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LA FILOSOFiA, HOY (III) 

La filosofia dellenguaje 
al final del siglo XX 

su estilo y desarrollo 

contern poraneos la actual 

filosofia del lenguaje es 

herencia de, y reacci6n frente a, 

las doctrina s de dos de las gran

des figuras de la transici6n filo

s6fica del siglo pasado al presen

te: Gottlob Frege y Edmund 

Husser!. La idea del lenguaje 

que ambos contribuyeron a per

Iilar tiene un talante nitidamente 

metaffsico. EI lenguaje fue con

siderado por eJlos como el me

dio por el que se accede a un am

E
n 

Juan Jose Acero bito metaffsico sui generis: el 
Fernandez (Madrid, 1948) del significado, el de los concep
es Licenciado y Doctor por 

tos y pensamientos puros. Y es la Universidad de Barcelona 
tarnbien el medio por el que 10 y catedratico de L6gica de 
compartimos con aquellos con la Universidad de Granada . 

quienes nos comunicamos. Para Autor de libros como 
Filosoffa y enelisis del Frege y Husser! result6 necesa
lenguaje (1985) y Lenguaje

rio separar la esfera del pensa
y filosoffa (1993) , y de 

miento del mundo (subjetivo) de numerosos artfculos 
la conciencia y del ambito de la y colaboraciones en 
naturaleza , si se queria salva publicaciones de la 

especialidad . guardar su objetividad. (De ahf 

el usa anterior del adjetivo 'pu

ros' .) EI estudio del significado 

se aliaba asi, mejor que con la ciencia natural 0 social, con la 16gi

ca y la rnaternatica. 

Esta imagen fue pronto puesta en tela de juici o. De hecho, en 

* BAJO la nibrica de «Ensayo» , e l Bol etfn lnforrn ativo de la Fun daci on Ju an March 

pub lica cad a mes la co labo racion orig inal y exclu siva de un es pec ia lista sobre un aspec to de 
un lema gen eral. A rueriorrnerue fueron objeto de estos e nsayos tern as rel atives a Cienc ia, 

--. 
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una parte de sus logros la filosofla dellenguaje del ultimo siglo se 

ha hecho cargo de buena parte de las dificultades y olvidos a que 

da lugar esa imagen ; y ha colmado tarnbien algunos de sus silen

cios. Como es de esperar, todo ello ha puesto sobre la mesa muchos 

problemas ajenos al pensamiento de Frege y de Husser!. 

Mundos posibles: significado y metafisica 

Un terna clasico, cuyo despliegue ha tenido lugar desde los afios 

sesenta, es el del vinculo entre significado y posibilidad. Tanto Fre

ge como Husser] distinguieron el significado (0 sentido) de una ex

presi6n de 10 que podr fa designar: su referente. (' Granada' designa

rfa en gran parte de sus usos una ciudad del sur espafiol; para mu

chos hablantes significarfa, adernas. algo que expresarfa quizas una 

descripci6n como ' la ciudad de la Alhambra") Sin embargo, la idea 

misma de significado result6 escurridiza. Existe toda una tradici6n, 

en la que encontrarnos los nombres de Carnap, Quine 0 Davidson, 

que considera la idea de significado caldo de cultivo de profundos 

errores filos6ficos y cientfficos. Otros autores, como Hintikka, Krip

ke 0 David Lewis, han entendido que la mejor forma de desentrafiar 

su contenido insistia en ligar su sino al de la noci6n de posibilidad 0 

mundo posible. La intuici6n que les guia es simple. Conocer el sig

nificado de una oraci6n supone comprender las circunstancias en 

que seria verdadera. No tan s610 las circunstancias reales, sino tam

bien las circunstancias posibles. Entender la oraci6n 'John Kennedy 

gan6 las elecciones presidenciales de 1960' equivale a saber que la 

oraci6n es verdadera dado el curso real de los hechos de la pol ftica 

norteamericana; y saber que seria falsa de haber ganado Nixon las 

elecciones de 1960. (Si la oraci6n no es enunciativa, es decir, no des

cribe un estado de cosas 0 situaci6n, sino interrogativa 0 imperativa, 

la cosa no cambia sustancialmente: conocer su significado supondrfa 

comprender las circunstancias, reales 0 posibles, de respuesta, cum

plimiento 0 satisfacci6n.) 

