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construcciones de los sentimientos mora 
les y estéticos. van un idos con la idea de
un LP. Si se interpreta al ALP en un senti

do realista. lo que estará diciendo es que el

lenguaje mental no puede tener como re
ferencia -y por supuesto. tampoco como

sentido- algo privado -la verdad debe
ser pública. Esto no debe implicar ni la ne
gación de las experiencias subjetivas. ni la
eliminación de la conducta. pero sí implica
que esas exper ienc ias y esa conducta de
ben estar necesariamente ligadas con ob 
jetos materiales. Todo ello quedaría incor
porado en la referencia del lenguaje men

tal.
Bien. estamos ante una interesante

obra para especialistas. de la cual hemos
querido simplemente esbozar conceptos
fundamentales de un tema tan controverti
do como original. por más paradójico que
esto resulte . Además. creemos que habrá
de obligar a la profundización sobre la ca
pacidad del lenguaje para revelar la perso
nalidad más íntima. y tal vez. para crear su

propio mundo objetivo. O

Discos

Enrique Villanueva. Lenguaje y privac idad. México .
UNAM. 1984. 118 pp .

LAS OBRAS
ANDALUZAS..
DE MANUEL -"~~: -
DE FALLA

Por Rafael Madrid ~.

M anual María C1e Falla y Matheu naci6
en Cádiz; España'en 1876. y murió en Cór
doba. Argenti na en 1946. Menudo. descar-

. nado. encendida la mirada por el fuego que
.le consume. capaz de frenar la pasión por la
voluntad si.empre alerta . no tiene biografía
novelable. Ensuvida'rtb hay signos deextra 
vaganCiá. drama. penurias. amores contra 
riados. correspondidas pasiones. al
estilo de tantos otros que jalonan los rela-

se introducen tesis acerca de la signif ica

ción. criter io. etc .: del lado opuesto. tesis
acerca del lenguaje. las exper iencias. etc .
Kenny hace uso de todos esos conceptos.
y en una forma novedosa provee respuesta
a las objeciones contra este tipo de argu

mento."
Villanueva repasa además las propues

tas del verificacionismo. anal iza el peso del
argumento de la objetividad. del citado
Strawson . expone la interpretación prag

mática o débil de R. Rhees. según la cual
los usos de un Crusoe reduc ido a una pri
vacidad fi losófica no pueden llegar al nivel
del lenguaje. porque la cadena toda

" nombre -regla -correcto -incorrecto -con
cepto -intención -comprensión -comunica
ción -insti tución-del- lenguaje vida so
cia!" .pierde vigenc ia y por ello la posibilidad
de un lenguaje se esfuma. Esto se nota en el
hecho de que lo que Crusoe escribe puede
no desempeñar papel alguno en las vidasde
otrasgentes.Trae nuevamente aCastañeda
con su interpretación de que el ALP opone
un nominalismo a un esencialismo. lo cual
se reafirma con la act itud anti-esencialista
de R. Rorty . y finaliza el ensayo preguntán
dose " ¿qué conex ión guarda el ALP con las
teorlas sobre el problema de la mente y el
cuerpo7.¿qué se sigue para eldual ismo me
lafísico o para la teoría de la identidad7 .
¿quéconexión guarda por otra parte el ALP
con las teor ías científ icas psicológ icas

como el conduct ismo7"
Se agregan a la obra algunos capítu los

dilucidatorios que van desde la estrategia
defensiva en el argumento contra el len
guaje privado. los nombres privados. las
teorías del signif icado . culminando con la
duda. el escepticismo. el conocimiento y la
certeza. Dando un rápido pantallazo a esta
parte. nos abocamos ahora a algunas de
las cuestiones: dice el autor que cualquie
ra sea la verdad y cualquiera sea la teoría
de los hechos estudiados. las únicas cosas
que desea afirmar conciernen a la "distan
cia" o independencia entre nombre y cosa
nombrada. y la necesidad de cubrir esa
distancia o independencia. También alude
a la imagen de la privacidad y a la imagen
de la comun icación. resolviendo que el ele
mento mental se le da a la mente en exclu
sividad. siendo el elemento material. por el
contrario. accesible a los sentidos de mu
chas personas diferentes. La comun ica
ción o el discurso es un asunto espiritual o
mental. y como tal. para que la persona
pueda comunicarse tiene que ap!elÍ~~d;r
el elemento mental que es el importante.
Por otro lado. las ideas de la certeza'0 co
nocimiento infalible. y la idea d~ indiv iduos
puramente mentales. así como ciertas

