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PALABRAS DE APERTURA

La transdisciplina (TD) e interdisciplina (ID) como enfoques de trabajo 
en el ámbito académico recientemente han ganado tracción e impor-
tancia. Esto ha sido en respuesta, por un lado, a la fragmentación en 
la producción del conocimiento y, por otro, a la creciente complejidad 
de los desafíos y problemas sociales a los que nos enfrentamos. Estos 
problemas se resisten a ser divididos en partes específicas si quere-
mos avanzar en su comprensión o en la búsqueda de soluciones. A 
pesar de que los abordajes TD e ID de los problemas complejos tienen 
una larga historia en América Latina, se encuentran poco documen-
tados. Sistematizar y socializar las experiencias desarrolladas en la 
realidad de nuestros países puede potenciar una transformación que 
permita alcanzar la integración de las disciplinas y saberes en proce-
sos de investigación, extensión y docencia.

El presente libro ofrece una visión del desarrollo, trabajo e institucio-
nalización de la TD y la ID en América Latina. Lo hace a través de 
experiencias y testimonios de sus protagonistas en distintas universi-
dades y centros de conocimiento de la región. Los capítulos presentan 
discusiones y experiencias de seis países de la región, lo que permite 
comprender las concepciones con las que se está desarrollando el tra-
bajo de vinculación entre disciplinas y formas de conocimiento. Esto 
ofrece una visión general de distintos enfoques sobre el trabajo TD e 
ID en instituciones de educación superior del continente, mostrando la 
relevancia que este tipo de discusiones e iniciativas tiene en nuestras 
universidades y en la región. Es destacable que dos de las instituciones 
que participaron como editoras de este texto se encuentran actual-
mente en proceso de institucionalización de su trabajo transdisciplina-
rio e interdisciplinario en dos extremos del continente1.

El libro comienza con un primer capítulo que incluye dos piezas que 
ayudan a situar los conceptos centrales: la interdisciplina y la trans-
disciplina. En primer lugar se aborda la pregunta: "¿Para qué sirve la 

1 Tanto la Universidad Nacional, Costa Rica, como la Universidad de Chile, están en pro-
cesos de institucionalización de la discusión sobre transdisciplina e interdisciplina.
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transdisciplina en América Latina?", posteriormente se propone la in-
terdisciplina como motor de transformación para la región. 

La discusión continúa en un segundo capítulo que ilustra cómo se lleva 
a cabo la investigación TD e ID en algunos países de la región. Este 
apartado presenta diversas experiencias donde el interés por abordar 
un tema o resolver un problema impulsó la apertura a la colaboración 
disciplinaria o interinstitucional. Este variado repertorio de experien-
cias revela cómo estas discusiones afectan de diversas maneras a las 
instituciones universitarias, incluyendo experiencias interinstituciona-
les, redes, centros y campos de formación. 

El último capítulo cierra con tres experiencias que abordan en diferentes 
niveles las discusiones sobre la institucionalización de la TD y la ID en 
los casos chileno, costarricense y mexicano. Estos niveles van desde una 
perspectiva general en el caso de Chile, pasando por la experiencia en la 
Universidad Nacional en Costa Rica, hasta el desarrollo más específico 
del pensamiento a partir de una figura clave en la discusión, en el caso 
de México. Las reflexiones contenidas en el libro son de vital importancia 
para las universidades en la región, ya que el interés por el trabajo TD e 
ID se vincula estrechamente con el contexto y las discusiones pertinen-
tes en nuestras instituciones, así como con la vocación que les otorga 
sentido. La relevancia de este ejercicio de reconocer los intereses y la 
orientación del trabajo TD e ID en nuestros países radica en que su ins-
titucionalización y fomento pueden contribuir a: (i) promover la colabo-
ración académica, (ii) desarrollar soluciones integrales a los problemas 
de nuestros países y (iii) una investigación y formación innovadoras que 
permitan responder a una realidad cada vez más dinámica y cambiante.

El libro “Miradas” busca ser un aporte a estas discusiones, tanto desde 
una reflexión conceptual como a través de estudios de caso en algunos 
países de la región. Es una contribución que desde ambas Vicerrectorías 
saludamos y recomendamos como insumo para quienes tengan interés 
en temas fundamentales para el desarrollo de la investigación del futuro.

Dr. Christian González-Billault

Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo Universidad de Chille

Dr. Jorge Herrera Murillo

Vicerrector de Investigación 
Universidad Nacional de 
Costa Rica
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PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO EN AMÉRICA LATINA
MIRADAS

INTRODUCCIÓN

Bianca Vienni-Baptista1, Francisco Crespo 
Durán2, Juan Carlos Villa Soto3, Luis Diego 

Soto Kiewit4 Pablo Riveros Argel5

INTERDISCIPLINA Y TRANSDISCIPLINA: 
MIRADAS Y VOCES DESDE AMÉRICA LATINA

Este libro expone miradas y voces de la interdisciplina (ID) y la transdis-
ciplina (TD) en Latinoamérica, una aproximación variada de reflexiones 
que esbozan estrategias y modos de crear y divulgar el conocimiento. 
Una colección heterogénea que expresa la diversidad de respuestas 
institucionales ante un paradigma que migró desde el margen de la 
academia a transformarse en la tendencia del último decenio. Este 
tránsito de integración que se materializa en la ID y TD presiona tanto 
a las universidades como a los grupos de investigación y a la aca-
demia, pues implica la necesidad de adoptar nuevos ejes discursivos, 
renombrar prácticas y cuestionar las relaciones entre disciplinas y 
actores sociales interesados. Como se verá a lo largo de los siguien-
tes capítulos, este proceso puede llegar a implicar reconfiguraciones 
institucionales y cambios sustantivos en las formas tradicionales de 
trabajo.

1 Dra en Estudios Culturales, Docente e Investigadora Senior Transdisciplinarity Lab, 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Suiza.

2 Lic. en Antropología, Analista, Universidad de Chile, Unidad de Transdisciplina, Redes e 
Interfaz.

3 Dr. en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

4 Sociólogo, M. Sc. en Planificación, Coordinador del Programa Ciencia, Tecnología y So-
ciedad de la Escuela de Sociología, Universidad Nacional. 

5 M. Sc. en Política Educativa, Universidad de Chile, Jefe Unidad de Transdisciplina, Redes 
e Interfaz
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PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO EN AMÉRICA LATINA
MIRADAS

De manera general, se puede definir la interdisciplina como un formato 
de investigación que centra su atención en la colaboración y la integra-
ción de saberes y perspectivas. Si bien existen variadas definiciones al 
respecto, es posible acordar como base esta idea generalizada: la ne-
cesidad y demanda de incorporar miradas múltiples sobre problemas 
complejos. En el caso de la transdisciplina, según los marcos teóricos 
en los cuales los autores y nosotros mismos, nos posicionemos, po-
dremos entenderla como la transgresión de los campos disciplinares 
o como aquellas prácticas colaborativas que se desarrollan con múlti-
ples actores sociales para abordar problemas complejos. 

Para comprender las formas en que la ID y TD se han instalado en las 
universidades latinoamericanas, podemos acercarnos a los tránsitos 
históricos de estas instituciones. Hace ya 25 años, Slaughter y Les-
lie (1997) dieron forma a la referencia contemporánea de capitalismo 
académico, cuyo foco estaba puesto en los procesos de mercadización 
de la educación superior y la producción de conocimiento, a partir del 
modelo de las universidades anglosajonas en países de altos ingresos. 
Lo novedoso de su enfoque fue sintetizar los efectos de la mercadiza-
ción sobre las distintas dimensiones del quehacer universitario: exten-
sión, docencia, investigación y generación de conocimiento, al mismo 
tiempo que intentaba caracterizar los patrones culturales que opera-
ban a través de esa mercadización y sus efectos sobre la privatiza-
ción en la educación pública, entendida como la importación de ideas 
técnicas y prácticas del sector privado al sector público, en lo que Ball 
(2007) denomina privatización endógena.

Esta conceptualización aborda las dinámicas de instituciones y agen-
tes, junto a su rol en los mercados de conocimiento, un mercado mun-
dial, hegemonizado por prácticas de validación y difusión, donde se 
expresan las relaciones entre centro y periferia, que conforman “un es-
pacio asimétrico de escritura académica” (Paasi, 2015, p. 15-16), pero 
que en el cual no desaparecen las acciones desarrolladas al margen, 
en instituciones de educación superior del contexto latinoamericano, 
las cuales trabajan en nuevas formas de organización y orientación del 
trabajo académico.