Intuiciones como esta que acabo de expresar mediante la noci6n 

---7 

Lenguaje. Ane. Historia. Prensa, Biologfa, Psieologfa. Energfa. Europa, Literatura, Cultura 
en las Autonomias Cieneia moderna: pioneros cspanoles. Teatro espaiiol contempora neo, La 
miisica en Espana. hoy. La lengua espanola, hoy, y Cambios politicos y soeiales en Europa. 

'La filosoffa, hoy' es el terna de la serie que se ofrece actualrne nte. En mimeros anteriores 
se han publicado ensayos sobre La etica contin enial. por Carlos Th iebaut, catedratico de la 
Universidad Carlo, III. de Madrid: y Actualidad de la [ilosofia politico (Pensar la politico 
IlU)' ). por Fernando Quesada Castro. catedratico de Filosofia Polftica en la U.N.E.D. 
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de ' rnundo posibJe' han dado lugar a un intensfsimo debate en el 

que se han escrito algunas de las mejores paginas en el terreno 

fronterizo de la filosofta del lenguaje y la metaffsica conternpora

neas. EI debate ha enfrentado distintas formas de entender el esta

tuto de eso que Jlamamos mundos posibles. David Lewis, por citar 

un posicionamiento extremo, ha propugnado que los mundos posi

bles son mundos como el real, pero que se hallan desconectados 

causalmente los unos de los otros, asf como del mundo real. Por es

to ultimo, no puede haber instrumento s -telescopios, digamos- con 

que detectar la existencia de otros mundos posibles. Su existencia 

nos es conocida por via racional. Si es verdad que las cosas podrfan 

ser de otro modo, si creemos que Kennedy pudo haber perdido las 

elecciones de 19600 que sir Robert Scott pudo haber Ilegado al Po

lo Sur antes que Amundsen, hay un mundo posible en el que Ken

nedy perdi6 las elecciones de 1960 y un mundo posible en que 

Scott IIeg6 primero al Polo Sur. Otros autores, como Robert Stal

naker, creen mas bien que las posibilidades son propiedades de 

nuestro mundo real, que es el unico existente . Es el mundo 10 que 

podrfa haber sido de orra manera. Otros, como Saul Kripke, son 

constructivistas y sostienen que los mundos posibles no se descri

ben, sino que postulan (por ejernplo, a efectos del analisis sernan

rico). 

EI debate , espero que se aprecie , arranca de un problema here

dado de Frege y Husserl. Lo mas valioso de el es que ha hecho po

sible ahondar en el vinculo entre significado y posibilidad . Yeso 

ha rendido sus fruros, tanto filos6ficos como cientificos. Por ejem

plo, el vinculo permite presentar una concepci6n abstracta del len

guaje muy elegante, que ha hecho posible un notable desarrollo de 

la teorfa del significado. Algunas de las Ifneas creadas , como la 

gramarica de Montague 0 la semantics dinarnica, nos sinian en la 

vanguardia de la investigaci6n sernantica. Otras han producido un 

notable avance en la comprensi6n de la naturaleza de la causalidad, 

de las leyes de la naturaleza, la modalidad, la identidad de las co

sas, de su individuaci6n, la naturaleza de la creencia y un largo et

cetera. Quien piense que estos clasico s problemas de la metafisica 

quedaron enterrados tiempo arras tiene mucho trabajo por delante . 

EL camino de La referencia 

Una segunda via de renovacion de la filosofia del lenguaje de 
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Frege y Husser! afecta a la otra noci6n clave distinguida por Hus

ser! y Frege: la de referencia 0 designaci6n. Frege explicaba la di

ferencia de significado de dos terrninos como una diferencia en el 

modo de darse, de presentar 0 de pensar en el objeto designado. Se

gun esa opinion, por ejernplo, 'Granada' y ' Ia ciudad de la Alham

bra' tendrfan el mismo referente, designarfan la misrna ciudad, pe

1'0 10 presentarfan cada una de elIas de un modo peculiar. La cone

xi6n entre significado y referente serfa esa: el significado deterrni

na el referente. Y quien conoce un significado de un terrnino co

noce un modo de darse su referente. Esta particular manera de co

nectar ambas facetas sernanticas sigue siendo objeto de discusi6n 

de la filosoffa del lenguaje mas reciente. Dos son las vfas por las 

que se esta lIevando a cabo la renovacion de la posici6n clasica. 

