesto a toda clase de peligros y de amenaias. 
Justamente en la misma forma en que la industria de los tapetes persaS, 
si no es protegida de la competencia de los tapetes lieclios a máquin~ 
irá perdiendo gradualmente sus mercados y se desp~ inevitable
mente hacia su aniquilación, si dejamos que el idioma naciorud quede 
en las manos de Dios (que es una matiéra de decir '¡dependiente de las 
circunstancias'') al no prestar atenci6n a lo que le está suCediendo ·y a 
de d6nde y por qué es amenazado, es seguro que un cHa. encontreritos 
que no queda· nada de él sino el nombre y Uiia: traza [un sino que ha 
sido el de muchos otros idioinas]". 

Que la nueva Farhangestan recibió la· bienvenida de por lo'menos algu
nos círculos, nos lo indica otro artículo publicado en .Eifelii 0at, el último 
día de la convención. En él, el anuncio del próximo establéciliñento de ese 
cuerpo aparecía como "un bueri aUgurio".· Al hablar d~ 18. FarhAngestan 1, 
se dice ahí que, antes de su estableciiniento: 

•.• "muchas pa.lábra$ extranjeras se hal;»ían · mezclado· en nuestro idioma 
y su número crece de día en día. La Farhangestan, en efecto, se empeñó 
en· espulgar la rosaieda del idiotna persa, y pudo expulsar muchas de las 
palabras· extranjeras que ge ~ían apoderado del alma de nuestrÓ dulce· 
idionm, cotno si se tratara de verduderas plaga!l, a pesar de que muchas 
de las palabrás que la: Farhangestan propuso no pudieron encontrar sitio 
en el lenguaJe del pueblo, y algunas de aquellas· plagas se quedaron para 
proporcionar un trasfondo adecuado que invitaba a que otras palabras 
extranjeras penetrasen en el idioma persa" (Anónimo 1970c). · 

Parece que la bienvenida que .se le daba a la Farhangestiin 11 no fue 
unánime, ya que se le consideraba algo asi como una bendición ambigua, 
o, quizás, incluso como una maldición. Esta es la impresión que se recoge 
en dos artículos publicados en EtteJl c¡t por Mo}.út ':fabital>&'i quien, a 
través de los años publicó artículOs sobre el tema general dé la ·puti(u:aci6n 
del lenguaje y sobre los varios grupos fonnados en lrá:fi pata la acuña
ción de nuevos tértninos. El primero de estos artícqlos apáteci6 menos d~ 
una semana después de que se anunció la nueva ~n (Mo)it ra
bitabii 1970a). Ahi comienza por decir que, ~~o pesar de que todo lo demú 
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-entre las instituciones culturales del Irán contemporáneo- podría consi
derarse como inadecuado (de acuerdo con las nuevas normas) y como nece
sitado de reforma y modificación, "el idioma persa, en su forma literaria y 
científica, no es más inadecuado, difícil o complejo que· cualquier otro". 
Admite que el idioma persa puede necesitar expandirse para satisfacer las 
nuevas necesidades, •.. "pero, la absorción de los nuevos materiales debe 
realizarse en forma tal que no cambie la naturaleza misma del lenguaje ... " 
Cree que los hombres comunes pueden tomar la iniciativa para denominar 
algo nuevo; pero que 

•.. "la aceptación de esta palabra en el dominio del lenguaje literario 
necesita pasar por una cuarentena y por una aduana, de la que el admi
nistrac:Ior debe tener· por lo menos tres cualidades o condiciones básicas : 
1) debe conocer el persa de los mil años recién pasados, y conocerlo muy 
bien; poder. leerlo sin cometer errores y ser capaz de reconocer sus pala
bras; 2) debe. poder escribir una prosa fluida y elocuente, aceptable para 
los conocedores, de tal modo que no. haya duda respecto de la corrección 
de sus palabras y sus oraciones; 3) debe ser capaz de elegir entre las 
nuevas palabras acuñadas para los nuevos conceptos, aquellas que sean 

más apropiadas por su pronunciación o su acuerdo con la estructura de 
. las palabras del idioma persa, con la debida consideración por los reque
rimientos literarios del lenguaje en la poesía y la prosa, y del gusto res
pecto del lenguaje en general, y colocarlas junto a las palabras del 
pasado a modo de que el idioma cambie con rumbo hacia su perfección. 

El autor piensa que es necesario beneficiarse con el conocimiento de los 
liilgüi.Stas, peto recurriendo a él sólo a título de consejo; el metro para la 
aceptación o el rechazo de una nueva palabra es la presencia de las tres 
condiciones mencionadas. "EstáS tres condicion·es deben existir· en una per
sana para que se le dé licencia de participar en una hazaña tan buena". 

Su ségúri.do articulo apareció \tariás semanas más tarde (Mo:tUt-':fabita
bii 1970b). · Mo}).it resume la historia de algunas de las organizaciones más 
tempranas, con inclusión de la Farhan.gestan 1 a la que critica. Menciona, 
en seguida a la .A.cqdemie Frant;aise~ de la que dice, entre otras cosas. 

