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Preliminar

La PueSta en marcha por parte de la Real Academia Española del proce-
dimiento necesario para la creación de una Academia Nacional del Judeo-
español en Israel supone un reconocimiento oficial más del legado sefardí 

a la lengua y cultura hispánicas. En el mes de noviembre de 2015 y siguiendo las 
pautas establecidas en sus estatutos (Art. X) y reglamento (Art. 15) la Academia 
Española nombraba ocho académicos correspondientes extranjeros cuyas contri-
buciones en el ámbito de la lengua judeoespañola y de los estudios sefardíes son 
ampliamente reconocidas1. Esta nómina de correspondientes extranjeros se amplió 
a once en 2016 con la incorporación de tres correspondientes israelíes más2. En 
febrero de 2018 se celebraba la primera convención académica del judeoespañol 
en la que, entre otros temas tratados, se planteó la posibilidad de crear una Aca-
demia Nacional del Judeoespañol, aprobándose una declaración conjunta para tal 
fin, que fue leída públicamente en español y en hebreo ante un reducido auditorio3. 

1. Los correspondientes israelíes nombrados fueron –en orden alfabético–: Yaakov Luis Bentolila 
(Ben Gurion University), David Bunis (The Hebrew University of  Jerusalem), Eleazar Gutwirth (Tel-
Aviv University), Moisés Orfali (Bar-Ilan University), Ora R. Schwarzwald (Bar-Ilan University) y 
Aldina Quintana (The Hebrew University of  Jerusalem); también fueron nombrados Laura Minervini 
(Università Degli Studi di Napoli), correspondiente por Italia, y Beatrice Schmid (Basel Universität), 
correspondiente por Suiza. La iniciativa se complementó con el nombramiento de Elena Romero 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) como académica correspondiente por Madrid en el 
mes de diciembre de 2015.
2. El 21 de abril de 2016 fueron nombrados Ruth Fine (The Hebrew University of  Jerusalem), 
Shmuel Refael Vivante (Bar-Ilan University), y Moshe Shaul (Fundador de Aki Yerushalayim y vicepre-
sidente de la Autoridad Nasionala del Ladino i su Kultura).
3. Véase ˂http://www.rae.es/noticias/comienza-la-convencion-academica-del-judeoespanol> 
[8/03/2019]. La convención, que contó con el patrocinio de la Fundación Hispanojudía, tuvo 
lugar en la Real Academia Española durante los días 18-20 de febrero de 2018 y se estructuró 
en siete sesiones de trabajo. La directora de la Autoridad Nasionala del Ladino i su Kultura, Tamar 
Alexander (junto con Eliezer Papo y Alegra Amado Ben Izhak) así como Shmuel Refael Vivante 
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Con posterioridad a esta convención, se ha obtenido por parte de las autoridades 
israelíes el reconocimiento del proyecto de esta Academia, que fue hecho público 
por la ministra de Cultura de Israel, Miri Regev, el 2 de diciembre de 2018. El na-
cimiento de esta Academia Nacional del Judeoespañol ha sido posible gracias a su 
vinculación con la Autoridad Nasionala del Ladino i su Kultura (ANL) –heb. Ha-reshut 
ha-leu’mit le-tarbut ha-ladino– máximo organismo oficial en Israel para la difusión del 
judeoespañol o ladino4 (término este último más extendido en la opinión pública 
israelí). Durante este tiempo, el académico correspondiente Shmuel Refael Vivante 
ha ejercido como enlace entre ambas entidades –la Real Academia Española y la 
ANL– con el objeto de dar forma y consensuar la redacción de sus Estatutos, cuyo 
borrador fue aprobado por unanimidad en Pleno de la Academia el 3 de octubre 
de 20195.

La Academia Nacional del Judeoespañol o Ladino se constituye así como la 
institución para el estudio de esta lengua en Israel con el objeto de afianzar su estu-
dio científico, impulsar su investigación y favorecer la publicación de libros de ca-
rácter académico con la finalidad de «promover las relaciones con instituciones de 
investigación en el extranjero, consolidar una comunidad de investigadores crecien-
te, promover una nueva generación de investigadores y concienciar de la importan-
cia de la investigación del ladino tanto entre los hablantes de la lengua como entre 
lo que se interesan por su investigación» (Artículo 2). Entre sus objetivos destaca 
el establecimiento de una ortografía uniforme en caracteres hebreos y latinos (esta 
última ya aprobada), la recopilación de obras literarias escritas en judeoespañol y 
la elaboración de un diccionario completo en el que se recopile el léxico de esta 
lengua utilizado a lo largo de su desarrollo histórico y literario. Estos Estatutos, 
estructurados en diez capítulos y treinta y nueve artículos, se han inspirado en los 