Una via es la de la admisi6n de que hay modos de presentaci6n 

que no son estrictarnente conceptuales; es decir, hay una suerte de 

contenido (0 significado) no conceptual. Mientras que el contenido 

conceptual afecta al modo en que un posible agente juzga sobre la 

verdad de esto 0 de aquello, el contenido no conceptual tiene que 

vel' con la forma en que el agente se ve a sf mismo situado en el 

mundo y en c6mo redunda ello en el sentido de sus acciones. Ga

renth Evans y Christopher Peacocke han sido quiene s mas han he

cho por el reconocimiento de esta especie de contenido. Es carac 

terfstico de esta segunda c1ase de significado el quedar codificada 

lingufsticamente en expresiones demostrativas Cyo ', 'aqui', 'aho

ra', etc.). Segun un famoso anali sis de Evans, el pronombre perso

nal de primera persona no funciona tan s610 como vehiculo de la 

autorreferencia (es decir, como medio por el que el hablante se re

here a sf rnismo ). Adernas, 'yo ' es una f6rmula verbal con la que 

rotulamos un variado haz de capacidades para central' las cosas aI

rededor de nosotro s mismos, y segun nuestras cambi antes perspec

tivas, para movernos entre esas cosas en un espacio egocentrico y 

para formal' juicios basados en tales capacidades yen un mapa cen

trado en el punto que nuestra posici6n fija. Puesto que la posesi6n 

y el ejercicio de esas habilidades no entrafia que se posea al mismo 

tiempo la capacidad de describirse a uno mismo segiin categorfas 

que dependan menos de la propia perspectiva -categorias profesio

nales 0 legales, supongamos-, se entiende que en un ataque de am

nesia alguien pueda verse a sf mismo como la persona que esta 

aqui, vestida 05[, con este aspecto, sin saber quien es: es decir, ni 

como se llama ni quiene s son sus padres ni d6nde vive. Admitido 

todo esto , se entendera hasta que punto pende sobre la separac ion 
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entre semantica y psicologia, un dogma para Frege y Husserl, la es

pada de Damocles. 

La segunda vfa esta asociada al rechazo del principio de que el 

significado de un rerrnino determina a que nos referimos al usar es

te termino. Su impugnacion ha dado Jugar a algunos de los hallaz

gos mas novedosos de la filosofia del lenguaje de la segunda mirad 

de siglo. EI rechazo se funda en Ja intuicion, a la que mas que na

die han dado forma Saul Kripke y Hilary Putnam, de que la refe

rencia de las expresiones lingUfsticas «no esta en la cabeza». EI es

logan apunta a que nuestra capacidad de referirnos, en el uso de 

nuestros nombres propios (y otras expresiones), a personas, ciuda

des, lugares, objetos 0 sustancias depende de hechos naturales e 

institucionales cuyo conocimiento por eJ hablante no resulta obli

gado. Y atenta contra la concepcion de que si nos referimos a algo 

al usar un nombre propio (,Cri stobal Colon'), es porque asociamos 

ese nombre a una 0 mas descripciones que creemos que 10 caracte

rizan uruvocamenre (como 'el primer occidental que piso tierra 

americana', digamos). 

En sus famosas conferencias de 1970 Kripke aventuro una ex

plicacion bien distinta de por que con eJ uso de ciertos nombres 

propios nos referimos a cierta persona, lugar 010 que sea. La clave 

residiria en la forrnacion de cadenas causales de transtnision del 

referente. En el inicio de la cadena, una persona 0 10 que sea que

darla ligado a un nombre en una ceremonia de bautismo en la que 

un hablante esrableceria el vinculo: los distintos escalones se irian 

creando despues al pasar el nombre de un hablante a otro, hasra al

canzar un uso suyo actual. Con este uso designarfarnos el objeto 

presente en el inicio de la cadena causal. Explicaciones del vincu

lo referencial como esta, que acabo de presentar en esbozo, consti

tuyen desarrollos a un problema presente clasico, pero evitan recu

rrir a un mundo de conceptos y pensamientos puros para explicar la 

forma en que el lenguaje y la realidad exrralingtnstica se tocan. 

La fa cultad dellenguaje 

Pero ha sido por otros caminos por donde han lIegado a la filo

sofia del lenguaje problemas insospechados para Frege y Husserl. 

