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SI lo que vas a dectr 
no es m4s beUo que el silencio, 
entonces calla. 

Proverbio árabe 

E
n principio, para los fines de este artículo, su estructura se pre
senta de tal manera que se esclarezca el significado de discipli
na; luego se establece lo que es la interdisciplina y su diferencia 

con la multidisciplina; posteriormente, se analiza el concepto de meto
dología y, por último, se revisan algunos métodos y su aplicación en la 
multidisciplina. 

DISCIPUNA 

En principio, se observa que el término dtsdpltna hace referencia 
a la observancia de leyes y orden. Así, se habla de disciplina en la escue
la, el trabajo, el ejército. Etimológicamente, disciplina proviene del la
tín dtscere: aprender. Así pues, por disciplina se entiende enseñanza, 
instrucción, conocimientos. De ahí proviene la palabra dtscfpulo. 

Por otro lado, también se utiliza el término disciPlina ctent(fica, que 
en cierto sentido une los significados de orden y conocimiento, por <lis
ciplina científica se entiende un sistema de conocimientos teóricos que 
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posee una estructura, la cual está integrada por conceptos, juicios, 
teorías y una lógica interna que interrelaciona estos elementos. Ade
más, dichos conocimientos tienen una justificación, proveída por la 
metodología empleada para adquirirlos y a la cual todos los interesa
dos pueden recurrir. Finalmente, ese sistema cumple con una fun
ción epistemológica determinada: explicar y comprender la parte de 
la realidad que le compete estudiar. 

En el desarrollo de la ciencia, se distinguen dos tendencias, comple
mentarias y opuestas a la vez. Por un lado, se encuentra la especializa
ción, fragmentación y atomización del conocimiento, lo que da por 
resultado el surgimiento de nuevas disciplinas científicas, cada vez más 
especializadas; y, por otro, dada la complejidad de la realidad, la inte
gración de las diversas ciencias particulares para estudiarla. 

INTERDISCIPIlNA 

Así pues, debido a la naturaleza del fenómeno, se necesita la 
interrelación y cooperación de algunas teorías para estudiarlo en toda 
su complejidad. No es un invento o una moda, sino respetar la reali
dad para abarcarla en su totalidad. De esta manera, la interdisciplina es 
necesaria para la construcción de la estructura teórica (conceptos, enun
ciados, teorías) y, consecuentemente, también se requiere de una justi
ficación de esa estructura teórica, ofrecida, como ya se mencionó, por 
la metodología, surgiendo de esta manera el problema de la interdisci
plina y la metodología. 

Esa interrelación es holística, es decir, el estudio no se entiende fue
ra de la interrelación, de la cooperación de varias disciplinas, a dife
rencia de la multidisciplina, en la que cada ciencia estudia, general y 
más o menos definitivamente, un fenómeno, para después, como en 
una adición, unir los resultados de cada estudio por separado. Se re
presentaría gráficamente lo antes dicho de la siguiente manera: 
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INTERDISCIPLlNA 
(donde D1, D2 ... D4 son disciplina 1, disciplina 2 ... , Y F es f8116m8110) 

Por ejemplo, para el estudio del patrimonio documental, se requie
re la cooperación de la bibliotecología, la física, la filosofía, la química, 
la historia, la biología, la antropología, la filología, la estética, el dere
cho, la economía, entre otras ciencias. Ninguna de éstas resuelve el 
problema en sí, sino que se da una' verdadera interacción entre todas. 

MULTIDISCIPUNA 

En la multidisciplina, el estudio se realiza como en una suma, en la 
que la comprensión del fenómeno está dada en la adición de resulta
dos holísticos en sí. Es como un poliedro en el que cada cara es una 
disciplina con sus aportaciones autónomas. 

Por ejemplo, para desarrollar el proyecto espacial, tuvieron que tra
bajar conjuntamente físicos, ingenieros en cómputo, ingenieros mecá
nicos, economistas, biólogos, médicos. La representación gráfica de 
estas relaciones queda así: 

111 



Problemas Y métodos de investigación en BUJliotecologla e ¡nformación 

MULTIDISCIPLlNA 
(donde el, C2 ... C4 son ciencia 1, ciencia 2 ... , Y F es fenómeno) 

¿QUÉ NO ES LA INTERDISCIPIlNA? 