La educación superior en América Latina expresa las tendencias glo-
bales de expansión de matrícula, mercadización y diversificación de 
la provisión y cultura, junto a la orientación hacia la venta de bienes 
y servicios. Esto precariza la universidad pública y se enmarca en lo 

10Introducción
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denominado por Gómez y Balmer (2013) como el “cambio en el con-
trato social de la ciencia”, en el cual la relación y las condiciones de las 
universidades están cambiando por la presión en el ámbito político y 
en las fuentes de financiamiento.

Sin embargo, estas tendencias no determinan toda la acción y el que-
hacer de las universidades, pues confluyen con la capacidad de estas 
instituciones de problematizar las prácticas e innovar sus procesos y 
formas de trabajo. Ante esto, se ha reconfigurado la universidad con-
temporánea, al modificar su institucionalidad, sus discursos y su rela-
ción con la sociedad. Paradigmas como la “universidad emprendedora” 
se divisan como lejanos ante universidades públicas y tradicionales 
cuyo devenir ha estado ligado a la construcción de los Estados nación 
o el desarrollo local. Estas tendencias también expresan la asimetría 
en los espacios de circulación del conocimiento, ya que América Latina 
representa menos del 4% del total mundial en la producción de artícu-
los científicos (SCIMAGO, 2022).

Las universidades latinoamericanas que se presentan en este libro son 
el reflejo de un contexto de tensiones, en el cual se disputa la asimila-
ción y resistencia a nuevas formas de trabajo, frente a las estructuras 
tradicionales que, en muchos casos, poseen amplia significación y le-
gitimidad. Universidades que se expanden, aparición de nuevas insti-
tuciones privadas, un mercado consolidado de conocimiento junto a la 
expansión acelerada de la productividad científica y los mecanismos 
de estratificación nos fuerzan a preguntarnos sobre el rol de las univer-
sidades en América Latina. Si bien las respuestas institucionales son 
heterogéneas, es posible trazar un continuo: la relación de la universi-
dad latinoamericana con los problemas sociales, contexto con el que 
interactúa y dialoga.

Para pensar los problemas complejos con una orientación hacia los 
temas sociales, la ID y TD emergen como formas de producción de 
conocimiento, donde más allá de las divergencias conceptuales se 
manifiesta la intersección entre distintas disciplinas y formas de co-
nocimiento. Esto ha permitido delinear puntos de contacto entre una 
tradición de universidad comprometida, sus labores de investigación, 
docencia y extensión, y la adopción de nuevos paradigmas y prácticas 
de convergencia que presionan a la universidad contemporánea. La 
orientación del trabajo que aglutina, en muchos de los casos, la expe-
riencia y el quehacer, se identifica con la siguiente noción:

11 Introducción
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Un enfoque de investigación crítico y autorreflexivo que relaciona la so-
ciedad con los problemas científicos; produce nuevos conocimientos al 
integrar diferentes perspectivas científicas y extracientíficas; su objetivo 
es contribuir al progreso social y científico; la integración es la operación 
cognitiva de establecer una conexión novedosa, hasta ahora inexistente 
entre las distintas entidades epistémicas, socioorganizativas y comuni-
cativas que componen el contexto del problema dado. (Jahn et al., 2012)

La búsqueda de condiciones, espacios o procesos de institucionalización 
se orientan desde la lógica contextual y situada de cada universidad y 
la sociedad en la que se adscribe, de manera que las configuraciones 
son siempre situacionales y responden a un escenario. La realidad lati-
noamericana tiene particularidades que explican las experiencias y su 
orientación y que justifican este ejercicio de presentación, el cual busca 
dar cuenta de cómo se realiza e instituye el trabajo ID y TD en países 
como Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, México y Colombia.

LA RELEVANCIA DE LAS MIRADAS 
Y VOCES EXPRESADAS EN ESTE LIBRO

Este compilado permite conocer las discusiones de organizaciones 
de diverso nivel en torno a las universidades en distintos países de 
América Latina. Los casos expuestos a lo largo de este libro muestran 
experiencias en las que la ID y la TD son asimiladas, apropiadas y apli-
cadas en sus contextos. Además de abordar sus particularidades, se 
considera relevante exponer tres características que delinean aspectos 
orientadores de las reflexiones recopiladas: su nivel de surgimiento, su 
polifonía y la relevancia del contexto en su comprensión.

Nivel de surgimiento 

Una característica interesante de la exposición de los diversos casos de 
estudio es que muestra iniciativas y desarrollos en tres niveles distintos: 
“top down”, “botton up” y “convergentes”. En el primer caso, las expe-
riencias desarrolladas de arriba hacia abajo, muestran cómo las orga-
nizaciones, desde el impulso institucional, buscan dar espacio al trabajo 
ID y TD. Esto se materializa en procesos de institucionalización que mar-
can la pauta de las organizaciones y crean condiciones para este tipo de 
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iniciativas. En el segundo caso se aglutinan las experiencias de abajo a 
hacia arriba, que se circunscriben en prácticas y formas de trabajo que 
buscan generar las condiciones organizativas para aglutinar los intere-
ses de algún grupo, centro o persona. El tercer caso son las experiencias 
en las que coincide el interés e impulso institucional con acciones desde 
la base y el trabajo del personal académico de las universidades. 

Los resultados de estas acciones y la manera en que son encausados 
se distinguen de caso en caso, pues no en todos se busca la institucio-
nalización a gran escala del trabajo ID y TD; en algunos, el proceso se 
posiciona a un nivel más concreto. El resultado de la configuración de 
intereses y actores demuestra los niveles diversos desde los que toma 
sentido y se funda el trabajo latinoamericano de la ID y TD.

Polifonía

Las experiencias expuestas evidencian la variedad y diversidad de vo-
ces de la ID y la TD. Exponer la polifonía de voces de la interdisciplina 
y la transdisciplina permite conocer las distintas iniciativas, desde su 
acceso, formas de organización, figuras y acciones desarrolladas en 
las universidades de la región. Como se podrá leer en cada uno de los 
casos, las preocupaciones y resultados son el reflejo de los contextos 
e intereses en cada país u organización. Las experiencias evidencian 
la asimilación conceptual y, en algunas ocasiones, la construcción de 
nuevas significaciones, que abren todo un espacio de diálogo y discu-
sión para los estudios sobre ID y TD.

Así pues, los textos permiten conocer las discusiones de organizacio-
nes de diverso nivel, lo cual brinda acceso a una mirada particular del 
trabajo, en el contexto latinoamericano, de la especificidad y las preo-
cupaciones que instituyen y justifican el trabajo ID y TD en cada país. 
Este es un recurso fundamental para las instituciones de educación 
superior que buscan acercarse a estas discusiones y se interesan por 
la institucionalización del trabajo ID o TD.

Relevancia del contexto

Uno de los aportes más relevantes de esta recopilación de experien-
cias es la  caracterización “situada” de los conceptos de ID y TD, pues 
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su definición, sentido y asimilación vienen dados por los intereses y 
las preocupaciones locales, así como por el sentido orientador de cada 
universidad. Nos basamos en lo propuesto por Riveros et al. (2022) so-
bre el concepto de transdisciplina situada, cuya extrapolación permite 
entender a la ID y TD como conceptos dinámicos, los cuales se definen 
y cargan de sentido en cada organización y en cuanto a la manera en 
que la discusión se hace oportuna y pertinente. Más que una definición 
única y un acercamiento particular, los textos muestran distintas con-
cepciones y formas de trabajo, a partir del interés que sustenta este 
tipo de iniciativas, en cada uno de los casos. Con el contexto se calibra 
el lente y se enfoca la mirada, su desarrollo se explica y orienta por las 
preocupaciones de cada sociedad, universidad o grupo de trabajo. 

En este sentido, el libro da cuenta de una pluralidad de voces e inicia-
tivas desarrolladas en el ámbito latinoamericano que tiene como actor 
central a las universidades. En estudios anteriores, nos preguntamos 
si la Reforma de Córdoba, llevada adelante en el siglo XX, en el sur 
del continente, fue un semillero para las prácticas que hoy llamamos 
interdisciplinarias o transdisciplinarias (Vienni-Baptista, Vasen y Villa, 
2018). Percibimos, en esa oportunidad, que nuestra forma de entender 
la colaboración entre disciplinas y entre actores de diferentes sectores 
tiene una larga trayectoria en la región latinoamericana, que no puede 
reducirse a conceptos impuestos y que estén de moda, como a veces 
pasa con lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Si bien son térmi-
nos no siempre amigables con diferentes actores sociales, han calado 
hondo como prácticas científicas, políticas y culturales, según lo de-
muestran los casos expuestos en este volumen.