(Bar-Ilan University – Salti Institute Center y miembro también de la ANL) pronunciaron sendas 
ponencias en la segunda sesión del día 19. La declaración para la creación de una Academia Na-
cional del Judeoespañol fue acordada por unanimidad por los académicos correspondientes en 
Israel con el objeto de ser aprobada por el gobierno israelí, véase ˂https://www.youtube.com/
watch?v=E2bfRLCJVjg&feature=emb_logo> [10/2/2020].
4. Creada por el Parlamento israelí el 17 de marzo de 1996 para promover y difundir el conoci-
miento del judeoespañol, está actualmente dirigida por Tamar Alexander (Ben Gurion University), 
tras el fallecimiento de su primer presidente Yiṣḥaq Navon. Sobre las actividades de este último en la 
difusión del ladino y su cultura, véase Navon (2005: 402-409).
5. Véase ˂https://www.rae.es/noticias/el-pleno-de-la-rae-aprueba-por-unanimidad-la-constitu-
cion-de-la-academia-nacional-del> [20/11/2019]. El documento ha sido elaborado por un comité 
de redacción formado por los académicos correspondientes Moisés Orfali, Ruth Fine, Moshe Shaul 
y Ora R. Schwarzwald, así como por Eliezer Papo en nombre de la ANL. Su redacción definitiva 
en hebreo y en judeoespañol fue aprobada por la mayoría de los correspondientes israelíes el 20 
de junio de 2019, así como por la Presidenta de la ANL, Tamar Alexander, y la representante de la 
misma institución para el proyecto de Fundación de la Academia del Ladino, Alegra Amado. Los 
Estatutos pueden consultarse [en línea] ˂https://autoridadnasionala.wixsite.com/autoridadnasio-
nala/blank-49> [5/6/2021].
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de la Academia de la Lengua Hebrea y en los de la Academia Argentina de Letras, 
Academia de Costa Rica y Academia Nacional de Letras del Uruguay, y constituyen 
el marco legal desde el cual esta Academia Nacional del Judeoespañol ejercerá su 
gobierno y desarrollará sus actividades, a través de la labor de sus Órganos rectores, 
representados por la Junta de Gobierno, el Pleno, la Presidencia y las Comisiones 
(Artículo 3).

A pesar de los retos y dificultades que un proyecto como este deberá afrontar6, 
la existencia de la Academia Nacional del Judeoespañol en Israel es ya una realidad 
tras la celebración de su primera Sesión Plenaria el 19 de enero de 2020 en Jerusa-
lén. Siguiendo el procedimiento establecido en sus estatutos para la elección de sus 
representantes (Artículos 25, 26 y 27) en este Pleno de la Academia se eligieron los 
cargos de Presidente y Secretario, se constituyó su Junta de Gobierno (Artículo 14) 
y se designó un total de veintidós miembros correspondientes israelíes, uno por 
cada letra del alefato hebreo, con la posibilidad de completar su número hasta un 
máximo de veintisiete miembros, en consonancia con las cinco variantes de letras 
finales de dicho alfabeto (Artículo 9)7. Tras la constitución formal de la Academia 
en Israel, tan solo resta que su integración en la Asociación de Academias de la Len-
gua Española (ASALE) sea aprobada definitivamente, lo que la convertiría así en 
la vigésimo cuarta Academia que se incorporaría al órgano rector de las Academias 
de la Lengua Española8. Mientras tanto, la Real Academia Española ha renovado el 