Conviene distinguir la interdisciplina de otras posibles manifestacicr 
nes que aparecen en la actividad científica. En primer lugar, la in
terdisciplina no es la extrapolación de un modelo científico de una 
disciplina a otra, por ejemplo, de la fisica a la biología, en la que se 
intenta explicar de una fonna mecanicista la vida, como un sistema de 
reacciones fisic~uímicas; o de la biología a la sociología, desde la cual 
la sociedad se concibe como un organismo vivo, por lo que se intenta 
dar una explicación vitalista de la sociedad; o de la psicología a la histcr 
ria, relación en la que la segunda se concibe como el resultado de las 
ideas, deseos, sentimientos y frustraciones de los grandes héroes. 

En segundo lugar, la interdisciplina no es el ocultamiento de la falta 
de identidad de una disciplina, la que se esconde detrás de muchas 
ciencias sin ser realmente ninguna de éstas. Por el contrario, para que 
haya interdisciplina, es necesaria la identidad disciplinar, que existan 
unos límites desde donde se dé la relación con otras áreas del saber 
humano. 
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Entre la identidad disciplinar y la interdisciplinariedadha de existir 
una relación dialéctica. No es la visión de la modernidad desde la que 
metafóricamente diríamos que se presenta una paranoia de los límites, 
del orden; ni la idea de la posmodernidad en la que encontramos la 
esquizofrenia de la falta de límites. Es la aceptación de éstos y el fran
queo de los mismos, pero sin diluirse en una masa informe de conoci
mientos de todo y de nada. 

METODOLOGÍA 

Hablemos ahora de la metodología. Ésta es la teoría del método, es 
decir, el estudio de la naturaleza del método o métodos, de su aplica
ción y las consecuencias que de ésta derivan. El método es la forma 
ordenada de proceder para alcanzar determinado fin, el cual, como caso 
particular, puede ser el conocimiento, apareciendo de esta manera un 
método específico: el científico. Así pues, se advierte que el método se 
contrapone a la suerte y al azar. 

Según el papel que se le asigne al método en la construcción del 
aparato teórico, encontramos dos escuelas epistemológicas opuestas: 
el positivismo y el anarquismo metodológico. El primero reclama la ne
cesidad de emplear, siempre y en todo, un solo tipo de método empíri
co, matemático y lógico, al que llama método científico, por lo que se 
da un tipo de absolutismo metodológico. Por el contrario, el anarquis
mo metodológico, proclamado por P. Feyerabend, para el cual no debe 
existir un método que determine la actividad científica porque, de su
ceder así, se limitaría la libertad y creatividad del investigador, cosa que 
no se debe ~ porque ese tipo de actividad necesita de la imagina
ción y creatividad para que se lleve a cabo. Así pues, esta visión se cali
fica como un relativismo metodológico. 

De nuevo, consideramos que ante la contraposición de estas dos 
corrientes epistemológicas en relación con el método, es necesario 
acercarse dialécticamente para su correcta solución. Por un lado, 
reconocemos la necesidad de la existencia de un método para la in
vestigación científica, que justifique los resultados teóricos obtenidos; 
pero, por otro, también se deja al margen la creatividad del científico, 
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además de respetar la naturaleza del objeto investigado, por lo que se 
reconoce la existencia de varios métodos y no de uno solo. 

En efecto, si un método resulta adecuado es porque el ser del obje
to exige ese método. Por ejemplo, el Sol puede ser estudiado con dife
rentes métodos, según la característica que se determine como esencial 
para su estudio. Si se le toma como un cuerpo celeste, entonces se 
utiliza la observación, la construcción de modelos matemáticos, pero 
resulta complicada la experimentación de manera directa, porque no 
es fácil manipular este "objeto". 

Otra situación se presenta si se estudia el Sol como un elemento del 
sistema ecológico, entonces no sólo es posible la observación, sino 
incluso se utiliza la experimentación. Pero una cosa muy distinta es 
analizarlo como un objeto de culto religioso. En ese caso, no es posi
ble emplear las matemáticas ni la experimentación para su estudio, 
sino que se recurrirá a la investigación e interpretación de monumen
tos y otros documentos culturales. 

