
RESEÑAS 

B E N V E N U T O T E R R A C I N I , L i n g u a l i b e r a e libertà l i n g u i s t i c a . I n t r o d u 
z i o n e a l l a l i n g u i s t i c a s t o r i c a . E i n a u d i , T o r i n o , 1 9 6 3 ; 2 2 3 pp. 

E l v o l u m e n contiene u n a serie de artículos publ icados entre 1 9 5 3 
y 1 9 5 7 e n el A G I t , sobre problemas de h i s t o r i a lingüística desarro
l lados p o r el autor durante sus cursos de T u r í n , T u c u m á n y M i l á n , 
q u e ahora aparecen refundidos en forma más orgánica. E n u n a p r i 
m e r a parte expone T e r r a c i n i los fundamentos teóricos que hacen posi
ble a f i r m a r la l i b e r t a d del lenguaje y el m o d o con que ésta se objet iva 
e n l a lengua. Después de anal izar l a lengua en cuanto es considerada 
"cárce l " (tanto p o r el científico que necesita crear u n a nueva nomen
c l a t u r a o por el poeta que desea expresar lo i n d e f i n i d o e inefable 
que encierra en sí mismo, como p o r el s imple hablante que busca e n 
l a l e n g u a u n correlat ivo adecuado a su tensión s e n t i m e n t a l ) , a f i r m a 
que estas formas de esclavitud de l a l e n g u a se nos muestran a su vez 
c o m o aspectos de su l i b e r t a d . L a l i b e r t a d de l a lengua es l a que hace 
posible su desarrollo histórico. L a s palabras de T e r r a c i n i son m u y 
claras: " N o somos víctimas de l a estructura lógica de nuestras lenguas, 
pues toda lengua encierra en sí m i s m a los módulos para real izar esta 
o a q u e l l a revolución. E n el lenguaje hav u n a elemental d u c t i l i d a d ; 
el sistema lingüístico está abierto a c u a l q u i e r forma espir i tua l , y el 
h a b l a n t e es u n ser l ibre de escoger u n a u otra forma, a l i g u a l que el 
p o e t a " . D e este m o d o se postula l a l i b e r t a d d e l hablante . 

E n l a concepción lingüística de T e r r a c i n i son evidentes las huel las 
d e l idea l i smo vossleriano, que a f i r m a l a naturaleza i n d i v i d u a l d e l 
lenguaje y cuyo p u n t o de arranque es el pensamiento h u m b o l d t i a n o , 
c o n su distinción entre a c t i v i d a d y p r o d u c t o . Vossler y T e r r a c i n i consi
d e r a n l a lengua como acto creativo del i n d i v i d u o . E l p r o b l e m a d e l 
acto de escoger que real iza el h a b l a n t e en e l m o m e n t o de d e n o m i n a r 
las cosas se compara con los cont inuos p u l i d o s que real iza el poeta e n 
su o b r a para alcanzar l a justa expresión. D e ahí que sea en l a expre
sión poética, en el acto de creación, donde podamos h a l l a r l a raíz de 
l a l i b e r t a d lingüística. C o n su ya conoc ida sens ib i l idad crítica nos 
ofrece T e r r a c i n i u n ejemplo de P i r a n d e l l o , en el que se muestra que 
a u n manteniéndose el escritor dentro de los usos de la lengua se evade 
de e l l a p a r a crear u n estilo i n c o n f u n d i b l e , pero comprensible para e l 
lector, sobre l a base del v a l o r evocativo que tiene todo signo e n cuanto 
es c o n o c i d o p o r el hablante y el i n t e r l o c u t o r que v i v e n en u n deter
m i n a d o m o m e n t o histórico. C o n este postulado se i n i c i a l a segunda 
parte, e n l a que T e r r a c i n i e x a m i n a l a lengua en cuanto diálogo, estu-
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d i a n d o l a posición d e l hablante y d e l i n t e r l o c u t o r e n su recíproca 

colaboración, l a cua l constituye el germen de donde surge l a lengua 

como tradición de u n a d e t e r m i n a d a forma de c u l t u r a . 