6. Para una visión de conjunto de estas iniciativas así como su impacto en la prensa española, véase 
Gordón (2018: 68-69). Sobre las dificultades de este proceso, véase Morales (2019). Aldina Quintana 
abandonó la Academia Nacional del Ladino en Israel en el mes de diciembre de 2018.
7. En votación unánime de los presentes, fue elegida Presidenta Ora R. Schwarzwald, profesora 
emérita dedicada a la investigación del judeoespañol y la lengua hebrea en el Departamento de Lengua 
Hebrea y Filología Semítica de la Universidad de Bar Ilán y como Secretario, Shmuel Refael, director 
del Instituto Salti para el Estudio del Judeoespañol (Ladino) de la Universidad de Bar Ilán y miembro 
del Comité Ejecutivo de la Autoridad Nasionala del Ladino. La Junta de Gobierno quedó constituida 
por cinco miembros: Yaron Ben-Naeh, historiador del Departamento de Historia del Pueblo Judío 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Ruth Fine, correspondiente de la Real Academia Española 
en Israel y directora del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, Eliezer Papo, director del Centro Moshe David Gaón de Ladino de la Universi-
dad Ben Gurión y miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad Nasionala del Ladino, Moshe Shaul, 
correspondiente de la Real Academia Española en Israel y Margalit Matityahu, poeta y escritora en 
judeoespañol. Los veintidos miembros designados para formar parte de la Junta de Gobierno fueron 
Tamar Alexander, Alegra Amado, Yaron Ben-Naeh, Yaakov L. Bentolila, David Bunis, Dov Cohen, 
Ruth Fine, Alisa Meyuhas Ginio, Nivi Gomel, Susy Gruss, Eleazar Gutwirth, Gila Hadar, Michal 
Held, Margalit Matityahu, Aviad Moreno, Moisés Orfali, Eliezer Papo, Shmuel Refael Vivante, Ora R. 
Schwarzwald, Edwin Seroussi, Moshe Shaul y Susana Weich Shahak.
8. Por diversas circunstancias, ello no fue posible en el último congreso de la ASALE, celebrado en 
Sevilla del 4 al 8 de noviembre de 2019. En él se contó con la colaboración de la académica corres-
pondiente en Israel, Aldina Quintana, quien, a título personal, presentó la ponencia «El Corpus Oral y 
el Corpus diacrónico anotado del judeoespañol como herramienta al servicio del hispanismo y de los 
estudios judíos», dentro de la Comisión Corpus y recursos digitales, coordinada por Guillermo Rojo. La 
presentación oficial en Israel de la Academia Nacional del Ladino se celebró el 9 de diciembre de 2020 
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pleno de académicos de número con el nombramiento de Paloma Díaz-Mas, escri-
tora y especialista en literatura española y sefardí, cuya propuesta fue aprobada en 
sesión del 22 de abril de 2021, así como la de catorce correspondientes extranjeros 
más, pertenecientes todos ellos a la Junta de Gobierno de la Academia Nacional 
del Judeoespañol en Israel9.

Quizás sea excesivamente pronto para valorar con la objetividad y distancia 
requeridas el alcance que la creación de esta Academia Nacional del Judeoespañol 
puede tener en el desarrollo de los estudios lingüísticos y culturales sobre la lengua 
y literatura judeoespañolas; una variedad del español que, a pesar de ser utilizada 
por una reducida y cada vez más exigua comunidad de hablantes dentro y fuera de 
Israel, de muy diversa procedencia geográfica y tradiciones lingüísticas, sigue sien-
do un importante elemento de identidad cultural para varias generaciones de judíos 
de origen sefardí10. Con todo, es posible ofrecer un análisis documental de los an-
tecedentes históricos que han condicionado todo este proceso, teniendo en cuenta, 
especialmente, la actitud que, más o menos acertada, la Real Academia Española ha 
mostrado hacia la lengua y cultura sefardíes a lo largo de su más reciente historia. 
Sobre esta cuestión se pronunciaba en 2005 el académico Gregorio Salvador Caja 
(1927-2020), en una lección de clausura con motivo del Homenaje organizado en 
memoria de Manuel Alvar López (1923-2001), vigésimo sexto director de la Acade-
mia y uno de los mayores impulsores del estudio del judeoespañol en el ámbito del 
hispanismo académico de la segunda mitad del siglo XX11. Sin lograr evitar cierto 
tono evocador e idealizado al presentar el estado de conservación lingüística que ha 
caracterizado la lengua de las comunidades sefardíes, Gregorio Salvador se atrevía 
a constatar el hecho de que la Real Academia Española se había ocupado «más 
bien poco y cicateramente» (Salvador 2005: 264) de la lengua y de la literatura de 
los sefardíes; una actitud que, en su opinión, contrastaba con la lealtad lingüística que 
habían demostrado los hablantes de judeoespañol ante la realidad de un español 
hablado y escrito, «casi milagrosamente mantenido» (Salvador 2005: 264) a raíz de 
la expulsión de los judíos en 1492.