MÉTODOSGEN~SDELCONOCThflENTO 

Así pues, reconocemos varios métodos para la investigación cientí
fica y que se utilizan en estudios interdisciplinarios. Entre los métodos 
mencionados se encuentran: el fenomenológico, el semiótico, el lógi
co, el de verificabilidad, el de modelación, el histórico y el hermenéutico. 

Se puede decir que, al utilizar los métodos generales de conocimiento 
en la interdisciplina, es necesario volverlos más flexibles y realizar cier
tas adaptaciones en su aplicación. 

MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

Este método fue propuesto por el ftlósofo Edmund Husserl, quien 
tenía como lema "hacia las cosas mismas", porque, según su creador, 
este método estaba dirigido a captar la esencia misma del objeto. Se 
denomina fenomenológico porque etimológicamente fenómeno sig
nifica "lo que aparece, lo que está claro a nuestra vista". Los pasos de 
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este método son los siguientes: en primer lugar, realizar lo que Husserl 
llama epojé, esto es, colocar entre paréntesis todo conocimiento ante
rior, sin importar su origen o naturaleza. Así se trate de un conoci
miento cotidiano, científico, dado por la tradición o por experiencia 
personal, es necesario abstenerse de cualquier juicio. 

En segundo lugar, debe efectuarse una descripción de lo que se 
muestra en la conciencia como tal. En tercer lugar, se lleva a cabo la 
llamada "reducción eidética", que consiste en ir desechando mental
mente características innecesarias del fenómeno descrito. 

Por último, se llega al residuo fenomenológico, consistente en tener 
un conjunto de características, dentro del cual ya no es posible elimi
nar alguna, sin que desaparezca o cambie sustancialmente el objeto. 

Este método se emplea para la construcción de conceptos. Por ejem
plo, se encuentra en la aclaración de conceptos centrales de la 
fundamentación teórica de la bibliotecología realizada por nosotros. l 

Cabe aclarar que el método fenomenológico empleado en otros cam
pos, ajenos a la filosofía fenomenológica, debe abstraerse de concep
tos dentro de los que se concibieron, por ejemplo, la aceptación de la 
existencia objetiva de los eldos o esencias, de la verdad absoluta y 
eterna, aun cuando un sujeto no la haya descubierto. 

MÉTODO SEMIÓTICO 

Peirce y Morris son los creadores de la semiótica, ciencia que estu
dia los signos, aunque se rastrean sus antecedentes y principales apor-

. taciones en la filosofía del lenguaje de la Edad Media. Se entiende por 
signo todo objeto material de cualquier naturaleza -gráfico, pictográ
fico, fonético, mímico, electromagnético, corpuscular, binario (digital), 

. etc.- que representa, conduce, denota, está en lugar de otro objeto. 
los signos se encuentran en un sistema semiótico que es el lengua

je. De esta manera, el lenguaje no representa directamente el ser, sino 

1 M.A. Rendón Rojas, Bases te6rlcas y filos6ficas de la blbliotecologfa, 2" OO., Méxi
co: UNAM, CUID, 2005. 
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los conceptos y proposiciones, es decir, no se expresa lo que es el ser, 
sino lo que se piensa de éste.2 

De acuerdo con Morris, existen tres ramas de la semiótica: sintaxis, 
semántica y pragmática, que corresponden a tres dimensiones del 
signo. La sintaxis estudia las relaciones del signo con otros, independien
temente de su significado o uso que se les dé. 

Un ejemplo de sistema sintáctico es la secuencia de colores en orden 
determinado de un semáforo: verde-amarlllo-rojo-verde-amarlllo
rojo ... o en la notación aritmética la secuencia número, signo de suma, 
número: 2+2; de ahí que si se escribe +2 2 o 2 2+ son expresiones 
sintácticamente incorrectas. Otro caso es el orden de colocación de 
los números al realizar una multiplicación. Por ejemplo: 

27x45 

135 
108 

1,215 

No se reflexiona por qué hay que colocar el8 un lugar a la izquierda 
en relación con el de arriba, sólo se sigue una regla sintáctica. 

Las reglas sintácticas de un lenguaje determinan qué expresiones 
pertenecen a ese lenguaje y, consecuentemente, qué expresiones son 
correctamente formadas en un sistema semiótico dado. 

El análisis sintáctico del lenguaje consiste en determinar si las ex
presiones siguen las reglas sintácticas o no. 