14 Academie Fraru;aise nunca olvich!. la existencia de millones de ha
blant~ de francés que viven en Bélgica_, en Suiza y en Canadá al decidil" 
sobre los destiDos léxicos o sintácticos de la lengua francesa, y no desea 
provocar una desunión entre [hablantes de varios dialectos] ni librar a 
la generación actual del país de la herencia literaria de los siglos pasa-

.·· dos... (pp. 544-4). 
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Asi debe suceder con una organización que quiera gobernar los destinos 
del idioma persa y que, al tiempo que facilite y perfeccione los ·medios 
para su avance en. los campos de la vida ·científica, artística, industrial y 
social, lo guarde de los daños causados por la ignorancia, el gusto distar· 
sionado, la falta de talento, el propio .interés y los eomplejos einotivos de 
elementos dañinos. Sin la . existencia de un cuerpo organizado, encar
gado de preservar este idioma, la elevación mental, el conocimientO, el 
cuidado y el buen gusto de los escritores han sido, ·hasta el presente, 
el mayor obstáculo -y, en realidad, el impedimento- en ~ontra de las 
malas interferencias de aquellos que han querido o quieren hacer que 
descarrile el idioma de la vfa de avance natural y tradicional y verterlo 
en una forma que sería incompatible con la forma literaria heredada" 

(p. 545). 

: Más adelante, en su pñsmo artículo, MoJ}it dice: " ... cualquier trata
~nto de las palabras ~ de las oraciones persas no debe romper los ~Culos 
que horizontal y verticalmente tien~ el lenguaje. con su presente y 111?- pasa
~o' (p. 546). Al señalar que el idioma peísa ha rebasado, a travéS de los 
siglos, sus fronteras.~es, dice (p. 547): · 

•.• "cualquier acción en .el sentido de cainbiar una palabra, de acuñar 
una PaJabra. nu~va, de interferir con las reglas gramaticales del sistema 
de 'escritura del idioma, o con las normas literarias que llepfa a cerCenar 
al idioma del presente respecto de su pasado, o a debilitar esa ~6n, 
$ería de la .natural~ propia de un crimen perpetrado co~tra .la: historia 
y la ~d de irán. Por tanto, en priiner lugar, b ~ 

. de los Vtnculos literarios existentes entre los cincuenta millones de hablan~ 
. tes contemporáneos del persa en Irán, en Afghanistán y Tadyikistúl; .y, 
en se!undo, la retención de los vfn.culos con quiene$ saben perSa. en otroS 
países, deben contarse entre los deberes m6s impqrtantes de cualqui.
o.rga.nizaci6n que asuma el derecho de interferir en el destino del idioma 

persa. 

. La constitución y las reguhlcion.es de la IlarhangUfó.n 11 no aparecen en 
~ revistas cultas principales de Irán ni eil ninguna otra parte COitlO doeu
men~ publicadós, hasta dottde he podido detel:'mina.r .. Sin en~.batgo, apro
ximadamente dos añQS después de 311 establecimiento;. se pu~c6 un· peque
fío· folleto sobre sus objetivos, su estructura organizativa,. sus dehetes· Y SU$ 

actividades (La Fárhangfltán-e za¡,tin de 1r4n, 1979). Un. ~ de .11$ 
porciones más hnportantes de éSta publicación p11eden arrojar alguña luz 
sobre su otga.nfza.ciáa. 
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Sus objetivos se enuncian como sigue: 

l. Preservar al idioma persa en su antigua y elev~da posición, y man
tenerlo preparado para satisfacer las diversas necesidades científicas,. 

· técnicas y culturales del país. 

2. Investigar y estudiar todas las lenguas y todos los dialectos iranios,. 
especialinente con el propósito de llegar a conocer mejor el idioma 
persa y hacerlo avanzar. 

A pesar de que el problema de adoptar equivalentes persas para las pala-· 
bras extranjeras no se menciona explícitamente entre los objetivos de la 
FarhangesUin se hace referencia en otra parte a "la selección de palabras. 
persas en lugar de voces extranjeras", considerándola como "la mayor res
ponsabilidad de la Farhangestiin ... "' (PLAI No. 1, subrayado de MAJ). 

La estructura u organizaci6n de la Academia está constituida por: el 
Consejo de los Centros; una biblioteca; un laboratorio fonético, y un Secre
tariado. No se da ninguna información adicional acerca del Consejo, del 
laboratorio o del secretariado, Una declaración breve indica que la biblio
teca está progresando rápidamente en su esfuerzo por coleccionar varios 
tipos de obras de referencia. 

El Pozhugiih-e V azheh-Gozini (Centro de Investigación para la Adop
ción de Palabras) está · encargado de la adopción de equivalentes persas 
para las palabras extranjeras. El Centro comenzó con trece grupos, cada 
uno de los cuales fue responsabilizado de los términos correspondientes 
a uno o más campos, como sigUe: 1) educación; 2) milicia; 3) econo
mía y comercio; 4) medicina y ciencias naturales; 5) geografía; 6) juriS
prudencia y administración pública; 7) lenguaje y literatura; 8) ciencias 
SQ.ciales y políticas; 9) términos científicos, técnicos e industriales; 10) cien
cia de las bibliotecas; 11 ) libros de texto; 12) informadores o medios de 
difusión; 13) bellas artes. 