SOBRE EL CONTENIDO DEL 
LIBRO Y SU ORGANIZACIÓN 

Como ya se mencionó, el libro expone las experiencias de trabajo en 
la ID y TD en seis países de América Latina. En él se constata que las 
formas de institucionalización e integración de la ID y TD en las univer-
sidades latinoamericanas es variada, al componerse desde la adapta-
ción de marcos conceptuales hacia la práctica o mediante la generación 
de núcleos de investigación definidos, desde el abordaje de lo ID y TD 
hasta la construcción de apuestas institucionales en las organizaciones 
universitarias.
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El aporte de este libro es evidenciar la riqueza de experiencias y desa-
fíos, para reflejar las acciones a partir de nuestras propias instituciones 
y espacios de acción. Desde la larga tradición del Centro de Investi-
gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) o la 
Universidad Austral, en su esfuerzo por impulsar la ID y TD, hasta los 
intentos de institucionalización de la Universidad de Chile o la Univer-
sidad Nacional en Costa Rica. Así, este libro intenta abordar las inte-
rrogaciones y significados de la ID y TD en América Latina, junto a su 
expresión dentro de las universidades latinoamericanas.

El texto está integrado por tres grandes capítulos, cada uno conformado 
por diversos casos particulares del estudio de la ID y TD en la región. 

1. Una revisión conceptual desde América Latina

En el primer texto, titulado “¿Para qué sirve la transdisciplina en Amé-
rica Latina?”, Francisco Crespo, Pablo Riveros y Jaqueline Meriño con-
textualizan el surgimiento de la universidad latinoamericana como 
espacio de investigación transdisciplinar. Sitúan la primera mitad del 
siglo XX como una época de consolidación de la academia latinoameri-
cana, fundamental para la construcción del relato de Estados indepen-
dientes que trabajan para la formación de las personas profesionales 
que los integran y apuntan a la construcción de conocimiento para 
abordar los problemas de las naciones nacientes. 

Este texto entiende la ID y la TD como una trascendencia del enfoque 
disciplinar. Desde este primer apartado, se comprende que los esfuer-
zos inter y transdisciplinares en el contexto latinoamericano apuntan 
a extenderse fuera del espacio universitario, no solo en términos del 
alcance de las investigaciones, sino desde los puntos de partida del 
proceso de construcción de conocimiento. Por ese motivo, Crespo, Ri-
veros y Meriño enfatizan en la construcción colectiva del conocimiento, 
la cual involucre actores sociales y fuentes de conocimiento externas 
al espacio académico al que suele limitarse desde las universidades. 

El segundo texto, titulado “La interdisciplinariedad como motor de 
transformación en América Latina”, escrito por Jonathan Esteban Gor-
dillo Sánchez, de la Universidad Nacional de Colombia, realiza una re-
visión del trabajo de ID y analiza sus principales desafíos dentro de la 
región. La falta de financiamiento, la escasa colaboración entre disci-
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plinas, la falta de institucionalización de las universidades y la cons-
tante necesidad de formación en metodologías interdisciplinarias son 
los obstáculos mayormente abordados en este texto. 

Por otra parte, dentro de las recomendaciones para promover la ID, el 
autor hace referencia a la promoción de colaboración y comunicación 
entre disciplinas, como un elemento importante a replicar en diferentes 
territorios de América Latina, para construir conocimiento interdiscipli-
nario. Asimismo, establece como positivo garantizar el financiamiento 
de la investigación, involucrar a los tomadores de decisiones y la crea-
ción de redes.

De esta manera, este primer apartado marca el panorama de trans-
formación y discusión que se propone y aborda desde la TD y la ID en 
América Latina, como resultado de las necesidades contextuales de 
responder a complejos problemas sociales, mediante diálogos integra-
dores que conduzcan al cambio social. También se consideran desa-
fíos y recomendaciones que han surgido del trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario en cada contexto.

2. Práctica de la inter y transdisciplinariedad 
en América Latina

A partir de la presentación del sentido desde el cual se construyen 
la TD y la ID, el segundo apartado exhibe las diferentes experiencias 
prácticas de la transdisciplina e interdisciplina en el contexto latinoa-
mericano. Se abordan los casos de Uruguay, Chile y Perú, con ejemplos 
particulares de ID y TD en la región.

Este apartado comienza con las experiencias de trabajo transdiscipli-
nar en la sede de Tacuarembó del Centro Universitario Regional Nores-
te (CENUR NE) de la Universidad de la República (Udelar) uruguaya. 
Presentado por Gustavo Ferreira, Ana Casnati, Gabriela Nogueira 
Puentes, Virginia Morales, Amalia Stuhldreher e Isabel Bortagaray, 
el texto da a conocer el trabajo del Campus Interinstitucional de In-
vestigación, Aprendizaje e Innovación, localizado en el departamento 
de Tacuarembó. Este campus también está integrado por el Institu-
to Nacional de Investigación Agropecuarias (INIA) y el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y mantienen un esfuerzo por 
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involucrar instituciones y actores sociales externos al espacio universi-
tario. Desde este grupo de trabajo, se puede entender la transdiscipli-
nariedad como la integración de saberes para abordar los problemas 
complejos del desarrollo sostenible, al articular diferentes sectores im-
plicados, para la búsqueda de soluciones.

El Campus Interinstitucional pretende avanzar propuestas de desarro-
llo sostenible, al repensar las interacciones entre naturaleza y sociedad, 
a partir de una red integrada por docentes, personas investigadoras, 
profesionales, estudiantes y diferentes actores sociales externos a la 
comunidad académica. La lectura de este texto permite comprender el 
trabajo transdisciplinario, con acento en la construcción conjunta de 
conocimiento que resulte de valor para las comunidades involucradas. 
El escrito presenta diferentes proyectos y casos del Campus, como 
talleres, estudios, diálogos ciudadanos y grupos focales e integra di-
ferentes ámbitos de la sociedad. Estos casos de trabajo transdiscipli-
nar dan énfasis al desarrollo de visiones holísticas que detecten áreas 
de oportunidad y crecimiento, a partir de la interacción organizada, 
el diálogo e identificación de consensos entre los diferentes sectores 
participantes. 

El texto reflexiona sobre las debilidades de priorizar el trabajo indivi-
dual sobre el grupal en los espacios de investigación y sostiene la im-
portancia de integrar distintos enfoques metodológicos para analizar 
e interpretar los sistemas complejos, en aras del avance del desarro-
llo sostenible. Estos procesos deben venir atravesados por el diálogo, 
para buscar la mejora en la comprensión de las condiciones contextua-
les socioculturales para definir los problemas que afectan lo colectivo, 
identificar posibles decisiones y crear un valor compartido en regiones 
particulares, de acuerdo con sus necesidades. En ese sentido, la trans-
disciplinariedad es practicada a partir de las necesidades contextua-
les de integrar a los sectores de la sociedad que se investiga, como 
actores clave en la producción de conocimiento, valor y soluciones que 
incidirán sobre la realidad social.

El siguiente texto relata las experiencias del Núcleo de Ingeniería Bio-
médica (NIB) de la Universidad de la República en Uruguay. Escrito por 
Franco Simini y Bianca Vienni-Baptista, invita a conocer un ejemplo 
concreto de experiencias puntuales de grupos de trabajo interdiscipli-
narios. El NIB se fundó hace casi cuarenta años y mantiene la interdis-
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ciplina como eje transversal para la solución de problemas complejos 
en el área de la salud. Surgió como un intento de superar el modelo 
multidisciplinar, con el fin de generar nuevas perspectivas para com-
prender los problemas que anteriormente se solían relegar al área de 
investigación médica.

El NIB tiene la particularidad de funcionar dentro del Hospital de Clíni-
cas, por lo que ofrece entornos inmersivos de aprendizaje. Por ejemplo, 
destaca el internado de Ingeniería Biomédica en el que las personas 
estudiantes permanecen 44 horas semanales en un hospital; esto per-
mite la exposición a las diferentes problemáticas, como la gestión de 
equipos biomédicos, daños a instalaciones y distintas necesidades de 
conocimiento que van surgiendo. A esto se le añaden cursos en ámbi-
tos interdisciplinares como la Informática Médica, proyectos, maestrías, 
doctorados, seminarios y espacios de investigación interdisciplinaria, 
los cuales nutren al estudiantado de diversos conocimientos, habilida-
des técnicas y puntos de vista para entender problemas en particular.