En cambio, la semántica estudia las relaciones del signo con los signi
ficados. Retomando el ejemplo del semáforo, podemos ligar el color 
verde con el "siga"; el amarillo con "precaución" y el rojo con el "alto". 

El significado, según Frege, puede concebirse como referencia y sen
tido. La referencia hace alusión a un objeto fisico del mundo externo. 

2 I.M. Bochenski, Los métodos actuales del pensamiento, Madrid, RIAIP, 1988, p. 
20. 
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El sentido es la información, idea, características por las que se concibe, 
construye mentalmente, el objeto. Mientras que la referencia tiene que 
ver con el mundo ontológico (extensional), el sentido lo hace con el 
mundo gnoseológico o psicológico (intencional). 

Extens/onal Intencional 

Estrella matutina Planeta Venus corno tal Cuerpo celeste más brillante al amanecer 

Estrella vespertina Planeta Venus como tal Cuerpo celeste brillante al atardecer 

Otro aspecto a considerar en la semántica son los diferentes grados 
semánticos. El primero es la realidad misma como referente. Por ejem
plo, existen animales mamíferos felinos domésticos que deambulan 
por el mundo, se alimentan, maúllan, se reproducen, etc. El segundo 
grado semántico es el lenguaje objeto. Se utilizan símbolos para refe
rirse a la realidad. En el ejemplo anterior se emplean unos símbolos 
gráficos para escribir la palabra "gato". 

El tercer grado semántico es el metalenguaje, que se utiliza para 
hablar sobre el lenguaje objeto: "la palabra 'gato' está formada por cua
tro letras, dos de las cuales son vocales y dos consonantes; es un sus
tantivo masculino, singular y por su acentuación es una palabra grave". 

El análisis semántico establece los referentes y sentidos de los sig
nos para las diversas categorías semáp.ticas, como los términos sim
ples (una sola palabra), términos complejos (descripciones compuestas 
de dos o más palabras, como "El actual rey de Francia"); enunciados y 
texto. Asimismo, han de distinguirse los grados semánticos, sin mez
clar el lenguaje objeto con el metalenguaje. 

Por su parte, la pragmática estudia la relación del sujeto con los sig
nos, esto es, el uso y la interpretación que un hablante da a los signos, 
por lo que se debe considerar el contexto y experiencia del sujeto. El 
significado de una palabra es el uso que se da a ésta en el lenguaje. 

En el ejemplo citado -el semáforo-, distinguimos que para algunos 
sujetos la luz amarilla significa acelerar, porque es la última oportunidad 
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para cruzar una calle, mientrns que para otros significa detenerse, por
que tal vez su experiencia les avise que pueden tener un accidente. 

En el análisis pragmático del sistema semiótico es importante tener 
en cuenta lo que Wittgenstein llamó "juegos del lenguaje" , es decir, un 
tipo de lenguaje cuyas reglas de uso fueron establecidas por una co
munidad. Sin embargo, encontramos faroiHas de lenguajes parecidos 
entre sí, por lo que puede haber interrelación entre varios juegos del 
lenguaje. Entendido así, la interdisciplina tendría también su lenguaje. 

El análisis pragmático del lenguaje consiste en descubrir el signifi
cado de los signos, en relación con la intencionalidad del sujeto, su 
contexto y el uso dado al lenguaje. En general, podemos afirmar que 
el método semiótico se utilizaría en el estudio de la lectura, de los 
lenguajes documentales y en el análisis documental. 

MÉTODO LÓGICO 

Éste es un método sintáctico, también llamado fonnal, porque su aná
lisis se centra únicamente en la relación de estructuras de enunciados o 
sus componentes, independientemente de su contenido concreto. 

Se caracteriza porque tiene una sintaxis clara, explícita, de tal ma
nera que se proporcionan los símbolos que se utilizarán (alfabeto) y 
las reglas para combinar dichos símbolos iniciales (reglas de fonna
ción y transformación de palabras). Asimismo, se proporcionan los 
axiomas, enunciados primitivos a partir de los cuales, con las reglas 
dadas, se generan otrns expresiones llamadas teoremas. 

Así pues, la estructura básica de un sistema lógico son términos ini
ciales, axiomas, reglas y teoremas. Como ejemplos de estos sistemas 
se hallan la lógica de enunciados, la lógica de predicados, la silogística 
y la aritmética. 