en un acto virtual organizado por la Embajada de España en Israel. Sobre su próxima incorporación 
en la ASALE, véanse Real Academia Española (2020: 21) y Pérez (2020: 724). 
9. En sesión del 3 de junio de 2021 fueron incorporados, en concreto, Alegra Amado, Tamar 
Alexander, Yaron Ben-Naeh, Dov Cohen, Nivi Gomel, Susy Gruss, Gila Hadar, Michal Held, Mar-
galit Matityahu, Alisa Meyuhas Ginio, Aviad Moreno, Eliezer Papo, Edwin Seroussi y Susana Weich 
Shahak, véase Real Academia Española (2021: 382-383).
10. Para una visión crítica del estado del judeoespañol en la actualidad, véanse Hassán (1995), Se-
phiha (2012) y Refael Vivante (2020).
11. La obra científica de Manuel Alvar sobre el judeoespañol es extensa y pionera en muchos aspec-
tos y continúa la estela iniciada por Ramón Menéndez Pidal y su estudios sobre el romancero sefardí. 
Entre sus obras más representativas véanse su volumen recopilatorio Alvar López (2000) y su trabajo 
póstumo Alvar López (2003).
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De manera excepcional, este desinterés de la Academia Española a la hora de 
atestiguar el peso histórico del judeoespañol en la tradición lingüística hispánica 
se veía de algún modo compensado en el segundo Diccionario Histórico de la Lengua 
Española (1960-1996), iniciado por Julio Casares y continuado por Rafael Lape-
sa y Manuel Seco hasta la interrupción del mismo en la época de Manuel Alvar 
como director de la Academia (1988-1991). En él, tal y como se expresaba en su 
prólogo12, se tenía en cuenta por primera vez el léxico judeoespañol desde una 
perspectiva sincrónica y diacrónica, entendiéndolo como un testimonio vivo de la 
supervivencia de significados propios del español medieval. Se valoraba, así, la in-
corporación de este léxico al fondo hispánico y a los hebraísmos hispanizados con 
raigambre en la Edad Media peninsular, dejando de un lado la incorporación de 
modismos y extranjerismos que también han ido dando forma al estado actual de la 
lengua judeoespañola13. Gregorio Salvador consideraba un logro la incorporación 
en el Diccionario Histórico de la marca jud.-esp. para sus dos variantes fundamentales,  
el judeoespañol de Marruecos (jud.-esp.Marr.) y el de Oriente (jud.-esp.Or.), frente a 
la continuada ausencia de la misma en el Diccionario de la Academia en su vigésimo 
segunda edición (1992), en la que, a pesar de la incorporación de nuevas acepciones 
para términos como judeoespañol, sefardí, haquitía, ladino o rasí, seguía sin incluir en 
el índice de abreviaturas la tan deseada marca de carácter léxico jud.-esp. a favor de 
otras como desusado o antiguo, utilizadas en el anterior Diccionario Histórico de la Lengua 
Española (1933-1936); una carencia que sigue repitiéndose en la última edición de 
2014, a pesar de la necesidad expresada por Gregorio Salvador de albergar al ju-
deoespañol en el Diccionario común. Esta particularidad habrá de tenerse en cuenta 
en el Nuevo Diccionario Histórico del Español (NDHE)14 que podrá beneficiarse en un 
futuro próximo de los resultados de varios corpus léxicos, históricos, literarios y 
orales que de forma independiente al gran proyecto de la Academia se desarrollan 
con el objeto de elaborar un Diccionario Histórico del Judeoespañol 15.

La aproximación que realizaba en esta lección de clausura a la política lingüísti-
ca llevada a cabo por la Real Academia Española hacia la lengua sefardí resulta, por 
razones diversas, novedosa y estimulante; novedosa, por ser una reflexión crítica 
surgida en el seno de la propia Academia, donde el elemento judeoespañol se ha 
considerado tradicionalmente una cuestión marginal restringida al interés personal 

