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LA TAREA CRITICA EN LA EPISTEMOLOGIA

Y SUS APOYOS SEMANTICOS*

En este.articulo examinaremos algunos de los problemas concer-
nientes a la verdad y al senti do, y los abordaremos bajo el aspecto en
que abran nuevas vias de acercamiento entre la epistemologia y la se-
mantica, Existe cierta diferencia histories entre estas dos disciplinas,
pues la una ya es vieja y la otra relativamente reciente. Pero la verda-
dera diferencia corresponde a una eleccion distinta de referencias, La
episternologia se ha construido como una reflexion sobre la formaci6n
y la aplicacion de los conceptos capitales del campo racional, mientras
que Ia sernantica es primeramente una doctrina de los signos, de la
relacion significante y de las lenguas en las cuales se articula el simbo-
lismo. Sin embargo, las dos investigaciones se niegan a intercambiar una
suma de sus indicaciones, y cad a una de ellas aclara sobre su plan propio
las condiciones fundamentales del discurso verdadero. Es natural que
el analisis sernantico hay a tornado algunos de sus postulados iniciales
de las formulaciones anteriores de las filosofias del saber, sin prejuicio
de fundamentarlas de nuevo y de reinterpretarlas a la luz de sus propios
metod os. De esta manera se anuncia un efecto, un regreso, y la doctrina
de las teorias cientificas podra sacar muchas ensefianzas de las elabora-
ciones del sernantico. Nuestro tern a son estos nuevos nexos.

Uno de los principales motivos de acercamiento residira en la in-
tencion critica que es comun a una y otra disciplina. La epistemologia
ha adquirido, por rnaduracion natural y por decision consciente, su voca-
cion critica. Se ha separado de una filosofia del conocimiento que en
sus origenes lindaba con una ontologia de las verdades, 0 can una me-
tafisica del espiritu, a medida que captaba mejor los rasgos problema-

'~El presente articulo apareci6 bajo el nombre de "La tache critique dans
l'epistemologie moderne y ses appuis semantiques"; en Dialectiques, ntimero 7
("Lflngages"), 1.975. La traduccion espanola es de Ruben Sierra Mejia.
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ticos del saber prospective de la ciencia. Se convertia en una reflexion
sobre las condiciones efectivas de este saber, y sobre sus procedimientos.
La filosofia trascendental de Kant asignaba definitivamente a la episte-
rnologia su destino critico, en la medida en que se proponia aclarar la
constitucion del objeto cognoscible por medio de la relacion de las
diferentes facultades de! sujeto cognoscente, las cuales juegan un papel
cornplementario en la sintesis, y en la medida en que asignaba al objeto
su estatuto de inmanencia, excluyendo todo modele trascendente de
verdad. Ninguna de las epistemologias herederas de 13 decision kantiana
logra medidas criticas, aunque a menu do tengan que completar las ins-
trumentaciones del saber 0 vuelvan a asurnir la operacion del conoci-
miento en aspectos diferentes de la razon, En general, introducen las
tecnicas formales 0 experiment ales que estaban ausentes del proposito
de la mathesis kantiana. En las versiones positivistas, reinterpretan las
funciones limitativas de los observables y de los formularies, y abordan
la doctrina de la denotacion 0 de la descripcion, que ya anuncia la
condici6n de los sign os. En nexo con las perspectivas hegelian as, pone
en ejecucion el esquema dialectico del saber, 10 que es tener en cuenta
un proceso de reintegracion de este : los referenciales teoricos siempre
reengendrados atestiguan las nuevas garantias de su legitimidad. Asi,
como 10 testimonian los analisis de Gaston Bachelard, la reflexion cri-
tica ya no se puede efectuar como un acto internporal, sino que acorn-
pafia a la tarea de la prueba y al movimiento mismo de la autoconstitu-
cion de las racionalidades. Sobre estas bases, la obligacion critica se
conserva, abriendose paso en las epistemologias.

En cornparacion con esta larga historia, la aparicion de una se-
rnantica de las lenguas racionales es nueva" ya que ha esperado los
analisis de Frege, luego de Russell, sobre las lenguas maternaticas y
ernpiricas, y despues 13 elaboraci6n que de estos concept os fundarnen-
tales hicieron Carnap 0 Tarski. Su aporte ha reunido, en parte, los
bosquejos de una doctrina general de los signos que habia sido intentada
por el nuevo positivismo de la Escuela de Viena, sin que se limite, sin
embargo, el analisis a las categorias de una episternologia preestablecida.
Los lectores de Wittgenstein y de Quine saben que distancia ha podido
tomar la interpretacion de los lenguajes del saber frente a los postula-
dos iniciales de un positivismo logico. Pero nuestra tarea no es la de
establecer 10 hist6rico de una investigac.on, ni la de seguir las amplia-
eiones que el tema del analisis ha podido recibir de la colaboracion 0

de la discusion que se ha instituido entre los logicos y los lingiiistas.
Bastara senalar, a titulo preliminar, que el analisis esta dotado de nuevas
hases de informacion sobre las condiciones del saber, y que ha adquirido
sus titulos para participar en la obra de una filosofia critica.
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Su dominio propio es el estudio de los referenciales lingiiisticos,
situandolos entre las condiciones del conocer, E! examen de los proce-
dimientos comprometidos en las operaciones de la deduccion 0 de la
verificacion daba lugar al analisis de las estructuras sintacticas, de sus
complernentos sernanticos, de las multiples relaciones que mantienen la
relacion de significacion, la correspondencia de los terminos codificantes
y de los terminos codificados, con los procedimientos de formalizacion
que la control an sintacticamente. Al mismo tiempo, se hizo claridad
sobre los generos de significados, que, desde la inicial distincion que
habia establecido Frege entre los dos correlatos de la intencion signifi-
cante, el sentido y la referencia, recibieron numerosas precisiones. Pero
esta insercion tecnica del analisis abre nuevas posibilidades a la tarea
critica. No es posible presuponer una nocion de "ley", que ayude a la
interpretacion de los conocimientos de tipo "inductivo", sin entrar en
precisiones concernientes a las eta pas de la formula cion de un enun-
ciado general, 0 concernientes a las garantias de su extension. No es
concebible tam poco poner un paradigma de la forma deductiva de los
enunciados, 0 de la definicion de los conceptos, sin desarrollar las formu-
las algoritmicas que son el osambre logico del deducir, ni sin exponer
el cuadro metalingiiistico en el cual se realiza el sistema de reglas de
las operaciones de la inferencia 0 de la referenda. Nose confundira sin
embargo, las clausulas de rigor obtenidas por el anal isis sernantico con
la totalidad del analisis critico: se puede considerar que permanecen en
el nivel de las tecnicas de elaboraci6n del saber antes que aclarar la
teleologia de este 0 las condiciones de su existencia, Pero en compen-
sacion no podria despojarse a la empresa critica de este instrumento de
precision.

Estas observaciones preliminares delimitan ya el proposito de este
articulo. Se reconoceran las razones de ciertos desplazamientos de pers-
pectivas, que afectan las categorias centrales de la doctrina del saber, y
que son motivadas por las iniciativas de la sernantica. A decir verdad, no
seran mas que sugerencias de caracter prograrnatico, pues no cabe, den-
tro de los limites de un articulo, adoptar el regimen necesariamente
lento del Analisis 1. Se notara sin embargo algunas incidencias de los
problemas sernanticos sobre la interpretacion de los metod os de las
ciencias puras y de las ciencias aplicadas, y principalmente de los pro-
cedimientos de las lenguas cientificas en vias de constitucion. As! se
llegara al estado de un reexamen 0 de un replanteamiento de la nocion
de verdad racional, Estas observaciones nos permitiran, a manera de
conclusion, confirmar la perrnanencia de una investigacion critica, que

1En una obra sabre L'Analyse et le sens, en via de publicacion, desarrollare-
mcs mas ampliamente 1a parte de las reflexiones tecnicas.
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tiene la ocasion de proseguir dotandose de nuevos instrumentos que Ie
proporciona el analisis sernantico,

I

Nos parece deseable tomar un primer contacto con las intenciones
criticas del Analisis, mencionando el tratarniento que el hace de la es-
tructura sernantica de las proposiciones y de las frases, pues esto es
colocarse sobre su terreno previo, que es el linguistico. Pero pronto se 10
seguira sobre otro plano, que es la insercion de las expresiones logica-
mente definidas en las lenguas teoricas de la ciencia: sera en efecto el
camino mas directo para una aproximaci6n sernantica de los temas de
Ia epistemologia.