Estos grupos comenzaron con un total de unos cien miembros. En cada 
grupo, varios especialistas del campo del que se tratara se reunían durante 
dos horas a la semana junto con algunos lingüistas. En cada una de las 
reuniones se discutía una lista de términos extranjeros para los que se nece
sitaban equivalentes persas y se recomendaban uno o más equivalentes 
persas para cada término. 

El nÚlllero de los grupos ha ido creciendo gradualmente. Hacia -Azar 
de 1354 (22 de noviembre a 21 de diciembre de 1975), su nÚlllero había 
aumentado hasta llegar a veinte, con unos ciento cincuenta especialistas. 
Habían propuesto 30 000 equivalentes persas para aproximadamente 15 000 
palabras extranjeras (PLAI No. 13; 21). 
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Al elegir un equivalente persa se observabap las siguientes prioridades : 
( 1) encontrar una palabra en los escritos persas o en otros idiomas que 
hayan tomado préstamos del persa, (2) encontrar una palabra en un dia
lecto coloquial persa, (3) encontrar una palabra en otras lenguas o clli!.lec
tos iranios, ( 4) acuñar una palabra a partir de los recursos del persa, tenien
do la debida consideraci6n por la gramática persa, ( 5) acuñar una palabra 
.a partir de los recursos de las otras lenguas iranias. Debían hacerse esfuerzos 
para asegurarse de que los rasgos fonéticos del persa se tomaran en conSi
deraci6n, para no lesionar la armonía del idioma ... 

Los diversos grupos consultan con otros estudiosos del persa diseminados 
en el mundo de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

(a) Los términos extranjeros para los que se están buscando equivalentes 
persas se clasifican por materia. 

(b) Para cada materia, se prepara una lista alfabética de los términos 
en inglés. Cada término se acompaña con una definici6n y, en oca
clones, con explicaciones adicionales basadas en uno o más glosarios 
o enciclopedias especializados. Todo esto se publica en forma de 
libro, con el título general de Pishnehad-e Shoma Chist (¿Qué pro· 
pone Ud?) Cada folleto incluye materiales introductorios referentes 
a la importancia del persa, su influencia sobre el árabe y otras len
guas, las dos Farhangestiin, los procedimientos seguidos para selec
cionar las nuevas palabras, y algunas de las otras actividades de 
investigaci6n de la nueva organizaci6n. 

(e) El folleto se envía por correo a estudiosos de todo el mundo. Tanto 
el folleto como la carta que lo acompaña especifican el límite de 
tiempo o término en el que deben de enviarse las propuestas a lá 
Farhangestiin. 

( d) Después del término especificado, el Consejo debe estudiar todos 
los equivalentes propuestos, y elegir aquellos que crea más apro
piados. 

(e) Los términos elegidos por el Consejo se trasmiten a Su Majestad. 

(f) En caso de ser aprobados pc>r el rey, los términos se comunican al 
- público. 211 

21. En las afirmaciones ánteriotes acerca de esos proeedimientOS; la "aptobacicm" del 
rey se menciona como un últinio paso, según se indi.c6 en el texto precedente; 
pero, las últimas declaraciones requieren . simplemente . la "pl'81M!Jltación" de los 
términó& aprobados por la Farhangestiin al monaréil. (PLAI, No. 13; .22). 

. 1 
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· En caso de que un individuo o una organizaci6n necesiten un nombre 
para un lugar, o una palabra para un concepto, o un equivalente persa 
para . una palabra extranjera, ese individuo o esa organizaci6n pueden co
municarle esa necesidad a la Farhangestan. Este cuerpo seguirá el proce
dimiento ·ya mencionado, a fin de responder a tales preguntas. 

En el mom~to· de escribir esto se han publicado folletos de la serie 
u ¿Qué propone Ud?" sobre las siguientes materias: . 

l. Parte de los términos de· educaci6n y de ·la industria del· gas. 

2. ·Parte de los términos de las ciencias sociala 

3. Los términos de la ciencia bibliotecaria. 

4. Nombres de ciencias, arteSa.iúa.s y ·artes. 28 

De a~uerdo con ·el folleto que describe a la Farhangestan II incluso ha
cia.:aahman de 1351 (21 de enero a 19 deJebrero de 1973). 

• 
1 

• • •• ~c'la neCes,idad en :vari~ campos en lo que se refiere a equivalentes 
persas p~ palabras . extranjeras [era] tan grande que muchas de las 
recomendaciones de .los grupos de selecci6n de palabras de la Farhan 
gertlin habfan encontrado ya su camino hacia varios libros,· organizacio
nes administrativas, peri6dicos, r~, radio y televisi6n (La Farhan-
gestan-e Zaban de hán 197~.: 6). · 

1 • • • 

El segundo Centro de Investigad6n es el Pozhuheshgah-e Viizhehhii.-rye 
Farsi ·(Centro de Investigaci6n de las Palabras Persas) (ibid.; pp. 6-9). Su 
deber se describe en términos de "la recolecci6n de las palabras persas y la 
demostraci6n de lás capacidades de este idiOma. para hacer palabras". Su 

· programa, constituido por doce renglones es, en resumen, el ·siguiente: 
(a) Recoger las palabras persas ~ los diccionarios persa,s y ell:tranjeros 

y de otros escritos extranjeros. 