12. Real Academia Española (1972: IX).
13. Para una visión descriptiva desde el punto de vista lingüístico, véase Bunis (2016).
14. Real Academia Española (2013-), Nuevo Diccionario Histórico del Español (NDHE) [en línea] 
˂http://web.fl.es.DH˃ [20/10/2019].
15. Hay que destacar los importantes proyectos, actualmente en curso, dirigidos por Aitor García 
Moreno, DHJE – Diccionario Histórico del Judeoespañol, (2013-), [en línea] ˂http://esefardic.es/dhje>; 
CORHIJE – Corpus Histórico Judeoespañol (2013-), [en línea] ˂http://esefardic.es/corhije> y los de 
Aldina Quintana Rodríguez, CoDiAJe – Corpus Diacrónico Anotado del Judeoespañol (2012-) ; CoOrAJe – 
Corpus Oral anotado del Judeoespañol (2012-).
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de algunos académicos, sin observar en él un ejemplo vivo de lengua, «merecedor, 
cuando menos de análogo trato que el español de Chile, el de Guatemala, el de 
Puerto Rico o el de Filipinas» (Salvador 2005: 266), como expresaba de forma 
un tanto exagerada; pero, del mismo modo, estimulante, por cuanto representa 
una línea de estudio aún incompleta que requiere una mayor sistematización de 
sus fuentes impresas y orales, para lo cual se hace imprescindible un compromiso 
institucional firme con el que potenciar, con garantías de continuidad, las inves-
tigaciones sobre esta parcela menos cultivada del español actual. Pese a lo que se 
pueda creer, el posible interés de la Real Academia Española por los estudios se-
fardíes no es totalmente nuevo ni surge de forma abrupta, sino que responde a una 
latente preocupación por integrar este campo de conocimiento dentro del ideario 
y actuaciones de la propia institución y sus académicos, como es el de preservar y 
estudiar esta variedad histórica del español así como las manifestaciones literarias  
y culturales de los judíos de origen sefardí, en general. Tal vez, lo que ha ocurrido es 
que muchos de estos temas han quedado relegados a un segundo plano, como si se 
tratara de una «minucia histórica» (Salvador 2005: 264), sin que hasta el momento 
se hubiera reparado con el debido interés y la dedicación necesaria en desentrañar 
y documentar los orígenes y alcance de esta preocupación.

En este contexto, y coincidiendo significativamente con muchas de las pautas 
apenas esbozadas por Gregorio Salvador sobre la actitud de la Academia hacia el 
judeoespañol, debe entenderse el sentido de este libro, que no pretende otro objeti-
vo sino realizar un estudio histórico convenientemente documentado sobre las in-
cipientes pero casi siempre malogradas iniciativas de reconocimiento, recuperación 
y recepción del legado lingüístico y cultural sefardí que se han sucedido dentro de la 
Real Academia Española. Una tarea que, con sus aciertos, dificultades y carencias, 
siempre marcados por las circunstancias políticas y no menos por las limitaciones 
y prejuicios de la propia Institución hacia esta lengua y sus hablantes, no puede 
entenderse al margen del movimiento filosefardí impulsado desde principios del 
s. XX por Ángel Pulido y sus ideales regeneracionistas. Este fue, indudablemente, 
el punto de partida a partir del cual algunos académicos volverán sus ojos hacia el 
mundo sefardí. Este afán por integrarla parcialmente en el vasto conjunto de inte-
reses que, en relación a lengua española, han movido a la Institución es lo que ha 
permitido que muchas décadas después, tras alguna tentativa fallida encabezada por 
Ramón Menéndez Pidal, siempre atento al discurrir histórico de esta lengua y sus 
hablantes, y retomada por algunos académicos como José Manuel Blecua y Darío 
Villanueva, pudiera constituirse una Academia Nacional del Judeoespañol, tal y 
como ha sido reconocida hoy.

Conviene apuntar aquí que el propósito inicial de esta investigación estaba 
bastante alejado de la idea de ahondar en la historia de las relaciones de la Real 
Academia Española con los sefardíes y su lengua, cuyos principales hitos había 
sintetizado Gregorio Salvador en la ya varias veces aludida lección de clausura, 
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contando para ello con los apuntes y notas archivísticas que generosamente le 
había proporcionado el filólogo José Polo, profesor ya jubilado de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y probablemente, uno de los mejores conocedores del fon-
do institucional del Archivo de la Academia. Mucho antes de tener conocimiento 
de la misma, mi investigación se había iniciado con el estudio de la relación epis-
tolar establecida entre Abraham Shalom Yahuda, catedrático de Lengua y Lite-
ratura Rabínicas en la Universidad Central de Madrid y Ramón Menéndez Pidal, 
siendo esta una tarea complementaria de un proyecto más amplio de edición de la 
correspondencia de Abraham Yahuda con otros intelectuales de la época durante 
su estancia española (1913-1923). Lo cierto es que, a medida que avanzaba en la 
edición de esta correspondencia, pude comprender la estrecha comunicación que 
Abraham Yahuda había establecido no solo con eruditos sefardíes e intelectuales 
judíos que en algún momento de su trayectoria habían sido nombrados académi-
cos correspondientes extranjeros de la Real Academia Española, sino también las 
razones por las que la Academia tuvo que intervenir en el concurso de dotación 
de su cátedra, para el cual contó con el apoyo de algunos académicos de número 
y el rechazo de otros. La consulta de los fondos del Archivo de la Real Academia 
Española y de su biblioteca, así como los de la ASALE durante las diversas es-
tancias de investigación realizadas a lo largo de los últimos años, ha sido decisiva 
a la hora de enfocar el tema desde una perspectiva más amplia. Como sucede 
en tantas otras ocasiones, la investigación ha ido tomando forma a medida que 
ampliaba los hallazgos documentales en diversos archivos, transformando de este 
modo las premisas iniciales de las que partía para ofrecer una interpretación más 
integral. Este es el motivo por el que he decidido abordar de forma más siste-
mática la política lingüística adoptada por la Real Academia Española en torno a 
la cuestión sefardí. Se hacía imprescindible acometer un estudio documental lo 
suficientemente representativo que diera cuenta de las iniciativas y resoluciones 
tomadas por la Academia desde principios del s. XX y analizara su evolución has-
ta finales de la década de los sesenta, momento en el que, gracias a los esfuerzos 
y tareas de investigación iniciadas por Iacob M. Hassán (1936-2006) y su escuela, 
los estudios sefardíes se abrieron paso en España como una disciplina científica 
necesariamente vinculada a los estudios hispánicos.