Desde el enfoque interdisciplinar del NIB, se reconoce la complejidad 
social que atraviesa al área de salud, al comprender aspectos de inge-
niería y medicina que inciden directamente sobre dinámicas sociales, lo 
cual justifica la relevancia de aportar a una formación interdisciplinar. 
El texto también menciona los desafíos de emprender la interdiscipli-
nariedad en espacios disciplinarios; no obstante, destaca los esfuerzos 
de la Universidad de la República de Uruguay por ceder espacios a la 
interdisciplina, al haberla reconocido dentro de su política universitaria. 
De modo que logra ejemplificar formas de trabajar la creciente comple-
jidad de los problemas desde la interdisciplinariedad en América Latina.

El siguiente texto retrata las experiencias de trabajo transdisciplina-
rio en la Universidad Austral de Chile, a partir del trabajo del Cen-
tro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano 
Sostenible (CEAM), el cual surgió a comienzos del siglo XXI. Andrea 
Pino, Pablo Villarroel, Juan Carlos Skewes y María Eugenia Solari co-
mentan lo que entienden por transdisciplinariedad en el entorno de su 
trabajo, desde dos dimensiones principales. La primera se refiere a la 
capacidad de relacionar distintos niveles de la realidad, con el fin de 
integrar un conocimiento holístico; esto implica entender la realidad 
social desde lo sistemático, pues los problemas ambientales aluden 
a la relación sociedad-naturaleza y atraviesan diferentes niveles de 
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la realidad que integran los sistemas sociales en que se desarrollan 
las problemáticas medioambientales. La segunda dimensión se refiere 
a la necesidad de ir más allá de la disciplina, para integrar saberes 
extracientíficos que trascienden las limitaciones de visiones que frag-
mentan la realidad. Desde esta dimensión se reconoce la complejidad 
de los objetos de estudio, exigiendo la transformación de los procesos 
y alcances de la construcción de conocimiento. Por ese motivo, el ac-
cionar transdisciplinario conlleva la apertura y desarrollo de constante 
revolución metodológica y epistemológica de los saberes científicos, 
así como la incorporación de conocimientos o partes externas a la co-
munidad científica universitaria, para acercarse a soluciones y medi-
das aplicables.

A partir de esta conceptualización, que amplía el panorama de vo-
ces sobre la transdisciplina, se presentan las experiencias de trabajo 
del CEAM. El CEAM ha buscado la integración de perspectivas filo-
sóficas, ecológicas y sociológicas, para atender la formulación de po-
líticas públicas sobre el medioambiente, desarrollo, conservación de 
biodiversidad y cambio climático. Sus proyectos apuntan a una inci-
dencia política, la cual facilita situar los conflictos socioambientales en 
relación con su contexto sociocultural y las tensiones de gobernanza, 
además de los esfuerzos en trabajos investigativos para esclarecer las 
especificidades de problemas asociados al estudio medioambiental.

No obstante, desde el CEAM también se logra ubicar un importante de-
safío estructural para la investigación transdisciplinar, que aborda des-
de la misma TD. Esta se refiere a las restricciones del espacio de una 
universidad disciplinar. Desde la inquietud de la docencia disciplinar, 
surge el Programa de Honor en Ambiente, Sociedad y Cambio Climático 
(PHAS), para promover el desarrollo de pensamiento transdisciplinario, 
desde estudiantes de pregrado, en la línea de transformación de modos 
de pensar y construcción de saberes. Este programa creó distintas ins-
tancias de capacitación y formación que permiten responder al imperati-
vo de transformación al que recurre el texto para afrontar la complejidad 
social de los problemas ambientales. En este sentido, exclama la necesi-
dad de transformar líneas de trabajo definidas disciplinariamente, para 
dar paso a trabajos articuladores y comprensivos de la realidad social 
en la que se ubican los problemas de estudio.
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El siguiente texto da cuenta de la experiencia del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA) 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, narrada por Augusto 
Castro, exdirector y actual investigador del centro de estudios. Este 
centro fue fundado en la década de 1960, planteado desde la lógica 
interdisciplinaria para articular la investigación y docencia en la crea-
ción conjunta de conocimiento. Además, plantea los conceptos de inter 
y transdisciplinariedad con los que se trabaja en el CISEPA.

Desde el CISEPA, la interdisciplinariedad es necesaria para dar lugar a 
un conocimiento más profundo que el surgido del enfoque disciplinar, 
mientras que la transdisciplina se concentra en la búsqueda de resul-
tados concretos, desde una mirada que reconoce y aborda la comple-
jidad de la realidad. Ambas surgen para enfrentarse a la diversidad de 
problemas sociales propios de su contexto y permiten referirse a temas 
agrarios desde una perspectiva económica, social, política y étnica, 
para luego dar paso al estudio de la crisis económica, las migraciones 
y la pobreza de fines del siglo XX en Perú. 

Sin embargo, el texto también aborda los desafíos estructurales a los 
que se enfrentan estas prácticas circunscritas a lógicas institucionales. 
Castro destaca la carencia de fondos públicos dedicados a financiar 
investigaciones ID y TD desde las ciencias sociales, lo cual implica la 
necesidad de buscar fuentes externas de financiamiento y, en ocasio-
nes, responder a los intereses de quienes estén dispuestos a financiar 
estos proyectos. Sin duda, esta situación conduce a provocativos cues-
tionamientos sobre el rol de la academia y enfrenta los intereses de 
poder, en el marco de investigaciones ID y TD que buscan abordar pro-
blemas sociales complejos, en beneficio de las personas implicadas. 

El siguiente caso aborda tanto la práctica de la ID y TD como también 
su institucionalización, mediante el Programa de Reducción de Riesgo 
de Desastres (CITRID) de la Universidad de Chile, expuesto por Pau-
lina Vergara y Daniela Ejsmentewicz. Desde este texto se propone el 
trabajo transdisciplinar como una estructura transformadora por la ar-
ticulación del saber que contempla la realidad de interacciones y redes 
complejas, en las que la inestabilidad e incertidumbre son claves para 
construir conocimiento. El CITRID se enfoca en los desastres sociona-
turales, por la emergencia de problemáticas relativas a su surgimiento 
en Chile, lo cual plantea la necesidad de referirse al ámbito como un 
“transobjeto”, concepto del texto.
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Para abordar el transobjeto, se desarrolló un proceso de institucionali-
zación de la transdisciplinariedad, desde sucesos como el X Simposio 
Internacional de Multirriesgos de la Asociación de Universidades de la 
Cuenca del Pacífico. Estos procesos han sentado las bases para la or-
ganización de diferentes estamentos universitarios y actores externos 
en colaboración, para diagnosticar problemas y posibles soluciones. 
Con base en esto, es posible entender que la transdisciplinariedad im-
plica desdibujar estructuras de las universidades, en cuanto su organi-
zación vertical y desarticulada que ralentizan los procesos de abordaje 
de problemas complejos.

Bajo esta lógica, CITRID ha realizado conversatorios, seminarios, con-
ferencias, libros, proyectos, foros y también ha participado en cabildos 
abiertos y firmas de convenios, en la búsqueda de incidir en la mejora 
de las comunidades y territorios que investiga. Aunado a esto, el texto 
se refiere a la necesidad de formación en transdisciplinariedad, para 
lo cual CITRID establece el Observatorio Legislativo en Reducción de 
Riesgo de Desastres, como un espacio para capacitarse sobre la reduc-
ción de riesgo de desastres, desde su construcción como transobjeto.

El escrito cierra con una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la 
transdisciplinariedad, principalmente por el contexto institucional. La 
transdisciplina se entiende como un modo de empoderamiento mul-
tiactoral interactivo, que pretende ampliar la disciplina para superar 
la fragmentación del conocimiento. Sin embargo, las tensiones con el 
conocimiento disciplinar y su desarrollo en el espacio institucional impli-
can limitaciones administrativas y estructurales, como los impedimen-
tos de los procesos burocráticos y la falta de financiamiento para los 
programas transdisciplinares, debido a las lógicas de competencia en 
el espacio universitario que la inter y transdisciplina apuntan a superar. 

3. Procesos de institucionalización de la inter y 
transdisciplinariedad en América Latina 

En el tercer apartado se presentan los procesos de institucionalización 
de la interdisciplina y la transdisciplina en la Universidad de Chile, en la 
Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Esta institucionalización aborda modalidades inno-
vadoras de investigación, docencia y extensión e implica llevar a cabo 
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una serie de estrategias e instrumentos para impulsar este trabajo. 
Asimismo, la ejecución de estos procesos conlleva ciertos obstáculos 
que cada universidad ha abordado de manera particular. Estos proce-
sos no están externalizados de las personas que los llevan a cabo, por 
lo cual también pueden ser recopiladas las concepciones individuales 
(y quizás colectivas) de los procesos de institucionalización. 