(b} Recopilar diccionarios especializados, con términos comerciales y 
~ales en persa, eil los dialectos coloquiales persas, en las cien
cias, las artesanías y las artes individuales. 

{e) Preparar recuentos de ·frecuencias de las palabras para cada uno 
de los textos persas (de poesfa o en prosa). 

( d) .. Preparar ediciones .critieas de los diccionarios persas. 

iil. Este Qtimo ·folleto. es, en realidad. 1!l11li · trad~cci6n de 'liD libro eSCrito por 1oseph 
T. Tykociner. 
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(e) Recopilar varios tipos de diccionario para el persa, tales como. los 
de sin6nimos o los t6picos y etimol6gicos. 

( f) Recopilar un diccionario de nombres propios persas. 

(g) Recopilar un diccionario comprehensivo del persa. 

Cierto número de los trabajos antes mencionados -con mayór frecuen
. cia los diccioniuios- se ha publicado ya. (Para una lista de éstos, véase la 
lista de las publicaciones de la Farhangestan JI al final de la bibliografía). 

El tercer Centro es el Pozhuheshgáh-e Zabánhii-ye B(ütáni va Miyaneh 
va Guyeshhii-ye lráni (Centro de Investigaci6n del Iranio Antiguo y Me
dio y de los Dialectos Iranios) • Su responsabilidad consiste en investigar 
estos campos y utilizar sus hallazgos en el persa contemporáneo. Su pro
grama está constituido por .la preparaci6n de varios tipos de diccionarios, 
de atlas, de gramáticas y de ediciones críticas de textos. Se han hecho ya 
esfuerZos para recoger todas las fuentes disponibles en estos campos. · 

El cuarto centro es el Pozhuheshgáh-e Datur-e Zabán-e Farsi (Centro 
de Investigaci6n de· la Grainática Persa) . Está encargado de la investiga· 
ci6n de: · 

(a). La gramática del :persa literario. cont~poráneo. 

(b) La gramática hist6rica del persa. 

(e) Las grazDáticas de los dialectos locales coloquiales persas. 

( d) La gramática comparada del · persa cofi otJ:áS lettgwiS y dialectos 
iranios. 

' . 

(e} La influencia. de los dialectos lócales coloquiales persas en la gramá
tica del persa. escrito. 

(f) La ortografia persa y los intentos para normalizarla. 

Tal era el estado de cosas· en cüanto ·que la prli:neta academia iratúa de 
la lengua no tuvo éxito total. Esto no es d~ sorprender, cliá.Iido se ve retróS
pectivamente,. dadas sus limitaciones y probleiii3S, comenzando con el 
hecho de que el presidente y no pocos de sus miembros estaban, de co~, 
en contra de los objetivos mismos que se suponía debían buscar. Los sobre
saltos políticos que comenzaron en 1941; ·y la pteó0Upacl6n ·del gobierno 
por problemas de atenci6n más inmediata., hicieron que el caso de la 
refo~ idiomática s~era del catnpo de la. e9ncien.cia activa de las -.uto
ridades. ·La. refmma idiomática, en efeeto, dej6 de ser 1111 problema, pot 
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lo menos para el gobierno, y para muchos con excepci6n de contadísimos 
individuos. Fue s6lo en 1970 cuando el interés por esa cuesti6n reapareci6 
en los círculos gubernativoS. En cosa de semanas o de días, el problema se 
reaviv6 y naci6 la Farhangestiin 11. 

La Farhangestán 11 tiene, en el momento de escribir esto, unos seis años. 
Sin embargo, a juzgar por el programa que se ha propuesto o que le han 
propuesto, aún se encuentra en el principio de su vida. Por esta raz6n, así 
como por otras (incluyendo el hecho de que quien esto escribe no ha podi-

. do estudiar los efectos de sus actividades muy de cerca, en Irán mismo) no 
se intentará aquí ninguna evaluaci6n. Sin embargo, pueden justifir.arse 
algunas comparaciones generales entre la Farhangestiin 1 y la Farhanges-
tiin 11. . 

1) Ante todo, la Parhangestiin, 11 parece ser una empresa más seria que 
su predecesora. Su organizaci6n interna, sus publicaciones hasta ahora, y 
la calidad general de esas publicaciones, en su totalidad, indican esa se
riedad. 

. . 2) Como una manifestaci6n de esta seriedad no se ha reducido, en su 
actividad, a la factura de palabras, como lo hizo su predecesora, y ya ha 
dado los pasos correspondientes para probarlo. 

3) Sus miembros parecen ser más honrados en su maduraci6n que los 
de la Farhangestiin 1 en el senido de que creen en lo que están haciendo. 
Esto es especialmente cierto del presidente, el doctor Kiya, cuyo interés en 
la reforma idiomática se remonta a muchas décadas antes de su nombra
miento actual. Su honestidad se ve también en el estilo del persa empleado 
en las publicaciones de la Farhangestiin 11. 