P a r a aclarar este p u n t o T e r r a c i n i e x p l i c a el acto l ingüístico en 

todas sus fases, y señala como elemento necesario y p r i m a r i o l a presen

cia de l sujeto q u e se d ir ige hac ia su inter locutor , ya que el f i n d e l 

lenguaje es l a comunicación. A p a r t i r de estas consideraciones surge 

el p r o b l e m a f u n d a m e n t a l : de qué m o d o l a l i b e r t a d de expresión i n d i 

v i d u a l se manif iesta, se refleja, se desenvuelve p a r a ser entendida, es 

decir, p a r a alcanzar su p l e n a val idez mediante el reconoc imiento de l 

ambiente a l cua l se d ir ige el hablante. 

E l hablante n o está separado de l a lengua, sino compenetrado con 

el la , ya que en e l l a busca l a forma p a r a expresarse, y manifestar su 

l i b e r t a d de expresión i n d i v i d u a l mediante l a creación y elección de 

medios expresivos, es decir, todo cuanto e n e l lenguaje es experiencia 

o acción d e l sujeto. N u e v a m e n t e T e r r a c i n i sigue al ideal ismo vossle-

r i a n o , puesto que esta constante renovación de medios expresivos es 

o b r a de actos lingüísticos indiv iduales . Seguidamente e l autor se 

enfrenta a otra pregunta: ¿Cómo se concreta esta l i b e r t a d obedeciendo 

a u n a de sus f inal idades esenciales: l a de ser comprens ib le a l hablante 

m i s m o y a sus semejantes? L a lingüística histórica h a superado el 

p r o b l e m a de l a i n d i v i d u a l i d a d respondiendo que e l i n d i v i d u o debe 

considerarse como parte de la sociedad y no como algo diverso. E l 

hablante, continúa T e r r a c i n i , es u n ser histórico, v ive e n u n deter

m i n a d o ambiente histórico; p o r l o tanto, su l i b e r t a d lingüística se 

real iza y se a r t i c u l a a través de su h is tor ic idad, que es reflejo de la 

h i s t o r i c i d a d p r o p i a de l a lengua en l a que el hablante se expresa. E l 

i n d i v i d u o que se exprese según l a necesidad histórica que en él se 

l l e v a a efecto, h a b l a una lengua que entenderán todos aquellos que 

p a r t i c i p a n de l a m i s m a h i s t o r i c i d a d , y su creación lingüística será ' en 

sustancia revelación de algo que f lotaba en el ambiente , que estaba ya 

en l a conciencia de los demás. L a aceptación de u n nuevo signo i m p l i c a 

de este m o d o adhesión a u n a forma p a r t i c u l a r de v i d a y c u l t u r a ; 

señala el p r i n c i p i o y e l ocaso de u n a tradición lingüística. L a acep

tación de l a innovación trae el proceso de su gramaticalización, es 

decir, su conversión e n elemento de l a c o m u n i d a d (lo m i s m o 

ocurre con c u a l q u i e r p r o d u c t o de la c u l t u r a ) . E l nuevo uso se inserta 

en el sistema lingüístico. Así, pues, dice T e r r a c i n i , e l neologismo que 

expresaba algo d is t into , excepcional , i n d i v i d u a l , pasa a l sistema y se 

convierte e n n o r m a . A este respecto c i ta las palabras de Vossler: 

" N i h i l est i n g r a m m a t i c a q u o d n o n fuerit i n s t i l o " . 

Necesariamente debía desembocar T e r r a c i n i en el p r o b l e m a de la 

a u t e n t i c i d a d o s incer idad de l a nueva creación l ingüística: habrá auten

t i c i d a d d o n d e haya perfecta adhesión del sujeto a l ambiente histórico, 

e insinceras serán las formas de l a lengua usadas s i n haber sido asimi

ladas y que n o r e s p o n d a n a l p r o p i o ambiente c u l t u r a l . (Después de 

psfas r n n s i r l p r a r i n n p s p« n a t u r a l m í e T e r r a c i n i h a b l e de nep-ación del 

TeZiZeí^1 T e ^ e H s r ^ ^ S t i r o va oue fa l ta e l e lemento esencial 

que es l a T o i n u n S S ™ 1 d S o g o ) E l autor pasa a destacar Ta a n d -
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n o m i a existente en el lenguaje entre el m o m e n t o creativo, es decir, 
de distinción, y el m o m e n t o de adaptación social . E n l a l i b e r t a d 
l ingüística se reflejará siempre l a i n d i v i d u a l i d a d que responde a l 
m o m e n t o creativo y l a h i s t o r i c i d a d del hablante que responde a l 
segundo momento. 