Puede afirmarse, sin ningún género de dudas, que sin la influencia de Ramón 
Menéndez Pidal (1869-1968) ni la campaña del senador Ángel Pulido (1852-1932), 
sin su genuino interés por las tradiciones sefardíes del romancero hispánico ni su 
tenaz compromiso por hacer ver las estrechas conexiones entre la cultura sefardí 
y la cultura española, las relaciones hispanosefardíes en el ámbito específico de la 
Academia hubieran sido muy distintas, probablemente inexistentes. Ambos esta-
blecieron las bases para que el interés por lo sefardí perviviese en el tiempo y se 
retomase, con mayor o menor acierto, en diversos momentos de la historia lingüís-
tica y cultural del español. Por su parte, Abraham Yahuda participó en esta tarea al 
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ampliar los nexos de unión entre la cultura judía, sefardí y europea, y facilitar, desde 
su privilegiada posición intelectual, un fluido, aunque no siempre correspondido, 
intercambio cultural no solo entre las instituciones y círculos académicos de diver-
sos países, sino también entre sus representantes políticos y diplomáticos, sin los 
cuales no se puede entender gran parte de los acuerdos adoptados por la Academia 
Española ni las declaraciones de apoyo hacia el judeoespañol aprobadas durante 
los sucesivos congresos de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
celebrados desde 1956.

Sin embargo, debe advertirse que las actuaciones de la Real Academia se vie-
ron muy limitadas por las fricciones ideológicas de cada momento histórico, ya 
que siempre estuvo presente una corriente contraria, representada por posiciones 
antijudías de corte tradicional, que miraba con antipatía o recelo cualquier cues-
tión relacionada con los judíos. Lo sefardí, en este sentido, se convirtió en muchas 
ocasiones en un excelente camuflaje cultural para reivindicar una memoria judía 
mucho más enraizada, marcada históricamente por la expulsión de los judíos de 
1492, y que muchas instituciones se resistieron a reconocer hasta bien entrada la 
década de los años setenta. Por este motivo, debe matizarse que –y esta es una 
premisa fundamental a lo largo de este estudio– no se logró afianzar una política 
definida hacia los sefardíes, entendida esta como una línea de actuación coherente, 
de carácter programático y sostenida en el tiempo. Más bien, sería más apropiado 
hablar de actuaciones singulares que, si bien trataron de implicar a las institucio-
nes –y el caso de la Real Academia Española resulta un caso paradigmático, sobre 
todo a raíz de la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE)–, no dejaron de estar encabezadas por una minoría de intelectuales y 
filólogos interesados en estas cuestiones pero con una visión, en ocasiones, muy 
sesgada e idealizada del mundo sefardí, que no siempre tuvo en cuenta la compleja 
realidad lingüística y cultural de su diáspora, en continua evolución. A este respecto, 
Romero Castelló (2009) ha manifestado un gran escepticismo a la hora de valorar 
la labor de los intelectuales y estudiosos españoles ante el descubrimiento de lo se-
fardí desde finales del s. XIX. Y, en efecto, como se comprobará a lo largo de esta 
monografía, es cierto que desde el comienzo de este proceso histórico se produjo 
un ejercicio de apropiación de la tradición sefardí en aras de un discurso nacional 
y españolizado al extremo, en la que se distinguió de forma especial el acervo del 
romancero sefardí sin apenas mostrar curiosidad por tantas otras tradiciones li-
terarias sefardíes de diversos géneros, manuscritas e impresas, a las que, bien por 
mero desconocimiento bien por las dificultades que ofrecía la lectura de un gran 
número de libros y textos judeoespañoles en caracteres hebraicos, estos estudiosos 
no pudieron acceder. Por su parte, las comunidades sefardíes no compartieron 
una imagen homogénea sobre los orígenes históricos y vínculos afectivos que les 
unía con su propia lengua, no siempre coincidentes con los discursos de defensa y 
recuperación del carácter hispánico de lo judeoespañol alentados por Ángel Pulido 
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y otros intelectuales coetáneos para fomentar la expansión de la lengua castellana y 
los intereses comerciales de un país que trataba de salir indemne de una profunda 
crisis colonial.