La relación central dentro de un sistema lógico es la consecuencia 
lógica, consistente en la relación entre enunciados, tal que si el último 
enunciado B, llamado conclusión, es verdadero, entonces los anterio
res enunciados, Al' ~ , ~ , . .. An llamados premisas, necesariamente 
son verdaderos. Es imposible que las premisas sean verdaderas y la 
conclusión falsa. 
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10 anterior se simboliza de la siguiente manera: Al'·Az ' A3 ' .. . An
B (que se lee: "De Al' Az ' ~ , ... An se sigue B). 

Ejemplo de consecuencia lógica entre enunciados y su respectiva 
simbolización en lógica de predicados es el siguiente: 

1. Todos los libros son documentos Vx(M(x):J P(x» & 3xM(x) 

2. Todos los incunables son libros Vx(S(x):J M(x» & 3xS(x) 

3. Todos los incunables son documentos Vx(S(x) :J P(x» & 3xS(x) 

También lo es el siguiente razonamiento, el cual, por su estructura, 
es idéntico al anterior, independientemente de que su contenido no 
corresponda a la realidad: 

1. Todos los gatos entienden francés Vx(M(x):J P(x» & 3xAf(x) 

2. Todos los polluelos son gatos Vx(S(x):J M(x» & 3xS(x) 

3. Todos los polluelos entienden francés Vx(S(x):J P(x» & 3xS(x) 

Sin embargo, por su formalismo, además del anterior que ya de por 
sí choca con el sentido común, se obtienen razonamientos correctos 
del tipo: 

1. llueve o no llueve 

2. · Mi tía toca el violoncelo 

Asimismo, este método sirve para identificar razonamientos inco
rrectos que, a primera vista, parecerían no serlo, por ejemplo: 

1. Todos los científicos son mortales Vx(P(x) :J M(x» & 3xP(x) 

2. Todos los bibliotecólogos son mortales Vx(S(x):J M(x» & 3xS(x) 
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3. Todos los bibliotecólogos son científicos vx(S(x):J P(x» & 3xS(x) 

Un ejemplo de la aplicación de este método en el campo biblioteco
lógico lo encontramos en el artículo "Construcción de modelos lógi
cos para la gestión bibliotecaria". 3 

MÉTODO DE VERIFICABILIDAD 

Se denomina método de verificabilidad al comúnmente conocido 
como método científico, cuyo objetivo final es la comprobación em
pírica o estadística de una hipótesis, es decir, determinar la existencia 
(o no existencia) de relaciones entre variables, ya sea por causalidad, 
tendencia, condiciones, acompañamiento, etcétera. 

De manera general, diríamos que este método consta de cuatro gran
des etapas: la planeación, la recolección de datos, su análisis y las con
clusiones y presentación de resultados. 

La etapa de planeación es fundamental porque en ésta se diseña 
el proyecto de investigación, sobre el cual guiará toda la acción conse
cutiva. Como es sabido, todo proyecto de investigación empieza con 
un problema, que pu~de ser una laguna teórica, una discordancia de 
ideas entre autores, una posible aplicación o consecuencia del cono
cimiento que se tiene, entre otras cosas. Cabe resaltar que ese problema, 
o situación problemática debe traducirse a un lenguaje "inquisitorio" 
para que se investigue, es decir, se hace el planteaníiento del proble
ma en forma de pregunta. 

Para aclarar lo anterior, tomemos una situación de la vida cotidia
na, por ejemplo, una situación problemática: que en cierta colonia 
no hay agua. Ese es un hecho, no el problema que se desea investigar. 
Para empezar la investigación, es necesario plantearse la pregunta 
¿por qué no hay agua?, o más concretamente ¿cuáles son las causas 

3 Miguel Ángel Rendón Rojas y Salvador Gorbea Portal, "Construcdón de modelos 
lógicos para la gestión bibliotecaria" , Investlgadón bIbltotecológlca: arcblvonomfa, 
btbllotecologfa e Información 12, núm. 24 (enero-junio de 1997): pp. 99-116. 