El primer texto, titulado “Breve historia y consideraciones del desarrollo 
de la transdisciplina en la institucionalidad de Chile en los siglos XX y 
XXI”, Juan Carlos Letelier y Francisco Crespo realizan un breve recorri-
do sobre el desarrollo del trabajo ID y TD e indican que esta historia 
no es lineal, sino que se caracteriza por la constante retroalimentación. 
Estos autores consideran que en el proceso de institucionalización de 
la ID y TD del caso chileno ha sido clave los siguientes tópicos: 1) la 
difusión de las nociones de inter- y transdisciplina en el ámbito acadé-
mico, a través de estudios de autores específicos sobre las ciencias de 
la complejidad; 2) la creación de unidades académicas para promover, 
desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
de Chile, los proyectos transdisciplinarios, a través de la Unidad de 
Redes Transdisciplinarias; 3) el financiamiento de proyectos concursa-
bles por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la 
fundación del Área de Inter- Transdisciplina y el Grupo de Evaluación 
correspondiente a la agencia; 5) la promoción del desarrollo de la in- 
vestigación transdisciplinar por parte del Estado, mediante leyes con 
rango constitucional en temas relevantes para elevar la calidad de vida 
de la población (sobre este proceso, sin embargo, sabemos que dicha 
constitución fue rechazada por plebiscito, por lo cual estos cambios no 
pudieron concretarse).

El siguiente texto, escrito por Luis Diego Soto Kiewit, Silvia Argüello 
Vargas, Willy Castro Guzmán, Claudio Monge Hernández y Carmen 
Monge Hernández, titulado “Acciones y retos para la institucionaliza-
ción de la multi, inter y transdisciplinariedad (MIT) en la Universidad 
Nacional, Costa Rica”, expone el caso de la Universidad Nacional de 
Costa Rica (UNA), desde su compromiso como universidad pública 
para resolver los problemas complejos desde la MIT. 

En este texto se concibe la institucionalización del trabajo multi- inter- 
y transdisciplinario (MIT) como un proceso en el que existe una tensión 
entre lo instituido y lo instituyente. Se entiende lo instituido como las 
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normas que rigen el funcionamiento de las universidades en tanto or-
ganizaciones, y lo instituyente como la fuerza dinamizadora de cambio 
expresada por las iniciativas de la comunidad universitaria. 

El cambio normativo y la promoción de espacios MIT ha sido una es-
trategia fundamental para impulsar la institucionalización de la in-
terdisciplina y transdisciplina. Entre los mecanismos de promoción 
destacan los Programas, Proyectos y Actividades Académicas (PPAA), 
que permiten integrar disciplinas de diferentes instancias académicas 
mediante acciones de diálogos con comunidades y grupos sociales 
organizados. También se encuentran las Redes y las Comunidades 
Epistémicas, como modalidades de acción sustantiva que presentan 
diferentes grados de institucionalización. Otra estrategia señalada es 
la creación del Fondo Institucional UNA-Redes el año 2010, cuyo obje-
tivo es desarrollar temas prioritarios para las necesidades sociales de 
manera transdisciplinaria, por medio de redes temáticas de diferentes 
instancias académicas 

Un reto, en el caso de la UNA, tiene que ver con el Reglamento para la 
Gestión de los PPAA, por su excesiva burocracia y verticalidad, pues 
esta normatividad no considera los tiempos requeridos para que un 
grupo interdisciplinario logre una buena articulación. Otro obstáculo 
para las Comunidades Epistémicas es la informalidad que enfrentan, 
pues si bien fueron creadas mediante un diálogo profundo universi-
dad-sociedad, no cuentan con una normatividad propia. Al carecer de 
procedimientos instituidos que las organicen, sus participantes tienen 
una carga académica no reconocida y, por tanto, no remunerada.

Otro problema crucial que se aborda en este capítulo, para la insti-
tucionalización de la ID y TD, es la ausencia de criterios claros para 
identificar cada una de las formas de trabajo MIT, e incluso para di-
ferenciarlas de los proyectos disciplinarios. A manera de ejemplo, se 
menciona la existencia de proyectos de una sola unidad académica 
con dos participantes de la misma disciplina que están clasificados 
como interdisciplinarios.

Por último, se señalan que los procesos de institucionalización impli-
can, además del cambio normativo, el impulso de un trabajo participa-
tivo e inclusivo de reflexión, con la finalidad de construir una cultura de 
trabajo MIT mediante nuevas concepciones epistemológicas y formas 
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de organización. En el caso de la UNA, la promoción de esta cultura se 
ha forjado mediante ejes fundamentales, como la asignación de recur-
sos, la creación de espacios de diálogo y la capacitación.

Finalmente, en el texto de María Haydeé García Bravo, titulado “La ima-
ginación radical: Pablo González Casanova y la institucionalización de la 
interdisciplina en México”, se hace referencia al proceso de institucionali-
zación de la ID en México, mediante el abordaje de la trayectoria de Pa-
blo González Casanova, quien se comprometió con vincular las ciencias 
y humanidades para alcanzar metas de democracia con justicia social. 
Su labor ha quedado plasmada en diversas instituciones que se crearon 
desde su visión y conducción en la UNAM. Para García, Pablo González 
es en sí mismo una “figura-institución”, que ha generado una serie de 
entidades con perspectiva interdisciplinaria dentro de la universidad.

El texto aborda el posicionamiento político de González Casanova, 
quien apostó por la creación de conocimiento crítico de las estructuras 
sociales, al demostrar su concepción del conocimiento como un bien 
común, imprescindible para la transformación de la sociedad. Gonzá-
lez Casanova propuso la creación del Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Humanidades (CIIH) en el año 1986. Su objetivo inicial 
fue realizar investigaciones interdisciplinarias en diferentes áreas de 
las humanidades, para solucionar diferentes necesidades del país. 
Para el año 1995, se incluyeron también las áreas de las ciencias y 
ciencias sociales, lo cual dio paso a su cambio de nombre, como CEI-
ICH. Este centro se ha distinguido por impulsar la democratización del 
conocimiento, acompañar a movimientos sociales y proponer políticas 
transformadoras en diversos ámbitos, enfocándose también en las es-
tructuras mismas de la universidad. 

El rol de González Casanova es rememorado hasta hoy en día por las 
redes de intelectuales y grupos de trabajo que se vieron convocadas por 
su actuar.  La particularidad de González Casanova tiene que ver con la 
generación de diferentes niveles de expresión y expansión del conoci-
miento, bajo el lema: “se enseña a investigar, investigando”. Así pues, se 
considera relevante la capacidad organizativa de González Casanova 
para fundar y dirigir instituciones, como un caso relevante de institucio-
nalización de la interdisciplina que vale la pena tomar en consideración, 
pues trae consigo un posicionamiento y actuar político posicionado.  
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RECORRIDO DE LA ID Y TD: 
INVITACIÓN A EXPLORAR LAS TRANSFORMACIONES 

DE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 

De este compilado se puede destacar que los procesos de instituciona-
lización del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario son dinámicos 
y dependen del contexto en el cual se emplazan. Las universidades de 
América Latina han emprendido un esforzado camino para integrar 
este abordaje del conocimiento en plataformas de investigación, ense-
ñanza o extensión, lo que no ha estado exento de desafíos. Los casos 
que podrán revisar a continuación demuestran el carácter situado y 
particular de estos procesos y permiten  realizar un recorrido por la 
variedad de formas de divulgación de conocimiento en los diferentes 
países latinoamericanos que se exponen. 

Es necesario identificar que la institucionalización de la interdisciplina 
y la transdisciplina debe ser entendida como un proceso. Se habla de 
ir “institucionalizando”, pasando del sustantivo, al verbo y a la acción 
(Vienni-Baptista y Klein, 2022). Si bien puede parecer una diferencia-
ción meramente semántica, nuestras investigaciones dieron cuenta de 
procesos muy divergentes e iterativos, en algunos casos poco estruc-
turados, que fueron fortaleciéndose conforme avanzan la legitimación 
institucional y el apoyo administrativo para integrar la interdisciplina 
y la transdisciplina a la trama de las universidades latinoamericanas. 
Esta característica no les quita rigor a dichas prácticas, pero da cuenta 
de una nueva forma de hacer investigación, docencia y extensión, y 
deja entrever los desafíos e incertidumbres que los problemas comple-
jos exigen a las universidades actuales.