Observarernos asi en primer lugar que el Analis.s encuentra en la
practica natural de las predicaciones, en el uso irreflexivo de las refe-
rencias, en Ia articulacion sintactica normal del discurso, multiples fuen-
tes de ambigiiedad, que es necesario destacar para asegurar un control
logico del discurso. AlIi comienza la obligacion critica. EI logico es
responsable de las parafrasis que rodean a los obstaculos sernanticos. Se
citara, entre estes obstaculos, el uso general que el lenguaje hace de
form as predicativas, transformando espontanearnente sus referenciales
en existentes de tipo substancial. La precaucion dernandara un uso nor-
malizado de los cuantificadores de las expresiones 2. Tarnbien citarernos
la ambigiiedad del ernpleo referencial de las palabras designadoras, de
las cuales deben diferenciarse los casas efectivos: importa distinguir el
papel que ejercen en los contextos en que efectivamente se refieren a
los objetos, y en aquellos de una simple mencion 0 "citaci6n" 3. Se ob-
servara, en fin, la "opacidad" que se vincula a la sintaxis de las propo-
siciones introducidas pOI' expresiones de tipo "intensional", que design an
algun modo de pensar de un usuario de la lengua, 0 tam bien algun matiz
de modalidad que afecta al lectum: su sintaxis 16gica ya no sera con-
gruente con la de las proposiciones simplemente declarativas 4,

2 Se pensara en la expresion cquivoca que parece poneI' en paralelo proposicio-
nes como "Socrates es sabio" y "Queronte es un centauro". Esta dificultad requiere
una norrnalizacion de las expresiones, 0 una regulacion del empleo de los cuantifi-
cadores. Sa opondnl.n las formulaciones "existe un individuo que es Socrates y este
individuo es sabio" y "Ser Queronte es ser un centauro, pero no existe un individuo
que sea Queronte".

3 EI signo "Ciceron" es un designador objetal y referencial en la frase "Cice-
ron es un orad or romano", pero no es mas que el indicador de una palabra en la
frase " 'Ciceron' es trisilabo". Es pOl' esto que en el primer caso se 10 puede susti-
tuir POl' un signo equivalente pOl' su funcion designativa, pOl' un tl~rmino "coexten-
sivo" a el: "Tulio" 0 "el autor de las Tusculanas", sustitucion que no es posible en
el segundo caso.

, Es e1 caso de la expresion "Filipo creia que Ciceron mereela la muerte", que
no tolera las transcripciones de sus terminos utilizando equivalentes referenciales
de 'Ciceron' ("el padre de Quinto" 0 "el autor de las Tusculanas"), pero unicamente
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Asi, el establecimiento de una canornca del discurso exacto es ya
la respuesta a una tarea critica, Apunta a preservar el lenguaje formal,
el del argumento logico 0 maternatico, que debe contar con sus propias
reglas, de callejones sin salida 0 aporias en las que se desernpefia el
lenguaje natural y de los cuales no escapa mas que con el auxilio del
discernirniento intuitivo. Pero el argumento critico debera especificarse
cuando se dirija a los procedimientos mismos de lenguas cientificas y
habra que seguirlos en sus especificaciones tecnicas, Entramos de Ileno
en estos temas en que sale a luz los rasgos de una aletica, de una doc-
trilla de la verdad: seran los punt os de vista privilegiados para concebir
los contactos de la semantics con la episternologia,

La econornia de las lenguas cientificas implica una distribuci6n
mayor, que pone de un lado los procedimientos inductivos y del otro
los procedimientos deductivos: esta distincion dara la ocasi6n al sernan-
tieo de sen alar las ambigiiedades y de exigir precisiones. Las disciplinas
inductivas cotejan de hecho formas de una naturaleza 16gica diversa, 0

que respondan a modalidades distintas, cuya econornia tratan de con-
trolar. Se colocan a veces y correlativamente, en el nivel de las asercio-
nes de hecho y los enunciados de leyes; entran asi naturalmente en el
campo de la investigaci6n sernantica, bien sea que se trate de evaluar
las garantias referenciales de las f6rmulas universales, bien que se trate
de asegurar los cimientos de los enunciados existenciales, y de dar sen-
tido a la adrnision de que existen objetos que satisfacen el enlace de
los predicados, 0 mas aun, que no existen tales objetos. En cuanto a las
ciencias estrictamente deductivas, se enfrentan a difieultades semanti-
cas de otra naturaleza. La cuesti6n que se plantea es si la independencia
al menos relativa que hay que reconocerle frente a instancias ernpiricas
tiene que ver con la pureza de sus conceptos, con el caracter estricto
de las definiciones que fijan el senti do de los terrninos y de las propo-
siciones que las conectan, 0 si reposa sobre las formas vacias de un
calculo que recibe contenidos suficientemente diferenciados par la expe-
riencia. Pero siendo asi, se preguntara aun si el rigor formal impuesto a
las pruebas basta para justificar la riqueza de las consecuencias obteni-

admire smommos mas limitados, cuyo campo permanece dificilmente asignable,
como "el aut or de las Filipicas". De manera general, una logico extensional evitara
las trampas por medio de parafrasis 0 de restricciones expresas; la forma: "existe
un individuo que es Ciceron y de quien creia Filipo que merecia la muerte" conserva
el peligro de la ambigiiedad que puede ser excluida por la parafrasis "Filipo pensaba
'Ciceron merece la muerte' ", entendiendose que los terminos citados escapan a la
sustitucion; 0 bien por medio de la transcripcion "Ciceron es el individuo de quien
pensaba Filipo que merecia la muer.te". que rechaza el designador fuera del alcance
de la forma intensional. Igualmente sucede con expresiones modalizadas como "es
necesario que exista un x que sea doble de 6". en la que no se puede reemplazar, a
pesar de la admision de la c1ausula existencial, la palabra 12 por un termino coex-
tensivo como "el numero de meses del ano".
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das por medio de la deduccion 0 Ia variedad de las aplicaciones que
ell as reciben. Dicho de otra manera, las disciplinas inductivas se en-
frentan a un problema: tienen que asegurar la integridad logica de un
lenguaje que depende para su construccion de garantias exteriores a
el, Y las disciplinas deductivas afrontan un problema inverso, cuando
tienen que justificar las capacidades sernanticas de lenguajes que abor-
dan por sus aspectos mas estrictamente sometidos a normas,

De hecho, desde los comienzos del anal isis moderno, estos proble-
mas han orientado las decisiones y las opciones de los sernanticos, La
doctrina de Frege abria de golpe un espacio semantico, en el cual el
juego de los valores de verdad podria ejercerse mas a gusto. La esfera
del senti do es aquella donde se establecen loscontenidos conceptuales
o proposicionales directamente congruentes con la articulacion logica del
discurso, y en la esfera correlativa, la de la referencia, tom an lugar las
garantias objetales de aquel ''. Los dos valores se conjugan en todo el
dominio del discurso declarative, del lenguaje del conocimiento. El en-
lace fundamental de los polos sernanticos aclara ya los caracteres de un
saber maternatico, en donde la conducta de las pruebas, es decir, el
desplazarniento del sentido que acornpafia a la produccion de un dis
curso exacto, esta en estrecho paralelismo con la exposicion de las leyes
de composicion del objeto, que se encuentran por otra parte en el regis-
tro de las objetividades ideales G. Pero este enlace acIara de otra manera
las disposiciones de un saber experimental: en este caso la definicion
del concepto como cornprension, 0 las bases matematicas de la concep-
cion, proporcionan los marcos en los cuales las clases empiricas deben
entrar para ser racionalmente ordenables, juegan el papel de medios de
posibilidad que las designaciones ernpiricas vienen a actualizar.

Citar estos ragos de la Iingiiistica, es colocarse en los origenes de
un debate renovado. Pues desde entonces la oposicion tradicional entre
las epistemologias empiristas y las racionalistas, ha tomado nueva forma.
Las doctrinas han ocupado de cierta manera este espacio sernantico

'Se podran cornparar los dos enunciados "la casa es menos alta que el arhol"
y "el arbol es mas alto que la casa", Son equivalentes, no solo en rason de la iden-
tidad de los designadores que contienen, sino por el hecho de que los predicados
racionales que utilizan son exactamente sustituibles mediante una inversion sintac-
tica: son sinonimos y admiten una equivalencia fundada en su sentido. Por el con-
trario, se podran igualar dos enunciados como "los griegos son mentirosos" y "los
habitantes de Ia Helade no dicen la verdad", pero se trata de una equivalencia refe-
rendal Que yace en la coextensividad de los designadores.