Abordar con ecuanimidad todas estas cuestiones no es tarea fácil si no se pres-
cinde de los prejuicios y tópicos que, de una y otra parte, condicionaron y siguen 
condicionando la percepción de lo sefardí en la cultura española del s. XX. En 
este libro se aspira a ofrecer, precisamente, una historia documental que ayude a 
superar estas dificultades y que, al mismo tiempo, permita reconocer los avances 
que se han ido producido en el seno de la Academia Española o auspiciados por 
ella para mejorar el estatus del judeoespañol y la cultura sefardí en su conjunto, 
ya que ambos aspectos no podrían entenderse de forma aislada. Esta historia se 
ha reconstruido a partir de la edición y estudio de la correspondencia conservada 
entre algunos académicos de número, Abraham Yahuda y los correspondientes 
extranjeros judíos que fueron nombrados por la Academia desde 1904 hasta 1969, 
teniendo en cuenta, además, documentación adicional procedente de otros archi-
vos y fuentes impresas. La monografía se ha estructurado en dos secciones clara-
mente diferenciadas, Estudio y Documentos, pero que resultan complementarias. Para 
la interpretación crítica de estos materiales, que son editados por primera vez, se ha 
seguido un criterio cronológico de manera que el lector pueda seguir el curso de los 
acontecimientos con mayor facilidad y, al mismo tiempo, recurrir a la lectura más 
pausada de los apéndices documentales correspondientes, que podrán ser utiliza-
dos como fuentes primarias para ulteriores investigaciones. Los primeros capítulos 
del libro se han redactado teniendo como hilo conductor la correspondencia entre 
Abraham Yahuda y Ramón Menéndez Pidal mientras que en el resto, los proyec-
tos e iniciativas apoyados por la Real Academia Española y la ASALE a partir de 
los años cincuenta se han abordado desde una perspectiva más institucional. Por 
este motivo, y a diferencia del resto de correspondencia que, en su mayor parte, se 
ofrece en los apéndices, la edición de las cartas relacionadas con Abraham Yahuda 
y Menéndez Pidal se ha integrado en el cuerpo principal del estudio.

Dada su relevancia, conviene realizar una breve descripción del epistolario en-
tre ambos. Dos expedientes del archivo personal de Abraham Yahuda conservados 
en la Biblioteca Nacional de Israel recogen una selecta muestra de las cartas que 
se intercambiaron desde 1913 hasta 193216. El material conservado es bastante 
reducido, ya que consta de un total de diez documentos: cinco cartas de Ramón 
Menéndez Pidal a Yahuda, tres cartas de Abraham Yahuda a Ramón Menéndez Pi-
dal, una carta de Menéndez Pidal al duque de T’Serclaes y una copia de un informe 
mecanografiado de la Comisión de la Real Academia Española. Las cartas de Pidal 

16. ARC, Ms. Var. Yah. 38 01 1748 y Ms. Var. Yah. 38 01 2048. El motivo por el que existen dos 
expedientes relacionados con Ramón Menéndez Pidal responde a un desliz en el proceso de cata-
logación en el que se ha confundido el orden de los apellidos. Así, el primero, aparece bajo el item 
«Menendez Pidal, R.» y el segundo como «Pidal Ramon Menendez».
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a Yahuda son originales, en su mayor parte autógrafas y todas ellas rubricadas. La 
existencia de algunas cartas de Yahuda a Pidal se explica por la práctica habitual de 
aquel de conservar copias al carbón de las mismas cuyos originales, en buena lógica, 
se enviarían con posterioridad y en su forma corregida y definitiva a su destinatario. 
La inclusión de cartas a otros destinatarios o documentos no directamente relacio-
nadas entre ambos se explicaría por la afinidad de los temas tratados, lo que llevaría 
a Yahuda a conservarlas conjuntamente con la correspondencia original.