4 f Sus miembros y sus colaboradores representan un grado de califica
ci6n profesional -en lingüística y otros campos -que estaba ausente en 
la Farhangestiin l. 

5) La Farhangestiin 11 busca mucho más el consejo de los estudiosos de 
todo el mundo en los diversos campos que caen fueran de los que son pro
pios de sus miembros. 

6) E8 más sistemática y quizás más cuidadosa, en su método de buscar 
palabras. 

7) Su procedimiento de adopci6n y de acuñaci6n de palabras parece 
ser mejor. 

8) Tiene la experiencia de la Farhangestiin 1 y de sus Yicisitudes como 
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para volver a caer en los mismos extremos, pues por lo menos podrá apren
der de sus errores. 

Todos estos factores positivos no garantizan necesariamente que la Far
hangestán 1I haya de tener un éxito completo o inmediato. S6lo el tiempo 
ha de mostrar si tendrá éxito y hasta qué punto lo tendrá en sus tareas, 
complejas y numerosas. Pero, hay razones para creer que se encuentra en 
una posici6n mejor que la de su predecesora para cumplir con sus deberes, 

-y lograr que se haga el trabajo por lo menos adecuadamente (y, en ~1 mejor 
de los casos, bien) . 

li 
¡' 
' 

' 1 

11 
1 ,· 
1 
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Este estudio se terminó en octubre de 1976. Desde entonces~ la situación 
en Irán ha cambiado drásticamente. El Shah ha sido derribado y el país 
ha sido declarado una "República Islámica". Es dificil predecir el futuro~ 
especialmente si se considera que la situación aún no se consolida. Sin em
bargo~ pueden anticiparse algunos cambios en la vida de los iranios. Hasta 
donde concierne a la Farhangestán -y, hasta cierto grado, a la reforma· 
del idioma en general- lo más probable es que las fuerzas recién estable
cidas abandonen esta idea. En realidad, es muy probable que crezca la 
oposición a la reforma del idioma; sus abogados o callarán o se harán notar 
menos que antes. La parte más voluminosa del elemento extranjero en 
persa procede del árabe. El nuevo régimen (que proclama que se basa 
en el Islam) tratará de reorientar al país a modo de alejarlo del moder
nismo y del nacionalismo (este último, la base principal de la refo~ 
lingüística) conduciéndolo -en cambio- hacia el tradicionalismo y la 
religión (que se basan en el Islam y en el árabe) . De todos modos, en Irán 
la reforma lingüística no será una de las preocupaciones principales del 
cercano futuro. 

M.A.J. 
Mayo de 1979 
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LA CONSTITUCióN DE LA FARHANGESTAN-E IRAN * 

Traducida por: M • .A.. Jazayery 

Ésta es u~a traducci6n del original pérsa, de la primera academia oficial 
de la lengua, en Irán. Esta constituci6n fue aprobada por el Consejo de 
Ministros en Ordibehesbt .29, de 1314 (19 de mayo de 1935) y fue trasmi· 
tida por el primer ministro Mohammad Ali Foroughi al Ministerio de 
Educaci6n en Khordad .5 de 1314 (26 de mayo de 1935). 

AarlcuLO l. Para preservar, extender y mejorar el idioma persa, se esta
blece una sociedad con el nombre ·de "Farhangestan:. e Iriin'' [la Farhan-
gestan de Irán]. · . 

ARrlcULo II. Los deberes de la Farhangestiin son los siguientes: 

· l. Recopilar un diccionario con el fin de rechazar o aceptar palabras 
'y términos 1 para el idioma persa. 

2. Elegir palabras y términos en, tddos los dominios de la vida, en un 
esfuerzo para seleccionarlos del persa tanto como sea posible. 

3. Purgar el idioma persa de palabras ex~~eras inapropiadas. 

• Esta traducción se basa en un texto. del original, que se encuentra en · "Ali .Akbar 
Dehkhoda, Loglu#.NimtJ, fasmculo 40 (Introducci6n), poJ,' un grupo de. escritotes, 
editado por Mohammad Moein ('l'ebtan: enero-marzo de 1959), pp, 106-7. Este texto 
es, para todo prop6slto práctico, idéntico a aquel que apm:ece en Jl~e N0111 
ktJ (h) tiJ Payin-e 1818 tlár FarAtzilgutarí. Pazlro/te'a SWe ast [Nuevas palabtas apzo. 
hadas por la Farlumgestán de Irán, dur&nte 1318 (21 de JIWZO de 1989 a 20 de marzo 
de 1940)] (Tehrin: Farvardin 1819 [m817A)oabrll de 1940]) (Publicaciones del Secre
tariado de la FarlianButdn. No. 6), pp, i-iv, Con dos excepciones, los textos diflereil 
sólo en convenciones ortogrificas meitótes. En el Artfculo IX. la pBiabra pena 
dabirkluineA, el término adoptadc; por la Far/uzn,IJutili& para 11secretaiiados", '9iL següÍdo. 
por el .antiguo término diir ol-ensk/1 entre paréntesis. En el Artfculo XIV, la palabra 
para "atuendo" termina en -i (el USJDa(lo articulo indefinido) en el texto Jí!ás tardío, 
peto no en el mu temprano; esto, sin embargo, no afecta la traducci&n. - ' . 
1 · La palabra "término" se usa en la mayoria de los casos, para traducir ef#eliA, 

que tlmlbién puede traducirse por "expftiiión". . 
Si hemos de hablar estrictaineñte, una pat.bta letaa mú ptéci$a para "téi:'Jilhao" 
éeDa e;telt+e failnt_ donde la segunda piildJta, ~ca "técnico", ' 
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4. Preparar una gramática, y extraer e identificar reglas para la acuña
ción de palabras persas, y para la adopción o rechazo de palabras 
extranjeras. 