6 Hay que recordar aqui que la reduccion de las entidades matematicas a objetos
fundamentales, c1ases y con juntos, que son los contenidos directos del discurso for-
mal, as al mismo tiempo para Frege una promocion de las legalidades racionales,
puesto que las propiedades de las c1ases matematicas se fundamentan enteramente
sobre las cl{lUsulas a priori de identidad. de la coextensividad, y de la corresponden-
cia de las potencias.
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delimitado por los primeros trabajos de la logistica. En los proyectos
del Positivismo logico estaba negar a los signos maternaticos contenidos
de naturaleza ideal 0 intrinseca, para no adrnitir finalmente en el nu-
mere de los correlatos mas que las colecciones de individuos -inde-
finidamente, signos y simbolos individualizados- cuyo estatuto espacio-
temporal es objeto de una discrirninacion efectiva. La critica alcanzara
por esta via el punta extrema del nominalismo. Al positivismo le sucedia
mas generalmente aislar los modelos inteligibles del enunciado empirico;
10 que era sacar el "senti do" del lade de las imageries 0 de las repre-
sentaciones subjetivas, como 10 hace Russell, 0 incluso excluirlo de la
region de las motivaciones del discurso, segun la version sintactica que
ha tendido a prevalecer desde Wittgenstein hasta los nominalistas rno-
demos. El debate sobre las condiciones sernanticas del conocimiento
recibe asi una dimension linguistica mas estricta. Pero el anal isis de
estas condiciones sernanticas autoriza sin embargo ciertos matices que
multiplican las opciones. Es posible salvar una parte de 10 a priori sin
acordarle un correlato trascendente, concepto u objeto ideal, con la
condicion de reinscribirlo, como 10 hace Carnap, en esta parte de los
conceptos que son instituidos y ordenados por las leyes semanticas de
la lengua misma 7. La maternatica podra conjugal' las garantias sintac-
ticas y sernanticas, y la lengua fisica, a pesar de sus fuentes empiricas,
podra ser reconstruida en parte sobre la base de decisiones axiornati-
cas 8. Pero la reducci6n puede llevarse mas lejos. Aislar los est adios in.
termediarios sera, intencionalmente y por medidas tecnicas apropiadas,
simplificar la economia del lenguaje cientifico: el saber sera reunificado
sobre el fondo de una maternatica estrictamente formal y extensional,
de una fisica cuyos contenidos seran reconstruidos sobre el plano de la
descripcion. Por 10 menos los terrninos de una opcion seran mas preci-
samente circunscritos: el Nominalista tendra la tarea de una reducci6n
semantica que debera llevar a sus ultimas consecuencias y el racionalista,
en cambio, la de senalar la existencia irreductible de los conceptos orga-
nizadores, 0 de los valores intensionales.

7 En este sentido el enunciado "los cuervos tienen por earaeteristica el ser pa-
jaros negros" 0, para tomar un ejemplo de las lenguas maternaticas, el enunciado
"Ia igualdad de los segmentos por definicion impliea la transitividad de las con-
gruencias" son analitieas sin reducirse sin embargo a tautologias literales, tal como
la que presenta la frase "los cuadrados (rectangulos equilateros) son reetangulos". Lo
son en la medida en que responden a preseripciones, impIicitas 0 expIicitas, de una
lengua bien formada.

8 La existencia de estas decisiones es aclarada por la doctrina de los "postu-
lados de significaeion": enunciados qua encuentran una primera garantia en las
consolidaciones empiricas son tornados v regidas por reglas de manera que se inte-
gren 01 sistema semantico que define una lengua.
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A decir verdad, s610 hemos recordado un esquema de opciones se-
manticas que son posibles, 0 que han sido sobreestimadas por la histo-
ria. De hecho, la sernantica es, en el nivel de la historia, el reves reflexi-
vo de una metodologia, y sus orientaciones se han desarrollado al
contacto de problemas efectivos que fueron planteados por el lenguaje
de las ciencias.

En primer lugar, la reflexi6n critica es requerida por los trata-
mientos de la l6gica matematica. Son los problemas planteados y no
resueltos por el esfuerzo de las 16gicas fregianas, 0 de las axiomatic as
hilbertianas, que han abierto las vias al analisis sernantico: una invest i-
gaci6n mas acentuada sobre las fuentes y los limites de la validez de
las expresiones era requerida por el encuentro de formalismos contra-
dictorios, 0 por la existencia de formalismos no aptos para asegurar
todas las exigencias 16gicas que les eran impuestas. La cuesti6n se plan-
tea entonces sobre las condiciones de existencia de los objetos mate-
maticos, de los conjuntos, y sobre las clausulas que debe respetar la
cuantificaci6n en la construccion escalonada de las generalidades utiles.
Pero en ultima instancia, es la textura misma de la pruebaaxiornatica
la que exige un reexamen de las condiciones de la verdad. Es en esta
perspectiva que se deja comprender la renovaci6n de la semantica a la
que Tarski ha procedido: por una parte la verdad de las expresiones de
una lengua formal no se deja atestiguar mas que por medio de una es-
trecha correspondencia que hay que establecer entre la estructura sin-
tactica y la estructura cornun a sus interpretaciones 0 a sus modelos;
por otra parte, no se deja definir y controlar mas que por el escalona-
miento de las lenguas y de las meta-Ienguas, que tiene el sentido de un
complemento estructuraI. No se busca la garantia en una lengua hipote-
tica que surninistra una cIausura superior, sino en la continuidad misma
de las formalizaciones y las referencias, y en el escalonamiento de las
realizaciones de una misma estructura. Hay que agregar a esto que la
noci6n de validez, aplicada a una lengua formal, exige de si misma
multiples determinaciones, segun se adopte por criterio la ordenaci6n
axiomatica completa, 0 la capacidad de representaciones de las que esta
lengua es capaz, 0 la precisi6n misma de la articulaci6n de los actos
probatorios, ordenados por dispositivos recurrentes, y delimitadospor
cadenas algebraicas de operaciones. La validez l6gica no tiene pues pe-
redigme ultimo, esta hecha de la convergencia de los procedimientos.
Esto bien podria ser la ensefianza general del analisis moderno, que
aparece bajo las rnutiples versiones que anteriormente sefialamos: 10
que suministra un punta de aplicaci6n al Anal isis, 10 que es la cuesti6n
en las formalizaciones que adopta, no es una significaci6n 0 una verdad
que se las supondria realizadas en alguna parte, sino la concurrencia
misma de los metodos 0 pasos que limitan el senti do de manera efectiva.
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A<m mas aparente seria la aptitud del Analisis sernantico para
"descongelar" las estructuras demasiado estratificadas, si se consideran
sus aplicaciones en los dominios de las ciencias iectices, las cuales estan
bajo el signo de una bi-certeza. La distribuci6n de los valores racionales
entre los procedimientos inductivos y los procedimientos deductivos,
entre las modalidades de la verdad "contingente" y de la verdad "nece-
saria" no es mirandolo bien mas que una aproximaci6n global. La tare a
que se ofrece al analisis es precisamente la de desenredar la trama en-
marafiada de las seguridades del saber y, para comenzar, de diferenciar
la parte de estas que esta expuesta a las coincidencias, a las actualida-
des de la experiencia, y por otra parte, que esta sostenida por los discur-
sos te6ricos en los cuales se articula la experiencia. Y esta parte es
ciertamente compleja, en la medida en que las significaciones transmi-
tidas por el discurso, reposan sobre sintaxis 0 lexicos que estan en niveles
diferentes de elaboraci6n, en la medida en que retiene nociones de ori-
gen experimental que han pasado al estado estable 0 consolidado, perc
encubre sin embargo tipicas de la concepci6n 0 de la representaci6n que
la experiencia no puede colmar. Estos componentes variados de la signi-
ficaci6n son los que los analistas han podido poner a veces de relieve.

Un ejemplo, tornado del campo de validez de los enunciados iisicos
podra, si no conducirnos a las raices del problema, al menos hacernos
reconocer el punta donde se albergan ciertas dificultades. Tomemos la
noci6n de "elasticidad": se trata de una propiedad que emplea no sola-
mente los modos de la acci6n que se ejerce sobre los agentes fisicos,
sino ciertas cualidades de su textura: es 10 que permite inscribir un
"coeficiente de elasticidad" entre las caracteristicas de estos agentes. Casi
que no nos arriesgamos al mentis al admitir la presencia de cierto com-
ponente racional, 0 explicativo, en la estructuraci6n de una noci6n se-
mejante: en este caso es la imagen geometrica de la conexi6n laxa de
las moleculas 9, Sin embargo, la discusi6n podra repetirse sobre la base
de consideraciones extensionales: se hara notar que la tipologia de los
procesos en que interviene la elasticidad no puede ser interrumpida
antes de completarse la enumeraci6n de los casos mas variados del mo-
vimiento que incluye algun efecto de percusion, de choque 0 de expul-
si6n; el argumento esta conforme con las doctrinas de una sernantica
empii ica 10, Pero, por ultimo, es posible concebir que los modelos expli-

• Es la posicion que adoptaron, de Russell a Carnap, los defensores del conte-
nido '<intensional" del simbolismo de los tipos, es decir, de una cierta justificacion
ideal de la estabilidad de los tipos.