Desde el punto de vista cronológico ambos expedientes mantienen cierta co-
herencia: el primero comprende la correspondencia entre 1913 hasta 1923 –un 
total de siete cartas– y el segundo la de los años 1931-1932 –tres cartas–. En dos 
cartas no se especifica lugar ni fecha, aunque, por los temas que se tratan, pueden 
ubicarse en el primer periodo aludido. La ausencia de cartas entre 1924 y 1931 
puede reflejar el enfriamiento de las relaciones con gran parte de la intelectualidad 
española tras la dimisión de Yahuda y su partida definitiva de España y que es un 
hecho que vuelve a constatarse en otros casos, a excepción de la correspondencia 
más continuada que mantuvo con los amigos y discípulos más próximos. A estos 
expedientes hay que añadir las dos únicas cartas que se conservan en la Fundación 
Ramón Menéndez Pidal y que Abraham Yahuda dirigió a Menéndez Pidal en 1923. 
Es posible pensar que todo este material no refleje la relación epistolar íntegra que 
ambos mantuvieron y que su volumen fuera algo mayor; sin embargo, no creemos 
que la aparición de nueva documentación pueda aportar grandes novedades a lo 
conocido hasta ahora.

Si los libros tienen sus propios hados –Habent sua fata libelli–, poco más podría 
añadirse a su resultado final, cuyas imprecisiones y otras carencias posibles son 
responsabilidad exclusiva de su autor. En cualquier caso, confiamos en que, en la 
medida de sus posibilidades, con él pueda cumplirse uno de los anhelos que animó 
al senador Ángel Pulido a dirigirse al secretario de la Academia Española, Emilio 
Cotarelo, el 3 de diciembre de 1921: «Procede, a mi entender, que vayamos ha-
ciendo algo, para que no cumplamos nuestros propósitos a la española: concebir, 
resolver y no ejecutar»17.

17. Véase Apéndice documental n.º 6, doc. 35.
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caPítulo 1

Semblanza biográfica  
de Abraham Shalom Yahuda (1877-1951)

Abraham Shalom Yahuda fue un orientalista de origen sefardí18, semitis-
ta, profesor universitario, bibliófilo y coleccionista de manuscritos19. Na-
ció en Jerusalén en 1877 en el seno de una familia judía de orígenes mixtos. 

Su padre, el rabino Benjamin Ezekiel Yahuda, procedía de una familia oriunda de 

18. El término sefardí aplicado a Yahuda debe entenderse en sentido amplio para referirse a todos 
aquellos judíos que no son de origen asquenazí, incluyéndose en este grupo a los judíos de proceden-
cia oriental o mizraḥi (magrebíes, yemeníes, iraquíes, etc). En sentido estricto, sefardí hace referencia 
a aquellos judíos cuyos antecesores provenían de Sefarad, descendientes de los expulsados de 1492, 
y conservaban la lengua judeoespañola como signo de diferenciación social, religiosa y cultural. Para 
estas precisiones terminológicas, véase Meyuhas Ginio (2014: 7-36).
19. No existe todavía una biografía completa sobre Abraham Yahuda debido, en gran medida, a su 
poliédrica personalidad y a la dispersión del material relacionado con sus variadas actividades. En la 
actualidad, preparo una edición de su correspondencia y otros documentos relacionados con su etapa 
española. Sobre los aspectos biográficos, Israel Garzón (1994b) ha realizado un notable esfuerzo a la 
hora de trazar los principales hitos de su biografía y trabajos publicados, con especial atención a su 
amistad con el escritor Rafael Cansinos Assens, algunas de cuyas cartas ha publicado. En relación a la 
cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas, García Jalón de la Lama (2006) ha publicado una monogra-
fía de gran interés en la que aporta documentación de su expediente académico y administrativo. La 
monografía de Marín (2009: 314-347) incluye un documentado estudio sobre la amistad de Yahuda 
con los arabistas españoles Asín Palacios y Julián Ribera, siendo hasta el momento uno de los trabajos 
más exhaustivos sobre su estancia en España, al que debe añadirse los más actualizados de Gonzalez 
(2019) y Friedman (2012: 200-212). Para un puesta al día de su faceta como coleccionista de manus-
critos árabes y hebreos, véase Ukeles (2017), Kropf  (2012) y Gonzalez (2020). De gran interés es, 
asimismo, su pensamiento político sobre la situación en Palestina y sus propuestas de integración 
cultural, como ha señalado Evri (2016). Aspectos más generales sobre su trayectoria vital pueden 
consultarse en Tidhar (1947: I, 507), Plessner (2007), Lacave (2000), Millás Vallicrosa (1951), Yahuda 
(1951), Benjamin J. Yahuda (1951), Álvarez Chillida (2002) y Alba Cecilia (2021: 39-44).
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