O t r o p u n t o i m p o r t a n t e d e l pensamiento de T e r r a c i n i , también 
de c l a r a h u e l l a idealista, es l a negación de u n a h i s t o r i c i d a d genérica 
y l a consiguiente afirmación de u n a h i s t o r i c i d a d i n d i v i d u a l . P a r a e l 
h is tor ic i smo i t a l i a n o l a h is tor ia de l a lengua es fundamentalmente 
h i s t o r i a de l a cu l tura . D e ahí que T e r r a c i n i haga l a h is tor ia esp ir i tua l 
de l a Toscana, de donde surge e l i t a l i a n o , t o m a n d o las figuras más 
sobresalientes de esa época e n e l campo de l a lengua. 

Y es precisamente en l a tercera y ú l t ima parte de l a o b r a donde 
T e r r a c i n i , a m o d o de ejemplo, a p l i c a a l a h i s t o r i a d e l i t a l i a n o l a línea 
suger ida en las dos partes precedentes. E n este sentido, caracteriza 
a l i t a l i a n o como lengua l i b r e p o r excelencia, apoyándose en las consi
deraciones de v o n W a r t b u r g y de Spitzer, y e n las de L e o p a r d i , que 
había i n t u i d o en el i t a l i a n o u n a g r a n l i b e r t a d lingüística. N o s dice 
T e r r a c i n i que el i t a l i a n o es l e n g u a rica e n medios expresivos y de 
g r a n elasticidad, características debidas p o r u n a parte a l a tradición 
d i a l e c t a l de I t a l i a (la poca coherencia de los usos de u n a región a 
o t r a ) , y p o r otra a l i n d i v i d u a l i s m o de u n p u e b l o dotado de fuertes 
tendencias artísticas. C o m o p a r a el h is tor ic ismo i t a l i a n o las caracte
rísticas de u n a lengua deben buscarse e n u n m o m e n t o histórico deci
sivo p a r a l a constitución de esa lengua, es n a t u r a l que T e r r a c i n i 
re lac ione lenguaje y c u l t u r a s iguiendo l a l ínea d e l idea l i smo vossle-
r i a n o ; esta relación puede hacerse - d i c e T e r r a c i n i - sobre l a base 
de que l a lengua es precisamente el aspecto f o r m a l de la c u l t u r a ; en 
otras palabras, es c u l t u r a f i l t rada. Así, m a n e j a n d o textos l i terarios, el 
a u t o r estudia l a lengua i t a l i a n a e n el m o m e n t o e n que nace y e n el 
m o m e n t o e n que se desarrol la e n l a T o s c a n a u n a c u l t u r a superior, 
representada e n su m á x i m a f igura. 

E l método de T e r r a c i n i consiste en estudiar a los escritores más 
representativos de cada época, ya que las innovaciones surgen, según 
él, de los estratos cu l tura lmente más altos. E n t r e estas figuras y el 
gusto y tradición de su época hay u n a participación dialéctica, que 
es l a que hace posible el diálogo. E l secreto consistirá en " i n d i v i d u a r " 
l a a c t i t u d que el escritor toma frente a l a tradición. Existe l a posi
b i l i d a d de que encuentre e n e l l a l a u n i v e r s a l i d a d que buscaba, o 
que, bajo el estímulo de l a p r o p i a s u b j e t i v i d a d y e l ansia de formas 
nuevas que no r o m p a n esa tradición - p u e s l a l e n g u a es t r a d i c i ó n -
s ino que l a guíen y renueven, p r o p o n g a nuevos motivos o dé exis
tencia explícita a otros que vagaban latentes e n l a lengua de sus contem
poráneos. 
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