10 La tesis principal de los empiristas y de los nominalistas, de Hume que es
su iniciador basta. Goodman 0 Quine que le dan nuevas expresiones, es que ninguna
propiedad fisica es concebible en su generalidad sin que sea construida la dase
extensiva que delimita su aplicacion, La consecuencia esta en el alcance de que la
teoria cientifica no aporta categorias explicativas que le sean propias.vpero traslada
de un campo de experiencia al otro modelos sacados ya de la experiencia.
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cativos en los cuales se hace la transmision del orden experimental al
orden teorico son ellos mismos productos de una formulacion que man-
tiene su consistencia incorporando siempre nuevos esquemas que son
tornados de la experiencia. La cornprension de los procesos de choque
se enriquece en la medida en que se enriquece el conocimiento de las
propiedades estructurales de la materia, que se complete la distincion
de las fuerzas de enlace que aseguran el equilibrio molecular, y de las
fuerzas que se atraen en los elementos electricos 0 electronicos de la
materia. Es en esta medida que la teoria de la elasticidad 0 del choque
cae en el campo de la energetica, Desde el punta de vista sernantico se
podra decir que la colecci6n de doctrinas empiricas progresivamente
deja lugar a leyes de tipo racional 0 analitica 11. EI ejemplo deja ver las
transiciones entre los tipos de definicion 0 los niveles de modalidad.

Asi, el campo de analisis del sernantico se articula gracias a la
Iocalizacion mas completa de las frases 0 de las fuentes de una toma de
senti do. Es adernas por esto que sus preocupaciones se asimilan a las
del episternologo, que se preocupa menos por los procedimientos tecni-
cos del establecimiento de verdades que por las vias de acceso del
cognoscente al plano de las verdades. La articulaci6n del campo seman-
tieo del conocimiento sera al menos tripolar, EI analista, en efecto, ten-
dra que justificar primeramente la instalaci6n de los enunciados en la
regi6n de referencias testificables, y tarnbien en la esfera de las contabi-
lidades que tienen para medir tal 0 cual sistema, tal 0 cual norma
te6rica; perc ademas tendra que situarlas en el marco de las disposiciones
efectivas de los lenguajes en que estos enunciados son realmente produ-
cidos, y en el de las informaciones 0 de las expectativas que motivan a
los usuarios de estas lenguas a dirigirse a su enunciaci6n. Estos polos del
acto significante son necesariamente conjugados. Por esta raz6n los ana-
listas encaminados hacia la "semantica" de los enunciados tomada en
sentido riguroso -es decir, hacia Ia doctrina de las sintaxis te6ricas y
de sus referenciales- se explayan indefinidamente en los analisis "prag-
maticos", que tienen que ver con las oportunidades del empleo de los
signos 0 de las f6rmulas, que competen a 1a situacion y a la finalidad
de los conocimientos 12.

11 Es 10 que Gaston Bachelard llamaba, aproximadamente, los desarrollos para.
lelos de un saber explicativo y de un saber extensivo.

12 Para recordar un ejemplo mayor: una semantica de los conceptos fisicos de-
bera aclarar los motivos por los cuales' la concepcionde las leyes de esta ciencia sa
hizo bajo el signo inicial de las certezas de la mecanica racional, por la utilisacien
de las relaciones tipos y de los sustratos tipos de esta ultima. Mas precisamente, y
teniendo en cuenta la contingencia de los origenes historicos, corresponderia al ana-
lisis semanticn 10 que ha resultado, para la interpretacion de los conceptos fisicos,
del hecho de que elIos se hayan constituido bajo la mspiracion de estas certezas
primeras, y que hayan sido definitivamente ·establecidospor una reanudacien de
estos, por una desviacion frente a ellos.
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Nose trata a decir verdad de perspectivas enteramente nuevas.
Estas eran ampliamente bosquejadas por las doctrinas epistemo16gicas
que examinaban la ciencia bajo la luz de una toma de racionalidad y
daban valor a las dialecticas de la racionalizacion. El aporte del Analisis
es mas bien haber sostenido estas consideraciones sobre un estudio pre-
ciso de la estructura de los complejos de enunciados, de sus bases y de
su posicion relativa. Sera insuficiente tomar las teorias como tejidos
compactos de enunciados mutuamente deducibles. Veremos en estas una
trama muy m6vil para permitir el juego de sus factores constituyentes:
los "atomos logicos" 0 los enunciados parciales reciben un peso relativo,
segun su grado de aceptabilidad, segun la funci6n que reciben en la
organizaci6n deductiva, en raz6n del lugar central 0 marginal que reci-
ben en la perspectiva de la argumentaci6n; los enunciados-cIaves son
susceptibles de pasar de un sistema a otro conservando cierta continuidad
en el regimen de las emergencias 13,

Asi el Analisis sernantico acIara ciertos instrumentos de las dialec-
ticas creadoras. Por estas vias, las categorias de 10 "posible" podran
retomar en el campo sernantico un lugar del que parecian excIuidas
primero por las medidas limitativas de un logiciemo que de preferencia
se vinculaba a los val ores apodicticos, y tarnbien por un empirismo
16gico que reducia los enunciados significativos a enunciados directa-
mente efectuables. La modalidad de 10 posible reaparece de dos mane-
res: del hecho de que se adopte para una primera medida de validez
la consistencia de los sistemas en los cuales una aserci6n toma sentido,
y del hecho de que e1 enunciado admisible deba tecotter todo el trayecto
que va de 1a hip6tesis conjetura1, fundada en un campo de motivaciones
y de expectatives, hacia 1a aserci6n garantizada por el acuerdo de los
verificadores y de los inierprete« 14, Desde este punta de vista, el ana-
lisis semantico aporta consolidaciones a esta noci6n de verdad posible,
que esta ligada al horizonte de consideraciones epistemologicas,

13 Se pensara en hechos como los siguientes: en fisica, los enunciados concer-
nientes al caracter discontinue de las emisiones de energia han ocupado primera-
mente un lugar marginal, y han permanecido ligados a una region localizada de
observables (bajo el control de una energetica que hace fondo sobre los conceptos
de la transicion continua), antes de instalarse en el sitio central; 10 que exigia que
organizaran en torno de ellos el cuerpo de interpretaciones y de observaciones que
la mecanica ondulatoria unifica sobre un nuevo plano. EI matematico, por su lado,
no tendria dificultad en ilustrar en su dominio la existencia de teorias iniciadoras,
que primeramente tuvieron una situacion marginal y derivada, y que se transforma-
ron de manera que aseguraran el papel de las teorias autonomas y fundadoras.

"Una lectura de las obras de J. Hintika, como Models for modalities, permitira
precisar los elementos teemcos de este tratamiento de posibles al nivel de la logics
de las proposiciones. Habra que considerar primero la relacion de las conexiones
sinmcticas con los modelos del universo, con los conjuntos definidos de objetos que
los ejemplifican, y despues la relacion de estos ultimos con los acontecimientos,
actuales 0 virtuales, que son subsumibles bajo estos modelos.
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II

Hemos bosquejado hasta aqui los marcos generales en los cuales el
ana lisis sernantico incluye los ternas del senti do y de la verdad, y en
que le permite interpretar de nuevo estas nociones. Tenemos que llevar
un poco mas lejos el examen de manera que demos a estas investiga-
ciones todo su alcance critico. En efecto, este no reside unicemente,
como pod ria creerse, en una oposicion de temas de un racionalismo
dogmatico, en el rechazo motivado de la doctrine de las cosas en si 0

de las evidencias a priori. Pues, al progresar, el analisis regresa a sus
propias postulaciones, a las formulaciones muy simples que inicialmente
se habian dado de las condiciones de Ia efectividad del saber. Tendra
importancia reconocer que las tesis del positivismo logico, que fueron
la ocasion histories de la introduccion de los problemas semanticos, han
llegado a ser los objetos mismos de las revisiones que los analistas han
realizado. Nos consagraremos de preierencie a este regreso critico sabre
las bases de 1a critica. Para esto, simplificaremos de cierta manera nues-
tra tarea. Es decir, que haremos una escogencia en el espectro de los
valores sernanticos que en la primera parte de este articulo hemos ex-
puesto muy ampliamente: nos limitaremos a 10 que puede aparecer
como el punta central de la doctrine de la verdad, a saber la correspon-
dencia entre las expresiones que tienen un fundamento formal en las
lenguas teoricas y las que tienen un alcance material y juegan un papel
descriptivo frente a los hechos 0 acontecimientos. Esto implica dejar
en suspenso las cuestiones mas amplias que se han planteado respecto
al modo de ser de las lenguas y de los modelos matematicos, e igual-
mente las reflexiones que sugieren el analisis sobre el estatuto de las
lenguas en general: invocaremos por excusa la necesidad que se impone
al redactor de un articulo limitar el campo de sus referencias,