120 



Ponencias 

por las que el suministro de agua se interrumpió? Sólo después de 
ese planteamiento es posible lanzar las hipótesis que son las respues
tas tentativas a la pregunta inicial. En este ejemplo, sirven como hi
pótesis el hecho de que no se pagó el servicio de agua y por eso lo 
cortaron; o, como hipótesis alternativa, que existe un fuga, u otra 
razón. Entonces, toda la actividad de investigación se encamina, o 
tiene por objetivo, comprobar o refutar las hipótesis, mediante la 
recolección y análisis de datos, ya sea cuantitativamente o por rela
ciones entre variables. 

Es necesario subrayar que generalmente se tiene la idea de que el 
proceso en este tipo de método es lineal, que va de la observación 
a la teoría gracias a la comprobación. Sin embargo, la situación no es 
tan sencilla, ya que no sólo la teoría es producto de la observación, 
sino que se da la relación inversa, la teoría guía y orienta la observa
ción, no se observa todo y siempre, sino sólo lo que interesa a la 
investigación, por ello se afirma que la observación está cargada de 
teoría. De ahí que en todo protocolo de investigación se necesite un 
marco teórico: 

Problema + Hipótesis +Recolección y anáUsis de datos 

OOh~~ ~ + Otro problema ... 

" Comprobación 

ESQUEMA DE LA RELACIÓN DE LA TEORÍA Y OBSERVACIÓN 

El método de verificabilidad es propio de las ciencias naturales, por 
lo cual, si las variables caen dentro del campo fenoménico interdisci
plinario, es necesario identificarlas, precisarlas y manipularlas con esa 
misma visión. 
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MODELACIÓN 

La modelación es otro método usual en el estudio de fenómenos 
para explicarlos y comprenderlos. Se entiende por modelo un arqueti
po, paradigma, ejemplar o punto de referencia para imitarlo o repro
ducirlo. Así, la modelación es una idealización (construcción teórica) 
que capta, representa y reproduce la estructura Y funcionamiento (com
portamiento) de un fenómeno. Los componentes de un modelo son el 
conjunto {U; <xCEU; R>}, donde U es un conjunto universal de objetos 
x; R una relación entre los elementos de U, que puede ser fisica, lógi
ca, matemática, semiótica, etc., y que es precisamente la que se debe 
descubrir y fundamentar. Su empleo requiere utilizar métodos mate
máticos, lógicos, empíricos u otros. 

MÉTODO lflSTÓRICO 

Este método se utiliza para estudiar sucesos contextualizados en un 
tiempo y situaciones determinadas, por lo que el objeto de estudio tiene 
una característica específica de que es un evento único e irrepetible. 

La finalidad de este método, más que explicar el fenómeno a través 
de leyes generales, es comprender el hecho estudiado, esto es, dotar
lo de sentido. Las fuentes que analiza son documentos. Para estudiar 
las fuentes es necesario realizar una selección, para lo cual se requiere 
poseer un criterio para elegirlas. En general, se debe recurrir a las fuen
tes originales y primarias. 

El tratamiento al que se someten las fuentes son, por un lado, su inter
pretación, por lo que se recurre al método semiótico y al hermenéutico, 
al mismo tiempo; por otro lado, a la crítica histórica, por lo que es nece
sario identificar su autenticidad, autoría, origen y devenir, contexto bis
tórico y lugar en el momento que fueron creados y sus consecuencias e 
influencia en el presente. 

Por su naturaleza, este método se utiliza inicialmente en la histo
ria, pero se aplica en otras áreas del conocimiento para comprender 
plenamente el origen, la evolución y la actualidad del fenómeno 
investigado. 
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MÉTODO HERMENÉUTICO 

Muy ligado al anterior, el método hermenéutico sirve para interpre
tar y comprender textos, entendidos éstos muy ampliamente, no sólo 
los documentos escritos, sino toda actividad humana dotada de sentido. 

Se cree que el término hermenéutica proviene de Hermes, el dios 
mediador entre el Olimpo y los hombres, quien traducía la voluntad 
divina a un lenguaje inteligible para los mortales. En un inicio, durante 
la Antigüedad y la Edad Media, la hermenéutica era el arte y la técnica 
de interpretar textos escritos, principalmente de filología, teología y 
jurisprudencia. 