5. Registrar palabras y términos de comerciantes 1 · y de artesanos. 8 

6. Registrar palabras y expresiones de los libros antiguos. 

7. Registrar palabras, expresiones, poemas, proverbios, historias, anéc
dotas raras, canciones y tonadas provinciales. 

8. Rebuscar y dar a conocer libros antiguos, y estimular su impresión 
y publicación; 

9. Dirigir las opiniones sobre qué es la verdadera literatura y sob~ la 
naturaleza de la poesía y de la prosa; seleccionar lo deseable y recha
zar lo desviado, en- la literatura del pasado; y proporcionar orienta
ción para el futuro. 

10. Estimular a los poetas y escritores para que creen obras maestras lite
rarias. 

11. Estimular a los estudiosos' para que escriban y traduzcan libros útiles 
en persa elocuente y familiar. 

12. Investigar la reforma del sistema persa de escritura. 

ARTÍcuLo III. La Farhangestiin tendrá dos tipos de miembros: ''peyvaste 
(hr (ordinarios) y "vabasteh" (asociados). 

Lós miembros ordinarios son aquellos que han. de asistir regularmente a . 
lu. reuniones y ·que constituirán la Farhangestiin. 

Los miembros asociá.dos son aquellos que han de comunicar sus ideas a 
la Farhangestiin al través de la correspondencia. 

ARTÍcULo IV. La Farhangestan comenzará a trabajar con 24 miembros 
ordinarios ·y; según se necesite, su n-4roero. podrá aumentarse hasta 50. 

AaTÍctJLo V. El miembro ordinario deberá ser iranio, y tener por lo me
nos 35 años de edad. 

1 "Comerciantes" ~uce pishehvarin. 
a "Artesanos'' correspc>nde a fcmcq.tgariin. 
4 ''Estudiosos'' traduce, aquí, el algo mAs ·impreciso diineshl'iUllldiin que puede sig

nificar, adicionalmente, "clentíficos", ''personas letradas", "gente erudita" etcé
tera. Creo que, en este contexto, la palabra se usa en 111 sentido más amplio, 
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.... . 
ARTÍcuLo VI. Al principio, la selecci6n de los miembros deberá hac~e 

bajo la recomendaci6n del Ministerio de Educaci6n, y con la aproba
ci6n del Consejo de Ministros. Posteriormente, se hará con la recomen
daci6n de la Farhangestan (con una mayoría de dos tercios de los miem
bros), la concurrencia del Ministerio de Educaci6n, y la aprobaci6n del· 
Consejo de Ministros. 

ARTÍCULO VII. La Farhangestan tendrá un presidente que ha de ser desig
nado por Orden Real, dos vicepresidentes ·y dos secretarios, que serán 
elegidos por dos años, mediante una simple mayoría de los miembros 
ordinarios. Los procedimientos para seleccionar la Junta de Directores, 6 

así como sus deberes serán especificados por la reglamentaci6n interna. 

ARTÍcULo VIII. La Farhangestan tendrá una personalidad legal que esté 
de acuerdo con el Artículo 587 del C6digo Comercial, puesto en vigor en 
1311 [21 de marzo de 1932 a 20 de marzo de 1933], y el presidente será 
el representante de la Farhangestan. 

ARTÍcULo IX. La Farhangest~n tendrá un secre~o, cuyo director y 
cuyo personal serán designados por el Ministerio de Educación. 

ARTÍcULo X. Los miembros asociados serán elegidos de entre los hombres 
de ciencia 8 y de letras, de Irán y de fuera de él. Su carácter de miem
bros, como el de los miembros ordinarios, será vitalicio. 

ARTÍcULo XI. Las reuniones oficiales de la Farhangestan se realizarán 
con la presencia de la mitad más uno de los miembros ordinarios pres~n
tes en Teherán. 

ARTicULo XII. La Farhangestan puede dividirse en comités más pe~e
ños, pata cumplir con los deberes que se le confian. ~do sea nece
sario, también podrá invitar a personas de fuera, para ~ultarlas y 
obtener su ayuda. 

ARTÍcULo XIII. La Farhangestan puede convocar a reuniones ceremonia
les en las que puede haber presentes espectadores. 

a "Junta de Diteetorei" (o Directorio) es usado más comúnmeJite pata héy"at-e 
motliréh; pero, aquí, traduce hey'at-e rtiiseh. 