Los logicos neo-positivistas habian sostenido la tesis fundamental,
que los terminos 0 los enunciados no podian tener un valor significante
mas que can la condicion de que respeten la sintaxis 0 la sernantica
de una lengua bien form ada, y de que se Ie pueda asociar un metoda de
designacion 0 de verificacion efectiva. Era reforzar las obligaciones que
correspondian a las aserciones logicarnente controlables, y a amparar a
estas, por media de una medida radical, contra los peligros dogmaticos,
No se trata solamente de dogmatism os de tipo metafisico, que quieren
justificar las expresiones procedentes de la creencia ° de la confianza
de Ia intencion ayudandose de recursos logicos destinados a la expe-
riencia, Se trata mas bien de dogmatismos de aspecto racionalista 0

cientifico que desvian las capacidades descriptivas de estos lenguajes
en provecho de un usa ontologico que pone en evidencia "naturalezas"
fisicas 0 dependencias causales de las que serian el fundamento. La in-
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tencion episternologica de la doctrina es bien clara. Sin embargo las
bases que trata de darse la reduccion positivista apareceran a los ojos
de una critic a mas rigurosa como dificilmente defendibles. Lo seran
desde un punta de vista metodologico. No bastara coordenar directa-
mente los polos de la conexion sintactica y de los requisitos referenciales
para poder pasar del esquema teorico de la prueba al ejercicio de una
practica efectiva de esta. Se discutira que el procedimiento de confir-
rnacion que se encuentra en la confrontacion de un conjunto de hechos
observables y conformes pueda justificar un enunciado cientifico, y par-
ticularmente Ia posicion de una ley universal, la cual reclamaria como
su garantia directa una infinidad de pruebas 0 de contra-pruebas que
permanecera en potencia. Se discutira tambien que la saturacion del
skanee de un enunciado por c1ases muy completas de hechos concor-
dantes pueda soportar el "onus probandi", pues esta justificaci6n estara
,amenazada por el fantasma de las "explicaciones ad hoc" que no tienen
mas que un alcance verbal, 0 de las "explicaciones superficiales" que
disimulan la parte de las razones ocultas. Lo que la ciencia llama hipo-
tesis probada, 0 explicaci6n valedera, exigira garantias que permanece-
ran opacas en el analisis, Pero puede irse mas lejos y sefialar que el
marco semantico que adopta la doctrina neo-positivista esta en si mismo
cargado de equivocos,

Las razones de duda seran de multiple naturaleza, Concerniran
primeramente al enfoque inieial de las aserciones garantizadas: la doc-
trina invoca el doble polo de la garantia logics y de la garantia des-
criptiva, establece los enunciados sobre los dos registros de la validez
"analitica" y de la verdad "sintetica" 0 empiric a, y se esfuerza en echar
un puente entre los dos dominios por el procedimiento de la verificaci6n.
Pero haciendo esto, fuerza el poder de la teoria experimental, que no
conduce jarnas sino al estado de una disociaci6n parcial a los enunciados
que tienen un fundamento material y a los que tienen una garantia
formal explicita; de hecho deja una parte importante de los enunciados
y de los conceptos en un estado intermedio. Vista en otra perspectiva,
la objeci6n significara que la doctrina presupone implicitarnente el logro
de una matematizaci6n de la experiencia, que se obtiene por las aproxi-
maciones y los reajustes bien conocidos de los historiadores del saber,
y a la que no sabe dar esc1arecimiento de principio.

Pero la interrogaci6n podra referirse a la naturaleza misma de los
ingredientes sernanticos que el analisis positivista hace entrar en la
uni6n aletica, Ella pone en presencia aserciones dotadas de un alcance
particular, 0 vinculadas a circunstancias singulares de la comprensi6n
del conocimiento de 10 real, las cuales Ilevan el peso de la garantia
empirica, con enunciados que son generales en su contenido y por su
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misma forma. y que tiene la tarea de las fonnulaciones logicamente
satisfactorias. "Todo ser que posea la propiedad P recibira la propiedad
Q", 0 bien "existe una clase definida de seres, en los cuales las propieda-
des P y Q coinciden". Ahora bien, esto es aunar indefinidamente enti-
dades incompatibles. Las aserciones empiricas estan ligadas a la actua-
lidad de las observaciones, y tarnbien a la subjetividad de los testimonios,
mientras que los enunciados logicamente construidos admiten una tipo-
logia objetiva de los casos, 0 un estatuto impersonal de las convenciones
forrnales, Es por estas razones adem as que 13. nocion de "enunciados
protocolares", anticipados por la escuela de Viena, y que hacia de las
constantes establecidas "en primera persona" los soportes de las legali-
clades, ha sido conducida a contradicciones que ella ocultaba.

En fin, la disputa puede establecerse sabre un plano mas general
aun, y acometer las bases epistemices de la doctrine de la verificaci6n.
EI positivisrno trata de reducir esta, por las necesidades de la causa,
a la existencia de un contacto "exterior" entre dos estados autonomos de
1a 1exis: e1 de las propiedades predecib1es 0 deducib1es, y e1 de las pro-
piedades dadas en 1a actualidad de una presencia. Pero de hecho los
momentos son interiores e1 uno a1 otro: en este sentido, la verificacion
es 1a actualizacion de una interpretacion por medio de la cua1 los indi-
cios observables reciben un sentido; el momenta de la experiencia no es
nada mas ni nada menos que 1a ocasion de una reinterpretacion de las
interpretaciones iniciales. Esto quiere decir que la totalidad del lenguaje
significante y de los hechos ya significados por el es sometida a juicio
o procesada cada vez que haya prueba: la teoria de la prueba no tiene
que hacer unicamente el balance de las incidencias favorables 0 desfa-
vorab1es al enunciado propuesto, sino dar cuenta del devenir de las cam-
biantes complejidades de los signos y de los significados.

Estas diferentes fallas, que se abren en la coherencia de concep-
ciones inicia1es, requieren reparaciones, que han sido practicadas en los
trabajos mas recientes de los sernanticos, hasta el punta en que estos se
han encontrado bastante alejados de los puntos de partida de su doctri-
na, y dispuestos a conceder de una manera nueva las exigencias ernpi-
ristas y racionalistas.

Numerosos argumentos tienden a evitar as! este corte y esta pola-
rizacion de los registros de la verdad en la cual se encerraba el Circulo
de Viena. Su orientacion es "nominalista", en la medida en que ya no
se 1a asociara a los terminos controlados por la sintaxis logica de los
terminos fijados por decretos sernanticos, sino en la medida en que se
los vinculara a1 regimen normal de las referencias cumplidas por los
contactos de la informacion; sera aun mas re1ativista, en la medida en
que se separara "palabra a pa1abra" de los enunciados deducidos y de
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los enunciados verificables; en que se insistira sobre el fortalecimiento
progresivo y siempre inacabado del tejido 16gico-experimental. Estos dos
caracteres estaran bien marcados en las exposiciones que hacen Goodman
o Quine del estado de una logica experimental. La trama del discurso
cientifico no esta sostenida por conceptos plenamente definidos, como
tampoco refleja 0 reproduce estados de cosas delimitadas. Pero a cads
momenta se encuentra el bosquejo de una sistematica que se desarrolla
con la ayuda misma de las capacidades combinatorias de la sintaxis, y
tomando apoyo sobre los rasgos parciales y salientes de la experiencia.
La frase declarativa tiende, sin imponerse medidas rigidas, hacia los
equilibrios mas estables y mas flexibles; controla un proceso del signi-
ficar que comprende los movimientos reciprocos por los cuales los me-
delos se proyectan y se generalizan y las diferencias 0 los limites que 10
sensible les opone se registran en ellos. Los principios no se eleven a
una dignidad logica superior a las consecuencias, peto es el sistema com-
pleto del discurso el que se reequilibre, de manera mas 0 menos amplia,
en los desplazamientos que sufren sus partes. Este efecto de compensa-
ci6n, que se ejerce entre las fases lagunares y las fases bien ordenadas
y bien consolidadas del lectum, permite hablar de una jerarquia de los
niveles logicos, sin autorizar, sin embargo, la disyunci6n de verdades
sinteticas y de verdades analiticas.

Sin embargo estos argumentos, dispuestos en el sentido de una sirn-
plificaci6n nominalista de los instrumentos de la verificaci6n, preparan
de cierta manera una segunda etapa del argumento, que hara directa-
mente frente a las dificultades propiamente sernanticas promovidas por
la presentaci6n positivista de la doctrina de Ias verdades. Hay dificultad,
como se ha sugerido, en reunir en las mismas operaciones verificantes
designadores que comprometen la actualidad 0 la singularidad de los
testimonios, y de los conectores, cuantificadores 0 predicadores que ad-
miten el caracter de la universalidad 0 de la impersonalidad del discurso.
EI obstaculo es de importancia, y esta presente ya el espiritu de Good-
man 0 de Quine, que visiblemente borran la individualidad de las expe-
riencias frente a la objetividad de las c1ases referenciales definidas
desde el punta de vista de la extensi6n. Pero este obstaculo habia mo-
tivado- ya la reanudaci6n de los analisis semanticos a la que procedia
Wittgenstein en las Investigaciones tilosotices: En esta obra efectiva-
mente se aleja de las categorias semanticas de la logistica 0 del positl-
vismo 16gico. Los marcos en los cuales se hace la designaci6n de indi-
viduos son genericos en su naturaleza, y ajustados de antemano a la
trama impersonal del discurso. Delimitaciones y demarcaciones son
regidas por los c6digos y las reglas del lenguaje en el cual operan los in-
terpretes del conocimiento; la naturaleza de las cuestiones que los
cognoscentes plantean al objeto, de las propiedades sobre las cuales 10
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interrogan, y de las seguridades que admiten, depende de una escogencia
efectuada primero por Ia sociedad de los hablantes. La aporia seman-
tica desaparece en su principio por el hecho de que todo contenido de-
notable es al mismo tiempo comunicable y conectable por una ley con
otros contenidos.