Diffcilmente puede hoy negarse aquello por 10 que Noam Chomsky 

ha pugnado desde mediados los afios cincuenta, a saber: que el len

guaje es una facultad, que madura en nosotros como el sistema 10
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comotor 0 el respiratorio. Dando titulo a uno de los libros mas so

bresalientes de los ultimos afios, Steven Pinkker ha hablado del ins

tinto del lenguaje. Chomsky ha expuesto recientemente esa doctri

na mediante una distinci6n entre el lenguaje-E (0 lenguaje exterior) 

y el lenguaje-I (0 lenguaje interior). EI lenguaje-E 10 constituye un 

conjunto de proferencias lingi.i fsticas y actos de habla, y su estudio 

se ocupa de ciertos patrones (mas 0 menos) regulares de la con

ducta humana. Lo que explica nuestra competencia Iinguistica de

be buscarse en el lenguaje-I, un estado cog nosci tivo de la 

mente/cerebro de cada miembro normal de una comunidad lin

gi.ifs tica que Ie capacita para entender y producir un conjunto po

tencialmente infinito de proferencias y actos de habla. Semeja nte 

estado es la resultante de un proceso, que culmin a hacia los seis 0 

siete afios de edad, regido por dos factores: el estado inicial de un 

m6dulo del cerebro (a veces denominado gramatica un iversal ) y el 

tipo de experiencia lingi.ifstica con la que se topa el futuro hablan

teoNo estamos programados para hablar japones en vez de espafiol. 

Pero si nacemos en el seno de una familia japonesa, tendremos mu

cho a nuestro favor para acabar hablando japon es; y si 10 hacemos 

en el seno de una familia hispanoarnericana, para acabar hablando 

espafio l. 

Con la perspectiva que nos otorgan casi cuatro decadas de in

vestigaci6n del lenguaje-I , podemos afirmar que 10 que otorga ma

xima relevancia filos6fica a la doctrina de la facul tad del lenguaje 

son fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que el estudio 

del lenguaje-I se ha erigido en uno de los ba1uartes del principio 

cognitivista de que los procesos y los estados mentales son proce

sos y estados computacionales , procesos y estados definidos por 

relaci6n a representaciones simb6licas. EI cerebro seria, por tanto, 

un procesador de sfmbolos. Chomsky entendi6 el carac ter compu

tacional de esos procesos como caracteristico de su descripcion, y 

1a teoria lingi.i fstica como el proyecto de describir los estados del 

lenguaje-I a cierto nivel de abstracci6n. Pero algunos de sus segui

dores, Jerry Fodor en particular, han tomado un partido realista 

donde Chomsky ha sido instrumentalista siempre. La heterodoxia, 

si asf se la quiere ver, se ha hecho muy popular gracias a la hip6te

sis de que los procesos mentales son computaciona les; y que, por 

tanto, consisten en operaciones efectuadas sobre las expresiones de 

una lingua ment is 0 c6digo interno. EI auge de la psicologfa cog

nitiva ha dejado, puede verse, una fuerte impronta en la filosoffa re

ciente. 
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La doctrina de la facultad del lenguaje ha otorgado tambien un 

impulso, insospechado hasta hace bien pocos afios, a una actitud 

naturalista hacia el lenguaje . Esto ha significado que de verse el 

lenguaje como la mas elevada y compleja realidad resultante de la 

innovacion cultural y de la interaccion social, muchas de sus prin

cipales caracterfsticas se juzgan ahora resultados de una adaptacion 

evolutiva. Recuerdese que el tema del origen del lenguaje llego a 

proscribir se en el siglo pasado pOI' acientifico. Ese estigma ha sido 

borrado poria accion conjunt a de la lingufstica, la psicologia y la 

paleoantropologfa. EI lenguaje es visto como un sistema secunda

rio de representacion con acceso propio a otros rnodulos mentales 

(como, pOI' ejemplo , un modulo de solucion de problemas) que 

confiere a los miembros de la especie hom o sapiens la capacidad 

de representarse 10 que no tienen presente, 10 que simplemente no 

ha sucedido, pero que puede acontecer, con todas las ventajas que 

ello supone. En este punto encajan entre sf con naturalidad una ac

titud naturalista hacia el lenguaje y la intuicion fundamental de la 

sernantica de mundos posibles , aludida mas arriba . 