Para ello, los casos que aquí se reúnen muestran esa gama de posibi-
lidades que la interdisciplina y la transdisciplina ofrecen. La sustenta-
bilidad de estas iniciativas constituye, si se quiere, el desafío mayor y 
más urgente. Aprender de cada caso sigue siendo la forma de conectar 
la historia del continente con un presente que demanda una colabo-
ración audaz y sostenida entre instituciones decididas a abordar los 
problemas complejos que nos aquejan, desde una óptica plural, inter-
disciplinaria, plurivocal y transdisciplinaria.
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¿PARA QUÉ SIRVE LA TRANSDISCIPLINA 
EN AMÉRICA LATINA? 

Francisco Crespo1, Pablo Riveros2 y Jaqueline Meriño3

 

Fue un día difícil, lo que puede haber satisfecho a aquellos con 
una mentalidad latina y cartesiana, pero fue desconcertante 
para aquellos con una forma de pensar anglosajona y pragmá-
tica. Recuerdo a un participante que me confesó ese día: “¡Con 
todo eso, yo ya no tengo idea si lo que estoy haciendo es mul-
ti, pluri, inter o transdisciplinario!”  (Apostel et al., 1972, p.16)

RESUMEN

El presente texto plantea la pregunta sobre la pertinencia del concepto 
de “transdisciplina” en el contexto latinoamericano. Para ello, se revisa 
su origen histórico en Europa y qué ideas buscaba expresar dicho ori-
gen en relación con su contexto histórico. Luego, se desarrolla la idea 
de Universidad Constructora de Estado, para explicar algunas particu-
laridades de las instituciones de educación superior en el continente. El 
texto altera ligeramente su pregunta inicial, planteándose cómo sirve
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2 M. Sc. en Política Educativa, Jefe, Universidad de Chile, Unidad de Transdisciplina, Redes 
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3 Lic. en Ingeniería en Biotecnología Molecular, Analista, Universidad de Chile, Unidad de 
Transdisciplina, Redes e Interfaz 
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la transdisciplina en las Universidades Constructoras de Estado. Para 
responderla, se revisan los discursos de la resolución de problemas y 
la transgresión, así como la aproximación al intercambio de culturas 
planteado por Christian Pohl. El texto esboza líneas de trabajo teóricas 
en torno a su pregunta inicial, al plantear cómo sus autores compren-
den a la transdisciplina, su utilidad y –en última instancia– su misión 
institucional.

 INTRODUCCIÓN

Toda revisión del concepto de transdisciplina y sus derroteros comien-
za, como es natural, por el comienzo: el origen del concepto. El primer 
uso registrado y publicado en el contexto académico del término trans-
disciplinar (transdisciplinarity) data del año 1970, en el contexto de un 
congreso organizado por el Centro para la Investigación e Innovación 
Educativa, financiado por la La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), una organización que en aquella épo-
ca no incluía a países de América Latina.

Este congreso fue titulado “Interdisciplinariedad: problemas de la en-
señanza y la investigación en las universidades”, y sus conclusiones 
fueron editadas por Léo Apostel (Bélgica), Guy Berger (Francia), Asa 
Briggs (Reino Unido) y Guy Micheaud (Francia), en el año 1972. En este 
texto, como explica Klein (2015), se plantean algunas de las polémicas 
fundamentales de los conceptos inter y transdisciplina y se sientan las 
bases de algunos de los discursos contemporáneos, unos más centra-
dos en aspectos epistemológicos y el problema por la unificación de las 
disciplinas (Klein, 2015), y otros en aspectos prácticos, a saber, cómo 
se puede preparar una persona profesional de cara a los desafíos de 
las sociedades del futuro.

En relación con esto último, se debe recordar que los conceptos de 
interdisciplina y transdisciplina surgen en la década de los 70, como 
una respuesta a las necesidades percibidas por distintos actores de 
transformar la formación de profesionales universitarios en Europa, de 
cara a una sociedad que se encontraba experimentando procesos de 
cambio acelerado. La sociedad post Segunda Guerra Mundial vio un 
cambio fundamental en el paradigma del conflicto a escala global, un 
explosivo desarrollo tecnológico y comunicacional y, con ello, profun-
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das transformaciones a la sociedad tradicional. Lo que buscaban los 
primeros teóricos de la inter y transdisciplina era una respuesta con-
creta a cómo rejuvenecer a la universidad, y si se observa un breve 
resumen de sus conclusiones, se vuelve muy interesante analizar cómo 
esta versión rejuvenecida de la educación superior se parece, en gran 
medida, a lo que hicieron diversas reformas universitarias desde los 
años 90, como se puede ver a continuación.

Figura 1: La universidad tradicional en contraposición 
a la universidad interdisciplinaria en 1969

 Universidad tradicional Universidad 
interdisciplinaria

Una pedagogía…. Escolarizante y abstracta Estimulante y concreta

Con el objetivo de… Conocer Saber hacer

Transmite… Conocimiento antiguo Conocimiento revitalizado

Aplica métodos 
de enseñanza…

Mediante la repetición Mediante el descubrimiento

Con énfasis en… Los contenidos Las estructuras

Enseñanza 
basada en…

Aceptación pasiva de un 
conocimiento académica 
final y fragmentado

Reflexión epistemológica 
crítica y continúa

La universidad… Atrapada en un “aislamiento 
espléndido” y disponiendo 
un conocimiento que 
mata la vitalidad

Supera el abismo entre la 
universidad y la sociedad, el 
conocimiento y la realidad

Requiere… Un sistema puramente 
jerárquico y programas rígidos

Una reestructuración basada 
en cómo la universidad 
funciona como institución

Favorece… El aislamiento y la 
competitividad

La investigación y 
actividad colectiva

Fuente: Tomado de Interdisciplinarity Problems of Teaching and Re-
search in Universities, Apostel et al. 1972, p. 56 [traducción propia].

Llama la atención que hace más de 50 años se discutían (aunque 
usando otro lenguaje) elementos que vendrían a ser fundamentales 
en las reformas de Bolonia y los conceptos de la educación por com-
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petencias (como la idea del “saber hacer”, por ejemplo). La universidad 
interdisciplinaria surge como una crítica a la vetusta estructura medie-
val y para responder a las necesidades de una sociedad en proceso de 
transformación.

No es casualidad que otro destacado informe sobre el estado de la 
educación superior haya salido tan solo 9 años después: La condición 
posmoderna (1979), de Jean-Francois Lyotard. Fue escrito como libro 
con base en un informe solicitado a este mismo autor por el Consejo 
de Educación Superior de Québec, Canadá, titulado Los problemas del 
conocimiento en las sociedades industriales más desarrolladas y en-
tregado al presidente del consejo ese mismo año, en 1979.

En este, como ya ha pasado a la historia, se acuña la tesis de que vivi-
mos en una era “posterior” a la modernidad, donde la industrialización, 
el trabajo en factorías y los desafíos de la migración campo-ciudad, 
todos procesos característicos de la Revolución Industrial, pasaban a 
segundo plano, para abrir otros problemas: los de una “sociedad del 
conocimiento”, en la cual múltiples sistemas o “juegos sociales” (como 
les llamó Lyotard, a partir del trabajo de Ludwig Wittgenstein) comen-
zarían a convivir entre sí y la formación de profesionales se volvía cada 
vez más compleja, poniendo en tensión el modelo clásico de universi-
dad monacal (aquella del medioevo), caracterizada por la persecución 
de “La Verdad” (con mayúsculas) el conocimiento puro, la virtud y la 
hiperespecialización temática. Todos relatos anclados en una noción 
específica de lo que es el conocimiento científico, la objetividad, la rela-
ción del sujeto-objeto y otros fundamentos epistemológicos y políticos 
que Lyotard se encargaría de desmantelar.

Esta breve historia es conocida. Lo importante de mencionarla aquí es 
hacer la pregunta sobre la pertinencia de los conceptos de ID-TD en 
América Latina. Ciertamente, para la fecha de publicación de estos 
documentos, los países de la región, aunque con un nivel de industria-
lización no despreciable en comparación con la situación actual, no 
eran sociedades “industriales desarrolladas”, al menos no en la forma 
en que las comprendía Lyotard. De la misma manera, la academia en 
Latinoamérica se encontraba en proceso de consolidación, y el período 
de los 50 a los 70 fue clave en este, con la apertura de una serie de 
nuevas facultades, reformas estructurales al sistema de cátedras y, en 
resumen, grandes transformaciones en el sistema universitario.
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En este marco, es importante reflexionar cómo las universidades la-
tinoamericanas han tenido un rol histórico distinto a las instituciones 
europeas y, más específicamente, una relación mucho más estrecha 
con, por una parte, los nacientes Estados nacionales de la región y, 
por otra, con la administración de estos. Como explican Fischman y 
Ott (2018), “aunque muchas se crearon en el siglo XIX, fue durante la 
primera mitad del siglo XX cuando las UPA4 se consolidaron como ins-
tituciones prestigiosas e influyentes, consideradas por muchos como 
algo parecido a templos cívicos laicos del conocimiento” (p.87).