Puede aparecer un nuevo riesgo, a decir verdad, que muchas veces
ha sido sefialado: el valor critico de la experiencia sera debilitado por
este reajuste categorial; ya no se podra hablar mas de enunciado verifi-
cado, en la medida en que la conveniencia de los enunciados se defina
en el interior de tal 0 cual "juego de lenguaje", y en que el testimonio
de los hechos pueda favorecer adem as uno de estos "juegos"! Sin em-
bargo. Wittgenstein y Ia corriente de la epistemologia moderna que
pro cede de sus indicaciones, buscan superar la objeci6n yendo hasta las
ultimas consecuencias de sus hipotesis. Se Ie ha acordado una nueva
importancia a las garantias practicas u operativas del discurso. Es decir,
que el acto de significar 0 de designar, al cual se unia ante todo la
tradicion positivista, toma un lugar secundario frente a las garantias
perforrnativas que el lenguaje se asegura cuando descuenta los efectos
de una predicci6n 0 de una comunicacion efectiva. Una reflexion sobre
la maternatica misma podra testimoniar que las condiciones formales
y las clausulas de la deductibilidad jamas rompen sus vinculos con las
certezas mas operativas que residen en los calculos completos y en la
construccion efectiva de las consecuencias. Se trata, si se quiere, de un
"nominalismo" extremo, pero de un nominalismo que explora todas las
dimensiones de la prueba 15.

Tambien los limites que el epistemologo tendra que reconocer a
las soluciones de este tipo son los mismos que estara dispuesto a conce-
dera las formulaciones nominalistas de los problemas del saber. Es po-
sible en efecto abordar por otras vias el tern a de 10 verificable, situandose
en la optica de 10 verdadero, que ya no es un valor nominalista. Se dira
entonces que el lenguaje y sus elaboraciones logicas no fijan propia-

15 Agreguemos que esta doctrina de las "escogencias formales" 0 de los "juegos
del lenguaje" no es separable de una perspectiva fundamental concemiente a la
ejecuciori del saber, que se pone de relieve en particular en Ueber Gewissheit. Las
decisiones logicas que cornparten el dominio asegurado de las certezas y el dominio
problernatico de los conocimientos depend en de epistemas cuyo caracter es epocal,
y proceden de decisiones inconscientes que fijan el regimen de un consenso cultural.
Asi, la conviccion de que todo desplazamiento implica un trayecto espacio-temporal
continuo domina toda la fisica modema: juega el papel de un principio ahipctetico.
Sin embargo se trata de una conviccion adquirida, de una opcion epistemica. Pues
el pensamiento magico admitia muy bien cambios de lugar sin transporte fisico,
Asi, la cuestion de !a certeza nos remite a las formaciones historicas y, mas alIa
de estas, a la base de las evidencias preconstituidas que precede a la historia de los
sabares. Es entonces la hipotesis positivista de un saber racionalizado en sus mismas
bases el que l1ega a ser discutible.
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mente hablando el dominio de los contenidos significados, sino que su
papel es conducir los signifieados al grado de articulacion donde llegan
a ser accesibles a pruebas de coherencia 0 a los tests explicitos de verdad.
Es asi como pueden comprenderse las reservas que han conducido a K.
Popper a formar las tesis de un "racionalismo critico" 16. La base conje-
tural del saber desborda ampliamente la esfera del lectum: se sumerge
en la region de las intuiciones 0 de las imageries formadoras, sostenidas
por el consenso de los cognoscentes. Pero hay un paso parcial de la
conjetura a la verdad garantizada, en el hecho de que los enunciados
pueden ser codificados en vista de la confrontacion logica de su formu-
lacion, 0 de una discriminacion que tomara apoyo en los enunciados de
base que afirma la existencia 0 no existencia de estados de cosas bien
localizados. De hecho, el valor de la experiencia no es propiamente ha-
blando confirmativo -la ilusion de la confirmacion por los hechos ha
pasado sobre las formulaciones positivistas- perc es de naturaleza opo-
sicional 0 diacritica: 10 que puede ser establecido, es que siendo consta-
tada una existencia, tal secuencia explicativa, al menos bajo la forma
en que actualmente es fijada, Ilega a ser insostenible. La literalidad de
la experiencia modifica racionalidades en proyecto, que a decir verdad
continuan siendo elaboraciones indefinidas.

Una consecuencia general podra sacarse de sus tentativas para
aproximar las nociones de verdad y de verificacion: es que la dimension
propiamente semantica, que es la relacion de los contenidos interprets-
dos con las teorias interpretantes, sale a luz y se coloca en plano central.
Es restituida comoel objeto directo del analisis, aunque se puede decir
que sufria un ocultamiento por el hecho de los presupuestos positivistas,
que la borraban frente ala objetividad del dictum y la coaccion de las
aetas. Un Nominalismo ilustrado, acusado de pragmatismo, 0 mas aun
un Racionalismo eritico, recalca de nuevo la funcion de los agentes que
dan significacion a la experiencia. No obstante los pesos de la interro-
gacion critica se relacionara con las estructuras interpretantes. La preo-
cupacion de una sernantica racionalista sera la de acordarles la capacidad
efectiva de asurnir un papel explicativo, y de contribuir a la determina-
cion de los objetos de la experiencia.

No es segura que las versiones criticas que se han citado -com-
prendida Ia del racionalismo crltico-- sean suficientemente elaras sobre
este punto, En su espiritu, la interpretacion conjetural no recibe sus
garantias aleticas mas que en el momenta en que recibe los criterios
suplementarios de la coherencia logica 0 de la infirmabilidad. Ahora bien,
ellenguaje de la ciencia aporta una racionalidad previa, en la medida en

11 Ver especialmente La logics de 1a investigsci6n cientilica.
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que controla sus propias formaciones, en que da una pauta a la posibi-
lidad de los objetos, en que conecta, en el sentido de una progresi6n,
las etapas de su propio desarrollo. Se dira que estas garantias aleticas
suplementarias no son testificables mas qne en el dominio de las ciencias
matematizadas, perc precisamente no seria cuestion impugnar el alcance
episternologico que corresponde a estos ultimos.

En este caso, los caracteres logicos de la interpretacion se encuen-
tran fortalecidos, y no se les podria despreciar este aumento de raciona-
lidad sin borrar matices metodologicos muy reales. La "verificacion"
sera algo mas que una "coincidencia" de formulas propuestas con las
circunstancias confirmantes 0 infirmantes; el sistema matematizado "en-
gendrara" hechos previsibles, ya que es definido de antemano, y la
exactitud de estas realizaciones contribuira a la fuerza de la prueba.
Por otra parte, la marcha del saber no se reducira a la proyeccion repe-
tida -de las conjeturas, seleccionadas poco a poco por los tests ernpiricos,
perc un orden racional consistente se afirrnara por la recuperacion y la
integracion de las hipotesis, por su justificacion retrospectiva, EI proceso
de racionalizacion no sera disociable de este orden dialectizado, por el
cual los sistemas se complementan perdiendo las limitaciones que deben
a las informaciones regionales 0 a los presupuestos de Ia expresion. Fi-
nalmente, la discontinuidad que separa el registro formal y el registro
existencial se abolira en parte por el hecho de que los objetos 0 las
clases de objetos que subtienden las constelaciones empiricas son regidos
por los model os rnatematicos que les asignan una estructura. Por ejem-
plo, sera necesario que sean producidos los objetos definidos por Ia
mecanica cuantica: las particulas electronicas y los estados de energia,
para que a los dominios experimentales de las propiedades de la materia
y de la luz los cobije la misma descripcion.