Seguir una regIa 

EI naturalismo al que acabo de referi rrne no puede alcanzar, sin 

embargo , a la totalidad de las areas del lenguaje. EI diccionario pa

rece ser una de estas areas. Es cierto que la estructura argumental 

de las entradas del diccionario son parte esencial del genero de 

competencia cifrada en el lenguaje-I. Pero no solo es el dicciona

rio el reino de la irregularidad aparente, sino que resulta mucho 

mas discutible que los significados de las palabras hayan sido an

ticipados de algun modo en el punto de arranque de las operacio

nes de la facultad del lenguaje . (Pero hay quien piensa, como Fo

dor, que todos nuestros conceptos tienen un origen innato.) En es

te punto, uno puede sentirse tentado a considerar la explicacion 

fregeana de la adquisicion del significado, que recurre a una facul

tad sui gen eris de aprehension de significado s. La filosoffa del len

guaje de la segunda mitad de sig lo ha buscado alternativas mas ilu

minadoras. Y desde que Ludwig Wittgenstein escribiera en sus In

vestigaciones filosofica s que para una gran clase de casos el signi

ficado de una palabra es su uso, ha dominado la conviccion de que 

conocer el significado de una palabra consiste en la capacidad de 

seguir reglas. 
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La naturaleza del seguimiento de reglas ha ocupado un lugar 

destacado en la filosoffa del lenguaje de los ultirnos afios. Ella se 

ha debido en parte a que el tema contiene la clave de diversos e im

portantes problemas filos6ficos. Y no solo de filosoffa del lengua

je, sino de metaffsica, etica , epistemoJogfa a filosofia de la mente. 

En otra buena medida, se ha debido tarnbien al modo en que en

tendfa Wittgenstein el seguimiento de reglas, que abiertamente 

contradecfa la explicacion clasica, tanto racionalista como empi

rista, de la cuestion. Seguir una regia era para el una pracrica, una 

costumbre a regularidad. Y su aprendizaje, la adquisicion de una 

tecnica, alga que lograrnos mediante ejemplos, ensayando res

puestas y corrigiendo errores; a que simplemente adquirimos sin 

darnos cuenta. Una forma compleja de conducta que no viene re

gida par forma alguna de vision a reflexion intelectual. 

Toda esta ternatica, tan carac teristica de la filosofla del lengua

je de los afios sesenta y setenta, se ha vista renovada despues de 

que Kripke atribuyera a Wittgenstein - hoy parece claro que erro

neamente- una suerte de paradoja que ha situado toda esta ternati

ca en una tesitura extrema. La paradoja se origina en la indetermi

nacion en que se encuentra qu ien cree y sostiene haber seguido una 

regia, digamos que R. Puesto que el seguimiento solo se ha produ

cido forzosamente en un ruimero finito de casa s, ~  q  ue  raz6n avaJa 

que hayamos seguido R y no una regIa diferente, R', que prescri

biria 10 mismo que R para los casas surgidos en el pasado , pero 

que diferiria de R a proposito de los nuevas? Del debate al que ha 

dado lugar el analisis de la paradoja han emergido dos concepcio

nes del seguimiento de reglas. La que considera que conocer el sig

nificado de una palabra a e l estar en posesi6n de un concepto es 

una disposicion a habilidad; y como tal, alga cabalmente explica

ble dentro de una concepcion materialista de 10 mental. (Aprender 

a seguir R y aprender a seguir R' equivaldrfa a la adquisicion de 

dos disposiciones.) Y la que entiende que seguir una regia es eso 

mas el obrar en conformidad ca n una norma a pauta compartida en 

un grupo. Ambas nociones no casan bien entre sf porque significa

dos y conceptos tienen una dimension normat iva. Para algunos la 

normatividad es un carac ter que s610 se posee exrrinsecarnente, par 

relacion a una pauta socia l, y una disposicion no puede trascender 

la barrera que separa al es del debe. Ca n ella, los partidarios de la 

concepcion comunitaria del seguimiento de reglas han convergido 

ca n propuestas procedentes de la tradicion filosofica continental. 

Hay una clara sintonia de espfritu entre esa propuesta y la doctrin a 
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de Jurgen Haberma s de que s610 la satisfacci6n de exigencias de 

igualdad etica puede convertir una proferencia verbal en un acto de 

habla propiamente dicho ; y 10 mismo puede afirmarse de la cono

cida doctrina de Karl-Otto Apel de que la posibilidad de seguir una 

regia nueva estriba en que el agente en cuestion obre, en las cir

cunstancias del caso, en conformidad con 10 que seria el dictamen 

de una comunidad ideal de cornunicacion, una comunidad libre de 

prejuicios que disponga de la totalidad de la informacion perti

nente. 

Para el lector culto , la confrontaci6n entre estas posiciones 

guarda un cerrado paralelismo con la polernica, mas familiar y re

currente, sobre si cabe dar una explicaci6n naturalista de las nor

mas morales. Ambos litigios no pueden ser resueltos sin que se co

nozcan los condicion antes biol6gico s. psicol6gicos y sociales de 

los cuales sobrevienen las normas morales y las reglas lingufsticas. 