Estas instituciones son una parte fundamental del orgullo patrio y ocu-
pan un lugar en el imaginario nacional. Fueron fundamentales de ma-
nera ideológica en la construcción del relato de los Estados nacionales 
nacientes, independientes de sus colonizadores europeos, a la vez que 
aportaron de manera literal a este relato, mediante la edición de los 
textos educativos y la selección de los relatos históricos contados a 
niñas y niños a nivel nacional. Al mismo tiempo, son también las res-
ponsables de la formación de profesionales para el Estado: médicos, 
abogados, políticos, ingenieros y arquitectos, entre muchas otras pro-
fesiones. Como explican Fischman y Ott (2018), se trata de propor-
cionar las condiciones objetivas y materiales para la expansión de los 
Estados. 

Es importante mencionar, no obstante, que no toda universidad públi-
ca en el continente es al mismo tiempo una Universidad Constructora 
de Estado. Si bien es un proceso que parece haberse dado en todo el 
subcontinente, no se dio ni de igual manera ni en cada institución.

Con esto en cuenta, Ordorika (2013) habla de Universidades Construc-
toras de Estado (UCE) y las define de la siguiente manera:

Las instituciones del tipo UCE se localizan, en la mayoría de los casos, 
en países periféricos del mundo económico y el poder político. Se sugiere 
aquí que en tanto las UCE comparten muchos de los atributos de las 
universidades insignia de los Estados Unidos y otras naciones, su papel 
distintivo e históricamente contingente en la formación de Estados en 
los países periféricos, las hace ser instituciones únicas (p.108)

4 Universidades Públicas Latinoamericanas. 
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Para este autor, el atributo que hace única a las UCE es su centralidad 
histórica en los distintos procesos políticos del país al que pertenecen 
y su resistencia a las transformaciones sociales que ponen presión so-
bre estas instituciones para emular al modelo de sus pares del centro 
global; esto es, del norte, una universidad competitiva en el mercado, 
más que una institución pública. Algunos ejemplos de Universidades 
Constructoras de Estado en la región son la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Universidad de Sao Paulo o la Universidad Central de 
Buenos Aires (Ordorika y Pusser, 2010), así como un caso que compete 
directamente, con la Universidad de Chile (Jaksić y Serrano, 1990).

En un trabajo previo (Riveros et al., 2022) se ha explorado de qué ma-
nera esta relación de las Universidades Constructoras de Estado o 
Universidades Públicas Latinoamericanas influye en el desarrollo insti-
tucional de la transdisciplina al interior de esta institución en concreto. 
No obstante, el presente texto, a modo de ensayo, busca explorar un 
marco conceptual más general y pragmático, expresado en su pregun-
ta inicial, a la que podemos darle un giro más específico: ¿para qué sir-
ve la transdisciplina a las Universidades Constructoras de Estado?

En primer lugar, para comprender su uso en el contexto latinoamerica-
no, se debe pensar la transdisciplina como un concepto que busca salir 
de los límites de la academia, con un profundo propósito social. Esta 
afirmación, naturalmente, genera tensiones en el mundo académico 
y están presentes desde la génesis del concepto. Como bien explica 
Klein (2015), durante la conferencia de 1969, donde se propone el con-
cepto de transdisciplina, se abre esta tensión: mientras para un grupo 
de autores la transdisciplina es un principio epistemológico, un “siste-
ma de axiomas” o un criterio de “organización de un nivel superior” que 
trasciende a las disciplinas y apunta a la generación de un conocimien-
to más acabado de la realidad, para otros, se trata no solo de esto, sino 
de una consideración de los propósitos del trabajo científico, de la 
siguiente manera:

Lo que importa es que la ciencia se tiene que reconocer como parte de la 
organización humana y social [...]. En vez de formar para una carrera o 
profesión bien definida y lineal [...], necesitaremos un tipo de educación 
que potencie la capacidad de juicio en situaciones complejas y dinámi-
cas. En vez de entregar contribuciones científicas parciales y especiali-
zadas y consultorías pasivas, la universidad deberá tomar un rol activo 
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en la planificación de la sociedad, y en particular, en la planificación 
de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad. (Jantsch, 1972, 
p.100-103) [traducción propia]

Esta concepción de los propósitos, como explica Jantsch (1972), re-
quiere que la universidad tome un rol activo en la planificación de la 
sociedad, al transgredir los límites académicos de su “aislamiento es-
plendoroso” como un templo del conocimiento. De manera mucho más 
contemporánea, Sakao y Brambilas (2018) le llamaron a esto “Modo 2” 
de la transdisciplina, y lo definen como el movimiento del “espacio de 
las soluciones” al “espacio de los problemas”.

Lo anterior no es equivalente a la concepción básica e instrumen-
talista de la extensión universitaria, mediante la cual la institución 
presta un servicio a la comunidad o pone a disposición de las per-
sonas alguna pieza artística, curso, exposición, taller o contenido. 
La transdisciplina entendida de esta manera se apoya en la idea de 
construcción colectiva del conocimiento. Esto lleva a una segunda 
idea fundamental: la construcción colectiva del conocimiento impli-
ca reconocer la existencia de formas de conocimiento distintas al 
conocimiento académico. Esta es quizás una de las piedras de tope 
más importantes para el desarrollo de la transdisciplina al interior de 
la academia misma, puesto que rompe con una de las máximas fun-
damentales del conocimiento científico, su superioridad en términos 
de objetividad con respecto al conocimiento experiencial, poniendo en 
tensión a la academia y sus investigadores, quienes se han configura-
do, durante décadas, como autoridades científicas en materias alta-
mente especializadas.

Ahora bien, es importante, como explica Klein (2015), diferenciar entre 
un discurso de la transdisciplina que busca comprometer a la acade-
mia con las problemáticas, de otro discurso mucho más radical, aquel 
que cuestiona la legitimidad de la estructura académica como tal. Al 
primero, Klein le denomina “discursos de la resolución de problemas”. 
Este discurso no es nada nuevo: se trata simplemente de la idea de 
que el conocimiento académico debe aplicarse a problemas prácticos 
y existe, al menos de manera documentada, desde la década de 1920. 
De acuerdo con la autora, esta concepción fue clave también en la 
renovación conceptual de la idea de interdisciplina, en la cual se dife-
renciaba entre la “interdisciplina endógena” (es decir, entre disciplinas 
universitarias) y la “interdisciplina exógena”, aquella que se relaciona-
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ba con actores fuera de la universidad y se originaba en “los problemas 
reales de la comunidad” (Klein, 2015, p. 15).

Este discurso ha tenido variaciones a lo largo de las décadas, muchas 
para listarlas en detalle en el presente texto, pero es relevante men-
cionar algunas conceptualizaciones y grupos de trabajo importantes. 
La Network of Transdisciplinary Research o “td-net” de la Academia 
Suiza de Ciencias y Artes5 ha desarrollado un trabajo de reflexión me-
todológica importante bajo el alero de la resolución de problemas, pri-
vilegiando el desarrollo de un repertorio de herramientas variadas y la 
“elección” entre estas por sobre el desarrollo de un paradigma metodo-
lógico unificado. Por otra parte, se encuentra la Integration and Imple-
mentation Sciences Network6, que ha tomado un concepto relevante 
de los llamados “estudios futuros”, aquel de los wicked problems (Sar-
dar, 2010) o “problemas malditos”; estos son objetos que se resisten a 
la fragmentación en partes posibles de estudiar desde disciplinas es-
pecíficas. Como explica Bammer (2005), esta escuela busca anclarse 
en tres pilares metodológicos: a. Pensamiento sistémico y complejo; b. 
Métodos participativos y; c. Administración, intercambio y aplicación 
del conocimiento (se refiere a la idea de que existen múltiples formas 
de conocer, de igual validez, y cómo se aborda dicha problemática).