B "HO!ftbre de ciencia" o "éientüico" traduce, aquí, 11olmnti qU.e, como en el caso 
de la palabra ttátada en la nota 4, casi con certeza, se emplea aqul en un sentido 
amplio. 
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ARTÍcULo XIV. Los miembros ordinarios pueden tener un atuendo espe
. cial, que podrán usar en asuntos y fiestas de estado., La forma del mismo 
. se especificará en regulaciones separadas. 

ARTÍcULo XV. El presupuesto de la Farhangestan será provisto dentro 
del presupuesto del Ministerio de Educación. Sin embargo, el carácter 
de miembro de la Farhangestan será honorario. 

AR.TÍcUt.o XVI. Las regulaciones necesarias para el desempeño de los de
beres de la Farhangestan y los reglamentos concernientes. a la Junta de 
Directores, 7 a los comités, las reglas internas, y así sucesivamente, se 
P<mclrál') en vigor bajo la recomendación de la Farhangestan y su apro-

. bación por el Ministerio de Educación. 
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LA REFORMA DEL LENGUAJE EN IRAN: UNA BmLIOGRAFfA 

M. A. Jazayery. 

La siguiente bibliografía rebasa en su ámbito el de este trabajo, aun cuando 
no es exhaustiva. La mayoría de las fichas estarían en persa,· en ctlanto se 
trata de trabajos escritos en ese idioma; pero, con todo, sils títUlos sé. dan 
traducidos. Los títulos persas pueden identifiéarse fácilmente por el hecho 
de que aparecen acompañados de dos fechas de publicación: en. cada 
caso, la segunda de esas fechas (que se da entre paréntesis) éOrresponde a 
la fecha solar irania; ocasionalmente es la fecha lunar musulmana, en cuyo 
caso va seguida de la abreviatura .A..H L. ' 

Las publicaciones de la Farhangestán 11 (es decir, la nueva academia de 
la lengua, de Irán) se listan separadamente, trU el. c,¡eq,o principal d~ la 
bibliografía. 

Después del cuerpo principal de la bibliograf':ta, se dan en escritura pena 
tanto los nombres de los autores como los títUlos de ias fichas persas. Estos 
rubros están numerados en tal forma que coinciden los suy~ con los núme
ros .que aparecen apostillados, entre paréntesis cuadrangulares, en la biblio
grafía misma. 
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Piensas de la Universidad de Teherán: 
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Aliev, S. M. 1961. Ahmad Kásravi y el problema de la reforma de. la len-
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OPINIONES SOBRE EL LIBRO 

Del profesor M. Ali Jazayery acabo de tenér el gusto de leer por completo 
el original de La Academia Irania de la Lengua. Es una contribución com
pletamente original al conocimiento académico, puesto que será el primer 
relato de la historia de una academia de la leng\la en Irán. Es este libro 
una vívida demostración de que existe una relación íntima y altamente 
signÍficativa entre el lenguaje y la política. Es, por tanto, también, una 
contribución a nuestra comprensión del papel que el lenguaje desempeña 
en la vida de las naciones. 

El campo de la lingüística y el de la sociología ha encontrado reciente
mente un denominador común en la nueva área de la sociolingüística tal 
y como ésta ha sido puesta en práctica en un país del Cercano Oriente, 
islámico, y que se encuentra ahora bajo fuertes presiones de la cultura occi
dental. Es una pintura ciertamente fascinadora la que aquí se traza, en 
lo que se refiere al intento para lograr una independencia lingüística, junto 
con una independencia política; primero, con respecto a la influencia árabe 
del pasado y, después, respecto de la influencia inglesa del presente. 

Este libro será de gran beneficio para países que tienen problemas simi
lares que, eri muchos casos, llegan a ser muy agudos; ellos pueden aprender 
tanto de los errores como de los aciertos de la Academia Irania, tal y como 
han sido presentados por este hábil estudioso estadunidense nativo de Irán. 

Einar. Haugen, 
Profesor V.S. Thomas, 
Emérito de la Universidad de Harvard. 

Con respecto a Farhangestii.n, la Academia Irania de la Lengua~ por el 
profesor Mohammad Ali Jazayery quiero hacer notar que el profesor Jaza
yery es una autoridad sin rival en lo que concierne al estado de los estudios 
lingüísticos en Irán. Nativo de ese país, tuvo alú puestos académicos des
pués de que obtuvo su doctorado de la Universidad de Austin. Desde que 
regresó a Estados Unidos de América, ha estado en íntimo contacto con 
Irán y sus lingüistas.. Además de este conocimiento suyo de la situaci6n, 
también tiene experiencia respecto de las organizaciones estadunidenses que 
tienen que ver con el estado general de la lingüística (entre las que se 
cu~nta el Center for Applied Linguitic,· en Washington). Más aún, es un 
hombre de excelente criterio. Como lo indica el original, el trabajo refleja 
el más alto nivel académico y es una publicaci6n sobresaliente. 