El metodologo empleara, para caracterizar este dominio, un lenguaje
apropiado: dira que las teorias de una fisica matematica obtienen mas
que las condiciones de una "aplicabilidad", que realizan las condiciones
de una "adecuaci6n" relativa. Pero este estado de cosas no puede quedar
sin eco en las opiniones del semantico, que tiene la tarea de mostrar que
modificaciones recibe una interpretacion que del nivel de la predicci6n
o de la codificacion pase al nivel de la explicacion. Uno de los defectos
de la 16gica positiviste -0 de sus sustitutos nominalistas- es sin duds
haber suprimido esto« meticee, en lugar de someterlos a un amiIisis BU-

plementerio.
II I

Uno de los beneficios de la investigacion de los sernanticos, de
quienes hemos realzado de paso algunas etapas, es haber renovado la
problematica de laa verdades. La ha sacado de la sombra de los presu-
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puestos y la ha traido a la luz de las interrogaciones. En su primer mo-
vimiento, el Positivismo logico descarte los prejuicios fundamentales
de una ontologia realista, rechazando la trascendencia de los signifi-
cados, Lo ha hecho explicitando los instrwnentos del saber, y principal-
mente las condiciones Iingiiisticas de la asercion. Pero la dependencia
esencial que introducia asi en el registro del saber requeria una critica,
pues tenia que dar cuentas de las aptitudes reguladoras y adaptadoras
del discurso cientifico, salvo a permanecer bajo el signo de una seman-
tica destrozada. Habia que asegurar tambien el proceso temporal de la
adquisicion y de la proyeccion del sentido, salvo a permanecer prisionero
de una estatica de las formas 0 de una experiencia dispersa en las oca-
siones. Se vera en esto una justificacion de las recientes complejidades
de las doctrinas semanticas: Ia hip6stasis de la cosa transracional es ine-
vitable, a condicion de que el objeto no sea tomado como un vis-a-vis
empirico u ontologico del lectum perc que emerge como el correlativo
de la lexis y de la mathesis, cuando entra en posesion de los medios de
prueba, Se entreven sin embargo soluciones mas limitadas 0 mas com-
pletas,segUn se busque -10 que es la via nominalista- la medida de
las significaciones en la apertura misma de las referencias, 0 segtin se
establezca -en un espiritu mas racionalista- un paralelo cerrado entre
las categorias del objeto accesible y las del sentido. Orientando asi la
investigacion hacia una mejor distribucion de los planos de verdad,
necesariamente se hallaran problemas que tocan a las relaciones intrin-
secas de 10 posible y de 10 efectivo, a las multiples capas de la efectua-
cion del saber 0 a la naturaleza prospectiva y reflexiva de la verdad.

La medida de la efectividad de un saber permanece indefinida si no
se da al mismo tiempo una medida de posibles que el lenguaje que em-
plea le permita poner de manifiesto. Esta convergencia resultaba ya de
las observaciones hechas en § I sobre la presentacion de los contenidos
proposicionales acerca del registro de los sistemas que 10 exponen y de
los referenciales que 10 objetivan, que Ie dan una garantia extensiva. Y
esta dimension de los posibles aparecio bajo otro aspecto, en § II, cuan-
do se trataba de seguir el desarrollo de los enunciados teoricos desde el
estado de la conjetura que los motivan hasta el estado de las consisten-
cias que los legitiman y de las referencias que los seleccionan. Es el
reconocimiento de esta instancia de los posibles la que ha llevado a la
mayor corriente de la logica contemporanea a insistir sobre la funcion
aletica de los modelos: se trataba de buscar una via intermedia entre
la garantia estrictamente formal 0 apodictica de las verdades y la ga-
rantia estrictamente empirica. Un cuerpo de enunciados encuentra su
apoyo directo en el registro de los mundos posibles cuyo concepto es
accasible a su proponente, y un apoyo derivado en los existentes que
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ejemplifica este mundo posible l7. Son elaboraciones tecnicas pero que
ilustran un hecho semantico fundamental: el sentido esta siempre regido
por normas en el interior por la articulaci6n de un discurso, sin que deje
de apuntar a un campo de referencias actuales 0 a1 menos potenciales, y
de requerir un concepto unificador de este campo.

Pero por otra parte, la doetrina "normal" de la prueba experimen-
tal, que fue tomada como evidente por toda la ideologia positivista,
presenta lagunas que dejan nuevamente lugar a la idea de un escalona-
miento de las justificaciones, a la admision de un estatuto potencial de
la prueba, Se detenia en efecto en el estado en que un cuerpo bien defi-
nido de enunciados solicita de una c1ase precisa de hechos una respues-
ta concordante 0 discordante. Pero esta situacion sigue siendo arbitraria
o ficticia, si se la relaciona con las prestaciones que deben realizar efec-
tivamente una teoria cientifica. Esta, en primer lugar, tiene la tarea de
colocar la explicaci6n en su nivel aceptable, al mismo tiempo que tiene
que formar las experiencias selectivas. Frecuentemente se encuentra en
Ia situaci6n de una escogencia motivada, que consiste sea en repetir
una explicaci6n que hasta aqui ha dado sus frutos, sea en ensayar una
explicaci6n menos segura, pero que aporta otras consecuencias y que
si es preciso Ilenara las Iagunas aparentes de la primera: debe en suma
fijar el nivel de las exigencias que emite frente a los productos de una
primera interpretacion. Precisamente esta situacion, que deja el lugar
a opciones motivadas, es muy bien ilustrada por la nueva fisica, y co-
rresponde a 10 que se llama su estado de "crisis": Ella no tiene exacta-
mente que compartir, por medio de tests que esten ya disponibles, las
versiones de la teoria "ortodoxa" y las que segUn el caso se llaman "rea-
listas" 0 "integralmente racionalistas". Pero mas bien tiene que ratificar
o rechazar iniciativas que pueden desembocar en nuevas teorizaciones 18.

I

17 Una logica "pragmatica" 0 "modalizada", que se interesa en las afirmaciones
posibles, afronta Ia situacien de los enunciados Que tienen el siguiente tipo: "La
decision del estratega ase~ara Is victoria de la batalls" 0, en un dominio mas
cientifico, "el movimiento de las masas pesadas es siempre causado por la atraccion
de otras masas". Estos enunciados no pueden ser ordenados en la misma categoria
semantics que las proposiciones como "hay doce sillas en la sala" 0 "dos intervalos
tienen siempre un intervale como divisor cormm", En estos ultimos casos, en efeeto,
Is disposicien de una prueba ostensiva 0 la suficiencia de un analisis matematico,
permiten eliminae la modalidad de 10posible. En los casos citados en primer lugar,
esta eliminaci6n no es posible, a pesar de Ia existencia de las referencias considera-
das 0 de la dependencia efectiva que liga los conceptos. Pero el contenido apunta
implicitamente a un complejo de acontecimientos futures que estarS exento de
contra-indicacionesque excluyan la hipotesis formada. 0 bien postula cierto modele
causal ~n nuestro ejemplo, el de la acd6n atractiva- que esta en competencia
con otros modelos ---como el de la causalidad compulsiva- y hace uso de la apli-
cabilicladdel modelo escogido.Uno de los logros de la logica contemporanea es que
estos enunciados dependen de una logica especial, de una 16gica de los posibles.

1
8En efecto, los resultados alcanzados por la microfisica y evaluados por la

mecanica ondulatoria, tornados bajo su forma "ortodoxa", 0 probabilista, Ion el
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Este caso perticularmente polemico revels un rasgo importante de
la semantics de las teorias, Estando dado su caracter prospectivo y reo
flexivo a la vez, la verdad cientifica gira tanto en tomo a la prueba
efectiva como a la posibilidad de las pruebas. Es en el primer caso en
que las adecuaciones patentes son exigibles; en el segundo caso sera
necesaria unicamente una posicion aceptable de los problemas y una
justificacion del metodo practicable para resolverlos. El epistemologo
observara que la demanda de positividad y la demanda de racionalidad
son menos alternativas que simultaneamente se ofrecian al teorico de la
ciencia, que no representan exigencias que la teoria a veces puede pro-
mover, segun las fases de su maduracicn: la "positividad" responde a
criterioe indispensables de una consolidaci6n del saber; la "racionalidad"
corresponde al motor y a1 objetivo no menos indispensable de una in-
vesti~aci6n.

Por medio de estos rodeos se percibira como la nocion de verdad
ha podido llegar a ser el objeto mismo de la eritica sernantica. Esta
aproximacion hara aparecer dos aspectos que en cierta medida son com-
plementarios. La verdad cientifica no tiene estatuto trascendente a las
objetividades que consiguen los dispositivos tecnicos y formales de los
que dispone. Pero, en cambio, no dispone de un lenguaje susceptible de
c1ausura, y de objetos que sean regidos por categorias logicas definidas.
El lenguaje de la verdad es autonomo en el sentido de que sigue siendo
responsable de la parte de los significados y de las realidades que puede