El significado del hablante 

Las ultirnas coordenadas de la reciente filosoffa del lenguaje de 

las que quiero hacerme eco aqui las establece una distinci6n que se 

ha impuesto en la ultima decada: la que opone el significado de pa

labras al significado del hablante, 10 que las palabras signiflcan a 

10 que los hablantes quieren decir con elias. A finales de los afios 

cincuenta John Austin puso suficientemente de manifiesto que to

das las palabras son por igual medios de hacer cosas. Su conocida 

distinci6n entre actos locutivos, con los que expresamos conteni

dos de todo tipo, ilocuti vos, como los de prometer 0 preguntar, he

chos al proferir ciertas palabras, y actos perlocutivos, que Ilevamos 

a cabo pOI' haber realizado un acto ilocutivo: actos como intimidar, 

por el hecho de haber forrnulado una pregunta, no s610 es un ha

llazgo perenne de la filosoffa conternporanea, sino un capitulo obli

gada de una nueva disciplina: la pragrnatica. Las contribuciones de 

John Searle a la teorfa de los actos de habla, para muchos el punto 

de referencia hoy de esta linea de anal isis filosofico, constituyen un 

desarrollo matizado de esa primera tarea de desbroce efectuada por 

Austin. 

Un segundo y definitivo punto de ruptura 10 abriria Paul Grice 

al tratar de mostrar que el significado de nuestras palabras es ana

lizable en terrninos de estados psicol6gico s complejos, denomina

dos intenciones comunicativas 0 intenciones-G (pOI' Grice). (Los 
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seres humanos serfamos, por tanto , hombre s-G .) Grice propuso la 

formul a de que una intenci6n comunicativa persigue comunicar al

go por medio del reconocimiento de esa intencion , y la formula ha 

hecho fortun a (incluso tras haber reconocido el propio Grice que 

ciertos casos insidiosos, pero poco comunes, se resisten a encajar 

en ella). La importancia de la categorfa de significado del hablan

te se manifie sta por distintas vias. Su reconocimiento ha pennitido 

otorg ar carta de naturaleza a fen6menos que basta el momento 0 

bien se ignoraban 0 bien se confinaban en los arrabales del anali

sis literario, la retori ca 0 los caprichos de la psicologia humana. En 

particular, el fenorneno de la denominada implicatura canversa

cional, en el que un hablante da a en tender algo haciendo como si 

transgrediera ciertos principios de coo perac ion con sus interlocu

tores - iPor que quien profiere : 'Luis se ha citado con una mujer en 

las afueras de la ciudad' da a entender que esa mujer ni es su ma

dre ni su esposa ni una hermana suya ?-, ocupa ahora un lugar cen

tral en una imagen del uso del lenguaje mucho menos inconexa. 

Adernas, la posibilidad de incorporar a esta caregoria muy diversos 

ejempl os de 10 que tradicionalmente eran consideradas figuras re

torica s, como metaforas 0 metonimias, no ha hecho sino multipli

car la significacion de la categorfa de significado del hablante. 

Un segundo efecto de esta mayor articulacion teorica es el de 

disponer de un concepto de cornunicacion menos rfgido e ingenuo 

que el barajado decadas arras. (A ello han contribuido tambien Da

vid Lewis 0 Dan Sperber y Deirdre Wilson.) De Ia idea de que la 

comunicaci6n depende de que se cornparta una clave hemos pasa

do a la conviccion de que las capacidades de los hablantes y oyen

tes para inferir las intenciones-G de sus interlocutores son esencia

les en el hecho comunicativo. EI clasico modelo del codigo se ve 

asf complernentado por el modelo inferencial . Alguna combina

cion de ambos parece obligada, pues un codigo lingiiistico resume 

un sistem a cormin de convenciones que facilit a la realizacion y Ja 

interpretacion de intenciones comunicativas muy complejas. 

Partimos de Ja idea de que las lenguas son otras tantas maneras 

de vincular oraciones con posibilidades. Despues hernos puesto 

sustancia en ese esquema: los vfnculos no caen del cieJo, sino que 

se establecen mediante complejos principios innatos, intenciones

G, mas 0 menos solidificadas en codigos, habilid ades inferenciales 

e insrituciones de todo tipo . Todo ello ayuda a crear una imagen no 

del todo desenfoc ada del punto en que se halla la filosoffa del len

guaje al final del siglo XX. 0 
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