Me gustaría hablar brevemene sobre la importancia de este volumen. 
Cuando viajé a Turquía, en donde permanecí durante un año, uno de los 
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libros más útiles que pude encontrar fue el trabajo comparable que sobre 
la Academia de la lengua turca, escribió Uriel Heyd. Obras de este tipo 
son las que ayudan en forma inconmensurable a los hombres de ciencia en 
cuanto les permiten prepararse para establecer los contactos académicos 
adecuados en un nuevo país. Hay que felicitar a la Universidad Nacional 
Autónoma de México por haberse lanzado a proporcionar esta obra, similar 
a la de Heyd, y referida a Irán, que es otro país de importancia mundial 
creciente. 

W. P. Lehmann, 
Ashbel Smith Professor, 
College of Social and Behavioural 
Sciences ( Austin) 

El libro del profesor Mohammad Ali Jazayery sobre la Academia lrania 
de la Lengua representa un esfuerzo de vanguardia en el campo de la pla
neación lingüística y es presumiblemente el primer estudio detallado del 
desarrollo y la actividad de un¡t academia de la lengua en el mundo no
occidental. 

El profesor Jazayery -quien escribió su tesis doctoral sobre los préstamos 
en el iranio- es el mejor especialista en el campo, y su registro de publica· 
ciones, así como sus enseñanzas, al través de los años, indican que tiene 
una profunda familiaridad con los problemas sociolingüísticos y con el 
desarrollo en este terreno. Este conocimiento práctico y teórico se ha puesto 
en el mejor de los usos en este volumen, en el cual sigue paso a paso los 
acontecimientos que condujeron al establecimiento de la Farhangestán, y 
examina cuidadosamente las varias fases de su actividad en lo que se refiere 
a purificar el idioma y recopilar un diccionario. En páginas particularmente 
bien documentadas, el doctor Jazayery nos hace revivir las vicisitudes de 
la vida de la Academia en su lucha por introducir términos técnicos ade
cuados para conceptos de reciente penetración. Ilustra el trabajo de algu
nos de los miembros más distinguidos de la Academia, y proporciona mate
rial abundante sobre sus opiniones y su contribución. Finalmente, concluye 
su trabajo con un análisis de la nueva Farhangestán y el extenso trabajo 
que está haciendo en varios campos, al través de sus centros de investigación. 

El material contenido en esta obra no es conocido para la mayoría de 
los lingüistas y es extremadamente útil para todos los estudiosos interesado& 
en la planeación y en la ingeniería lingüísticas. Proporciona un modelo 
para el análisis de una situación específica, y abundantes datos pará su 
comparación con el progreso que se requiere en otras partes del mundo. 
El libro está bien escrito, en un lenguaje que no es técnico pero sí de un 
alto gtado de elaboración, por lo que al mismo tiempo, resulta accesible, 
para el lector general, y valioso para el investigador académico. Es, P9f 
tanto, una contríbución de las más valiosas para la sociolingüística. 

Edgar C. Polomé, 
Profesor universitario en la U niversity of 
Texas at Austin. 
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Me ha complacido mucho leer Farhangestan; La Academia lrania de la 
Lengua ya que este libro muestra que el profesor M.A. Jazayery -quien 
merece tanto reconocimiento por sus estudios del persa- ha estado hacien
do investigaciones sobre la discusión de la reforma lingüística en Irán. Me 
agradó especialmente ver que eran similares las preocupaciones tanto en 
Turquía como en Irán, más o menos en la misma época y por razones 
similares. 

Puesto que no hay ni en español ni en inglés nada disponible sobre esta 
organización, me parece importante que el libro esté en vías de publicación, 
pues es una especie de llaxnada de atención hacia el cambio lingüístico aun 
cuando siga habiendo casos de cambio en los que éste no parezca bien mo
tivado, resulte un tanto ad hoc y no alcance éxito completo. 

Respecto de esta publicación de La Academia lrania de la Lengua, me 
parece que ~ados los paralelismos con Turquía- su publicación resulta 
muy útil para los estudios que hay que realizar en este momento. 

Joan Rubin, 
Catedrática de las Universidades de 
Hawai y de California. 

Acabo de terminar la lectura cuidadosa de la monografia Farhangestan, .la 
Academia 1 rania de la Lengua y quiero recomendarla muy vivamente. 

El tema de la reforma del lenguaje y la adaptación del vocabulario a 
las necesidades del mundo moderno ocupa la atención de los estudiosos 
de la lingüística en todas partes, y -muy especialmente- en aquellos paí
ses en los cuales (como ocurre en el caso de Irán) se está entrando en la 
era industrial. El doctor Jazayery tiene calificaciones únicas para el estudio 
de este tema, en el caso de Irán, puesto que él pertenece al grupo muy 
pequeño de hablantes del persa que tienen la capacidad necesaria para 
penetrar muy hondo en la ciencia lingiüstica. 

Encuentro que esta monografía no sólo es incisiva y desapasionada, sino 
que también es fascinante. El relato de la formación de las Academias 
primera y segunda; de las disputas referentes a los principios y cíe las difi. 
cultades para realizar investigaciones en un país en el cual -como ocurre 
en Irán- la censura es estricta, son asuntos que todo estudioso de la socio
lingüística habrá de apreciar indudablemente. 

Archibald A. Hill, 
Profesor Emérito de Inglés y de Lingills
tica de la Universidad de Texas. 
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