objeto de apreciaciones diferentes por parte de los epistemologos positivistas -a
quienes tambien.se los llama "instrumentalistas"- y por parte de sus antagonistas
"realistas" 0 "racionalistas", que reehazan la reduccion fenomenista de los conceptos,
o el abandono de' las explicaciones causales eompletas. Nos parece que este debate
abre perspectivas interesantes sobre la siKJ1ifieacionaletica de la teorizacion. En
una palabra, los instrumentalistas ratifican la forma actual de la teeria fisica, argu-
yendo la simplicidad de las layes utilizadas y de las buenas previsiones experimen-
tales. La descripcion se atiene a las leyes c1asicas de los campos de energia, y
admite la modelizacion de los estados fisicos en terminos de eonfiguraciones pun-
tuales. En cambio no puede asignar un valor determinado a los estados de dos siste-
mas que estan en interaccion, ni par eonsiguiente predsar, de otra manera que a
titulo probabilistico, la cinematica de los puntos. Frente a estas carencias, que
afeetan la imaien explieativa, sa sostienen otras opciones: las de una mecaniea de
tipo c1asicoque restituira el esquema causal de las partieulas iUiadas por la onda,
situando la descripcion sobre un plano distinto del nivel de los observables. Y aque-
lias que responden mas bien a un racionalismo heuristieo: el problema cuantieo no
podria sar resuelto mas que en el marco de una nueva teoria del campo que de
cuenta de la emergencia de las particulas y del cambio de energias, que aun no esta
mas Que en estado de indicacion; esta reconstruccion permitiria recionalizar las
singularidades fenomenales, dispensandosa de los modelos antiiUos de la cinematica
que ya no pueden ser defendidos. La que es interesante para el epistemologo es que
estas discusiones ponen en cuestion el sentido de la teoria, el alcance de la explica-
cion. Pero mas aun, es que el aeuerdo de los interpretes no puede haeerse sobre
la base de los criterios aetuales de la que dispone la prueba experimental, y que la
discusion se reporta de heeho sobre el programa de la dencia, 0 sobre los trata·
mientos de una investipdon que no sa la puede juzgar mas Que sobre resultados
potendales.
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asimilar, Puede reprocharsele a los semanticos positivistas de que bus-
can definir de antemano el potencial de la verdad de que son capaces
las lenguas de la ciencia, dando a la verdad sustitutos referenciales u
operatives siempre asignables, al punto de interrumpir su movimiento
prospectivo y reflexive. Esta objecion recibira apoyos de parte del ana-
lisis modemo, de los que hemos sefialado algunos en el curso de esta
exposicion.i La teoria cientifica se desarrolla teniendo en cuenta las ca-
rencias de un saber preliminar, que permanece de este lade de las exi-
gencias de la explicacion, incluso cuando esta saturada de garantias po-
sitivas 0 instrumentales. La construccion de una lengua cientifica deja
una parte de sus significaci ones en equilibrio entre los nuevos modelos,
que podran ilustrarlos, y los metalenguajes que podran redefinirlos, Los
temas del saber se subdividen incesantemente entre la porcion que
ocupa el lugar de los referenciales estabilizados y Ia que se encuentra
referida al horizonte de los posibles,

Pero se podran interpretar mas ampiiamente los aportes de la se-
rnantica, y darle un alcance epistemologico mas vasto. La verdad no
tiene otra medida intrinseca que su medida racional, Esto quiere decir que
no se le puede dar justificacion ontologica; perc tarnbien querra decir
que no se la podra limitar por ningun rasgo que surja de las condiciones
subjetivas 0 formales, tal como el consenso actual de los hablantes 0

tales como las consignas inscritas en una lengua constituida. Esta limi-
tacion esta impedida, en la perspectiva logica, por el procedimiento
auto-legislador del saber, perc 10 esta tambien, del lado objetal, por el
hecho de que el saber proceda de modele en modele asegurando sus 10:-
gros sobre 10 real y escapando asi a las categorias prefijadas: la seman-
tica de las lenguas cientificas tiene por tarea aclarar el juego de estos
componentes formadores y esta condieion de equilibrio de las verdades.

IV
En este articulo se ha puesto el acento sobre el movimiento inin-

terrumpido de una critica del sentido y de la verdad, que ha encontrado
su origen en la decision de los logicos y de las logicas de la Escuela de
Viena, dandole valor al estatuto discursivo y referencial del saber, perc
que progresivamente se ha hecho cargo de sus hipotesis iniciales. A
comicnzos de este siglo, Leon Brunschvig creia ver, en la inspiracion de
los logicos, un retorno a la escolastica, al realismo precritico, una nega-
cion del acto intuitivo, de la actividad productiva del espiritu, y una
interrupcion del esfuerzo reflexivo de la epistemologia que, desde Kant,
busca reencontrar bajo los productos del pensamiento la iniciativa de
este. Pero parecera que ha.y en esta opinion un desconocimiento de la
intencion profunda de las nuevas investigaciones, tal como 10 ha reve-
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lado la historia en si misma. E1 analisis semantico ha llegado a ser uno
de los reflejos indispensables que en 1a filosofia contemporanea recibe
la empresa critica; perc la condici6n pre1iminar, para que viera la luz
esta investigaci6n, era que fuese explicado el campo de las coacciones y
de las libertades que se vincula con las formas simb6licas.

Este nuevo paso critico prolonga en ciertos aspectos y en otros re-
nueva la aplicaci6n de las criticas anteriores, La prolonga puesto que
rechaza de nuevo y sobre otras bases la doctrine dogmatica de los con-
ceptos y de las evidencias. La renueva, en la medida en que ciertas
nociones, que la filosofia del espiritu mantenia 'en estado irrelative, en
estado irreflexivo, caen dentro del campo de la investigaci6n: sucede 10
mismo con la garantia intuitiva de los pensamientos exactos, que la
critica semantic a hace entrar de diversas maneras en el campo de las
mediaciones: primero porque saca a luz el juego de las conjeturas inter-
pretantes y de las proposiciones validadas, y despues porque supera por
medio de vias fundamentales la oposicion de 10 intuitivo y de 10 formal:

,el analisis de las formas te6ricas justifica la transformaci6n de los es-
quemas intuitivos en los algoritmos operativos, y asegura, desarrollando
la funcion de modelos, una reanudaci6n de los referenciales intuitivos
en los procedimientos 16gicos. Por 10 demas, la critica semantica no se
cumple solamente frente al pasado de la critica sino que se hace cargo
de sus propios antecedentes inmediatos. Es el sentido que puede darsele
a esta revision de los "postulados" del positivismo 16gico, sobre el cual
hemos puesto cierta insistencia: el analisis deja de lade Ia doctrina de
las pruebas 16gicas y empiricamente circunscritas, y exige de ella nuevas
hip6tesis sobre el comportamiento probatorio de la ciencia en acto.

De manera general, el conflicto que esperaba 0 que temia la filo-
sofia cientifica de Brunschvig, y que habria opuesto la doctrina de los
formalismos a Ia doctrina de la invencion racional, no parece tener ra-
zones fundamentales. EI tema ultimo del semantico es el encadenamien-
to de las producciones de un pensamiento que renueva sus referencias
instaurando nuevos referenciales te6ricos para coordinarlos, La innova-
ci6n que aporta reside en que nos hace buscar en las articulaciones
renovadas del discurso racional, 0 en la jerarquia de las estructuras que
controla, la razon de esta apertura que la tradicional filosofia del espi-
ritu relaciona de preferencia sobre la consistencia antel6gica 0 premate-
matica de las evidencias.

Agregaremos que el Analisis logico no se sobreimpone, de una ma-
nera "parasitaria", sobre las metodologias de las ciencias efectivas. EI
especialista de las estructuras formales no puede sacar adelante su pro-
p6sito de elucidaci6n fuera de los contactos que mantiene con los espe-
cialistas de las diferentes tecnicas simb6licas. Los ejemplos que hemos
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sacsdo de las maternaticas, y sobre todo de las ciencias exactas, con el
apoyo de consideraciones semanticas, habrian sugerido estas convergen-
cias, Las lagunas de nuestra exposici6n no deben interpretarse como
restricciones de principio. Asi la influencia de las ciencias humanas, que
muestran al hablante del discurso y al agente de las acciones en situs-
ciones de alternativa, ha orientado en gran parte las elaboraciones de la
semantics. Y sefialarernos Ia presencia latente de una disciplina que
razones practices nos han hecho excluir de esta exposicion: las preocu-
paciones de Ia semantics logica se suman en su base a las de la sernan-
tica tomada en sentido general, y por esto se inspira en las disciplinas
que estudian los aspectos de Ia codificacion y de la actualizacion de las
significaciones tales como las que se ejercen en las lenguas naturales.

Hay, pues, una razon general que incita a las disciplinas que explo-
ran los campos nuevos de Ia sernantica a dar el paso que las dotara de
su propia disciplina critica, Una vez mas, no se trata de una ruptura con
el pasado de la filosofia, sino, en muchos aspectos, de un prolongamiento
tematico, EI programa critico estaba latente en las reflexiones epistemo-
Iogicas concernientes a la relacion de los pensamientos constituyentes y
de los pensamientos constituidos. Pero por otros aspectos, se renueva
con estas decisiones criticas que acompaiiaban las proposiciones de un
racionalismo dialectico, Entrar en este program a, es abordar en efecto
el dominio de las temporalidades activas, en las cuales las significacio-
nes recientes y las significaciones regidas por normas se intercambian,
las estructuras teoricas se encadenan sobre sus estructuras practices, el
dominio de las posibilidades conceptuales se asegura sobre la base de
los contactos existenciales. Se trata de una mirada reflexiva lanzada so-
bre las operaciones constitutivas de la racionalidad.
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