Conviene destacar aquí puntos sobresa
lientes que sobre el tema forman parte del
argumento de Ma lcom: al Para que un sig
no se convierta en palabra se necesita que
obedezca a una regla: bl La regla debe ser
independiente del signo; cl El signo puede
usarse correcta o incorrectamen te. según
se siga o no la regla del mismo. Para esto
se puede apelar a los criter ios de aplica
ción; d) En el LP el uso del nombre de la
sensación no perm ite distinguir entre un
uso correcto y uno incorrecto del mismo.
prueba de ello es que lo que diga el " usua
rio" es lo que cuenta como correcto; el No
es posible hacer inducciones o apelar a la
memoria para llegar a establecer que tiene
sentido hablar de un uso correcto o inco
rrecto del nombre de la sensación; nTodo
es arbitrario en un LP. Nuestro cometido
en esta exposición es allanar el camino
para la lectura del libro de Villa nueva. y a
part ir de sus generalidades . insist ir sobre
el interés de su temática. Por eso otro en
foque digno d ci tar e uno del propio M al·
com: " Dolor y cri t rio de dolor son cosas
dist intas. p ro no h brla dolor si no hub ie·
ra criter ios d I dolor . E ta la razón por la
que no pued h b r dolor privado : '

En lo pro cu ión d la obra . aparecen
las postu r s d H. N. C stal'l da. V. Chapo
pell y J . F. Thom on. inmodiatamente
surg n la el r cion d J . W. Cook.
cuyo rgum nto siguiente; nadie
puede sontir ( xp rim ni r. tener contac to
inmediato con) I n ciones de otra
person ; I vi npropi do y n cesaria para
llegar o conoc r I ns clón que t iene
otra p r on I d ntir I ensación de
ese p r on : qui nquiora qu tenga una
senseción be" qu la tiene porque la
siento. y cualqu i r cosa quo se puede sa
ber quo oxi le porque se la siente no se
puede conocor que exista de ninguna otra
forma. Concluye osi que nadie puede saber
qué son aciones tiene otra persona.

Otra tesis menc ionable es la de A.
Kenny. quien cree que cuando se cancela
el espacio lógico entre un nombre y su re
ferencia. o entre una descripción y el he·
cho. o entre una afirmación de conocer y el
objeto de conocimiento. se cancelan por
ello mismo " nombre". "descripción" . " co
nocim iento" . Esta es la maniobra que se
hace con teorias como la del nombre pro
pio lóg ico y la tesis de la experiencia inme
diata. que dan sustento a la idea de un LP.
" En esta forma remata Kenny -acota el
autor - una línea de argumento iniciada
por Ayer. Según ella. tanto opositores
como defensores del ALP demandan la
formulación de argumentos apoyados en
tesis filosó ficas . Del lado de los defensores
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tos de que son protagonistas músicos de
relieve.

Falla fue entusiasta estud ioso de las
canciones folk/óricas nativas y colaboró en
la organización de un festival de cante jan
do con Federico García Larca en Granada
en '922.para mantener el interés por esa
música.

No'fue un compositor prolífico. pero en
su producción apenas hay títulos que no
correspondan a obras coronadas por el
éxito. Ponía un gran cuidado en refinar y pu
lir sus producciones antes de que llegasen
al público. Quizá su cualidad más destaca
da consiste en el don que ten ía para el em
pleo del color orquestal. Viv ió siete años
en París donde contemporizó con De
bussy. Ravel y Dukas.

Su ballet El Sombrero de Tres Picos es
trenado en 1919 por la compañía rusa de
Diaghilev. alcanzó gran popularidad. pues
las posibilidades rítmicas en el peculiar es
tilo de soñado españolismo de exporta
ción. alcanzan su plenitud. No ya por el
contingente orquestal amplísimo. por la
voz directa y brillante. sino también por el
optimismo de la fábula . riente y desenfa
dada.

Lamisma suerte alcanzó otro de sus ba
llets: ElAmor Brujo. una de las obras cap i-

• tales. quizá la más popular y explotada que
nació en 1915 del capricho de una bailari-

na gitana. Pastora Imperio . que quería una
danza y una canción. y finalmente resultó
un ballet. obra maestra del Falla del estilo
andaluz y la más directamente penetrante
de todas sus obras. con esas estriden tes
columnas de acordes. esos ritmos vehe
mentes y nerviosos. rudamente acentua
dos por los cobres. esas melodías que se
inspiran en la más antigua tradición gitana .
esa orquesta de metal al que las sonor ida
des líquidas y frías del piano. someten a la
prueba del temple.

Tal es el Amor Brujo. donde los som
bríos sortilegios de la tribu maléfica de los
gitanos. se oponen a la fresca poesía de las

noches andaluzas.
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