En la edad moderna, Friedrich Schleiermacher se dio a la tarea de 
convertirla en ciencia y técnica, por lo que proporcionó determinados 
pasos concretos que se debían seguir para realizar la interpretación. 
Destacan dos momentos que se deben seguir en la interpretación: el 
gramatical, que consiste en conocer el lenguaje del texto, y el psicológi
co, el cual aconseja meterse en la mente del autor, esto es, en su inten
ción y en sus pensamientos. La finalidad es buscar lo mismo que el 
hablante quiso expresar, para de esta manera "comprender al autor 
mejor de lo que él mismo se habría comprendido". 

Una aportación importante de Schleiermacher es lo que se ha deno
minado círculo hermenéutico, que consiste en que el acto de com
prender se mueve dentro del proceso parte-todo-parte, es decir, se debe 
comprender la parte para comprender el todo, pero al comprender el 
todo se comprende mejor la parte. 

Una tercera etapa del desarrollo de la hermenéutica la encontramos 
con el pensador alemán de finales del siglo XIX y principios del :xx, 
Wilhelm Dilthey, quien propuso utilizar la hermenéutica como herra
mienta metodológica de las ciencias del espíritu y cuya finalidad últi
ma era "revivir" el sentido original dado en la acción. 

Finalmente, la hermenéutica experimentó una última revolución con 
Heidegger y Gadamer, quienes le dan un giro ontológico, es decir, ya 
no sólo es una técnica de interpretación de textos, ni una metodología 
de algunas ciencias, sino toda una forma de ser. 

Se reconoce a Gadamer como el padre de la hermenéutica filosófi
ca. Para este filósofo, el humano es un ser con sentido, su existencia 
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no es otra cosa que vivir y crear un mundo de significados. De esta ma
nera, la comprensión es otorgar sentido a la realidad. Ese proceso de 
crear sentidos se lleva a cabo gracias a la formación, que es la "cul
turización", "humanización" que se le da al ser del hombre, junto con el 
ser-del-otro. Pero para que sea posible esa culturización, se requiere la 
tradición, entendida como los pre-juicios que permiten realizar una pre
comprensión. 

Ahora bien, la interpretación se realiza siempre en una situación 
histórica concreta, a la que Gadamer llama horizonte hermenéuti
co, que es la unión de la tradición con el contexto, desde donde se 
realiza la nueva interpretación. Pero ésta no se realiza en la soledad 
individual, sino en la interrelación con los otros a través del diálogo 
en el que intérprete y texto comparten sus horizontes en unas con
diciones sine qua non de respeto, igualdad, apertura, sinceridad, no 
imposición. 

Por último, se llega a la comprensión cuando existe una fusión de 
horizontes entre los dialogante s y se encuentra un sentido compartido 
por consenso, no por dominación. 

CONCLUSIONES 

Según Thomas Kuhn, la ciencia se hace con base en y dentro de un 
paradigma aceptado por la comunidad científica. Dicho paradigma 
contiene diversos elementos, como el ontológico, gracias al cual se 
reconoce y ve un mundo compartido; el gnoseológico, que ayuda a 
que se vean problemas y soluciones en ese mundo; el lingüístico, por 
el que se comparte un lenguaje; el axiológico, que permite tener una 
forma de relacionarse con el mundo y valores comunes, y el metodológi
co, que posibilita reconocer determinadas formas afines de construir 
el conocimiento. 

Si se reconoce la interdisciplina, entonces ésta es un modo de abrir 
el paradigma: se invita a otros científicos a compartir la visión del mun
do, el lenguaje, la forma de relacionarse y valorar el mundo y, al mismo 
tiempo, se toma de otras áreas del saber un paradigma que parecería 
extraño o exótico. 
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Ponencias 

No existen parcelas o feudos disciplinarios o temáticos. No es la 
soberbia de que uno domina, coloniza, impone su visión al otro que 
sólo es ayudante y compañero de viaje hasta determinada estación y 
después se separa; no es la arrogancia de querer saber todas las cien
cias para que uno mismo haga interdisciplina. 

Es la humildad intelectual, junto con la certeza de la propia valía 
con identidad disciplinar. Es emplear metodologías de otras discipli
nas y con otros colegas, con un fin común: explicar y comprender la 
realidad compleja, infinita y misteriosa. 

Finalmente, es el encuentro, según palabras de Jürgen Habermas, 
de mundos de vida distintos que se funden en un ideal intelectual, es 
el diálogo hermenéutico vestido con ropajes epistemológicos. 
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