Por su parte, el discurso de la transgresión toma sus raíces epistemo-
lógicas de la idea de “ciencia post-normal” (Funtowicz y Ravetz, 1993), 
acuñado a principios de los 90 para dar cuenta del vuelco epistemoló-
gico hacia la complejidad. De muchas maneras, el discurso de la trans-
gresión tiene su origen en el mismo lugar que aquel de la resolución de 
problemas, como explican Funtowicz y Ravetz (1992):

Los problemas científicos de mayor importancia ya no pueden derivarse 
de la curiosidad científica abstracta o de los imperativos industriales. 
Son arrojados hacia nosotros por asuntos en los cuales, típicamente, los 
hechos son inciertos, hay valores en disputa, hay mucho en juego y las 
decisiones son urgentes (p. 86) [traducción propia]

5 Más información en https://transdisciplinarity.ch/en
6 Más información en https://i2s.anu.edu.au/
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Sin embargo, toma una deriva que busca cuestionar fuertemente los 
fundamentos epistemológicos tanto de la ciencia como de quienes la 
practican. Así lo explica Upendra Baxi (1998) en una breve interven-
ción durante el Simposio Internacional de Transdisciplina celebrado en 
Val-d’Oise, Francia, en 19987: “Las historias de la noción de ‘discipli-
na’ son también las historias de las tecnologías y formas de domina-
ción” (Baxi, 1998, p. 62). En su reflexión, plantea que las disciplinas se 
construyen siempre de cara un “Otro” (en mayúsculas en el original) y 
hace una distinción clara entre conocimientos legítimos y no legítimos. 
Si la transdisciplina ha de llevar a cabo su proyecto, para este autor, 
primero debe eliminar estas distinciones y reconocer las fuentes de co-
nocimiento no occidentales. En sus palabras, “la transdisciplina, en mi 
visión, aún no se ha descolonizado” (p. 63).

El texto de Baxi es breve (solo dos páginas que resumen su intervención 
en el simposio), pero dan cuenta de un claro énfasis de los discursos de 
la transgresión: hacer transdisciplina no es solo resolver problemas, es 
plantear una forma alternativa de conocimiento, un conocimiento “no 
occidental”, un conocimiento producido por “Otro”, otro dominado, lo 
cual, claro está, conlleva ciertas concepciones políticas en relación con 
la producción de conocimiento.

Las ideas planteadas en el presente texto no tienen necesariamente 
que ver con el discurso de la transgresión, dado que no buscan cues-
tionar el principio de objetividad de la ciencia, pero sí hacen eco en la 
producción de conocimiento desde el sur, un sur que sabe de colonia-
lismo y dominación. Desde una perspectiva histórica puramente fácti-
ca, responder a la pregunta sobre el propósito de la transdisciplina en 
las Universidades Constructoras de Estado es también preguntar por 
una producción de conocimiento desde una posición subalterna, la de 
Estados nacientes, en la cual instituciones importadas desde Europa, 
muchas veces con violencia, conviven con una sociedad tradicional, 
culturas y acervos de conocimientos únicos a los territorios latinoame-
ricanos.  

7 El año 2000, un libro fue publicado sobre este simposio. Lamentablemente, no se en-
cuentra disponible en línea. Para el presente texto, se usaron en cambio las actas del 
simposio, disponibles en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114694?posIn-
Set=2&queryId=b3231b26-d099-4b01-a92e-c49d88bdf975
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Una Universidad Constructora de Estado, ya sea que se mire desde 
una perspectiva más centrada en la resolución de problemas o de una 
perspectiva más de la transgresión, es una institución que se ve obli-
gada a producir conocimiento de manera colectiva, si pretende real-
mente contribuir a los problemas en una sociedad compleja. En esta 
construcción colectiva, se hace fundamental reconocer el valor de los 
conocimientos “subjetivos” (es decir, producidos por sujetos sobre sí 
mismos u otros sujetos). Conocimientos acumulados mediante prácti-
cas y experiencias, que no deben ser medidos con la vara del método 
científico, en tanto su objetividad no siempre es relevante en el abor-
daje de los problemas complejos.

Desde un punto de vista práctico y metodológico, es esta construcción 
colectiva una de las principales preocupaciones del quehacer trans-
disciplinario. La pregunta es ¿cómo nos entendemos?, y más relevante 
para este caso, ¿cómo la universidad se entiende con el Estado y con 
las personas? Estas preguntas son abordadas por el trabajo de Pohl 
(2008), quien plantea que, en la construcción colectiva de conocimien-
to, se ponen en juego distintas “culturas”. Estas se definen como un 
principio de organización del conocimiento con base en escalas tem-
porales (por ejemplo, lo inmediato, el mediano y el largo plazo), cate-
gorías y prioridades diferentes, a partir de las cuales un grupo puede 
llegar a una conclusión completamente distinta a otro grupo sobre la 
misma situación u objeto de estudio. Con base en el trabajo de otros 
autores, Pohl (2008) propone un modelo para comprender el quehacer 
de la transdisciplina en el campo de las políticas públicas y define cua-
tro tipos fundamentales: académica, burocrática, económica y cívica. 
Cada una de estas culturas compite por recursos dentro de un mismo 
espacio y por ocupar la centralidad o ser “el relato” con respecto a 
un fenómeno. Es por ello por lo que la producción de conocimiento 
transdisciplinario requiere de una mediación, un grupo de expertos 
dedicados a modular este debate por recursos y centralidad en la dis-
cusión.

Distintas culturas tienen en su centro preocupaciones u objetivos dife-
rentes, como plantea el autor. La cultura burocrática está preocupada 
por la administración, coordinación y organización bajo su jurisdicción 
y, con ello, suele poner estos problemas sobre la mesa en un contex-
to de discusión. Por su parte, la cultura académica se preocupa de la 
preservación de su autonomía, su objetividad científica y el control o 
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acceso sobre el financiamiento y organización de la ciencia. La cultura 
económica, se centra en la innovación y la transformación de los co-
nocimientos en productos intercambiables en el mercado o capaces de 
generar o aumentar márgenes. Por último, la cultura cívica está centra-
da en las consecuencias e implicaciones que los desarrollos en ciencia 
y tecnología tienen para la población.

Independiente de que la caracterización específica de cada una de 
estas culturas pueda ser discutible y materia de mayor investigación, 
el argumento central permanece: la idea de que la construcción de 
conocimiento colectiva debe buscar una forma de mediar entre pre-
ocupaciones e intereses diversos, que muchas veces se contraponen 
directamente. Así, por ejemplo, el principio de objetividad científica 
puede ser perfectamente incompatible con el de administración efi-
ciente, o la preservación de la autonomía verse amenazada por la de-
manda cívica, debido a un escrutinio público.

A esta idea de construcción colectiva se le denomina proceso de sínte-
sis y está caracterizado por: a) la existencia de un método sistemático 
de registro de la información, b) la existencia de un conjunto de media-
dores que permiten a las partes entenderse y c) un método de análisis 
y sistematización de la información, que sirve para traducir todo a un 
lenguaje único que sea comprensible para miembros de las distintas 
culturas involucradas.

La construcción colectiva de conocimiento no es aún una realidad ge-
neralizada, es una tarea pendiente para las instituciones de educación 
superior pública en América Latina. Este mismo libro, a lo largo de sus 
distintos textos, explora algunos casos exitosos de construcción co-
lectiva, así como otros que se podrían considerar incompletos. De esta 
manera, en la práctica real de la transdisciplina existen muchos en-
sayos, ejemplos imperfectos, que si bien no lo declaran abiertamente, 
buscan generar avances en estos horizontes de construcción colectiva.
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REFLEXIONES FINALES

La Universidad Constructora de Estado ya no ocupa una centralidad 
histórica, como la comprende Ordorika (2013), y la única forma – según 
se plantea en este texto - de reintegrarse a los procesos históricos es 
jugando un papel de mediadora en los procesos de construcción colec-
tiva. Lo que otrora fue un “templo secular del conocimiento”, hoy debe 
convertirse en un ágora del saber, donde las formas de conocimiento 
se sinteticen de manera transdisciplinaria. Por supuesto, esta es una 
idea más para el debate mismo, anclada en una forma de comprender 
a la transdisciplina que no necesariamente es compartida por todas y 
todos nuestros colegas.

Es cierto que el rol técnico de los profesionales especializados es más 
importante que nunca en una sociedad altamente tecnificada. Sin em-
bargo, los desafíos políticos y económicos del siglo XX en adelante han 
demostrado que una pura visión técnica no es capaz de responder a 
las verdaderas necesidades de la sociedad moderna. Preguntas como 
¿qué haremos con las imágenes generadas por inteligencias artificia-
les o deep fakes?, ¿cómo conjugamos la libertad de expresión con la 
moderación de los discursos del odio, las noticias falsas y el control de 
la opinión pública en las redes sociales?, ¿cómo aseguramos condicio-
nes de vida digna a todas las personas en un mercado que requiere 
mano de obra cada vez más capacitada y reemplaza la mano de obra 
no capacitada con procesos automáticos?, ¿cómo conjugamos el creci-
miento económico con la preservación de los ecosistemas?, entre mu-
chas otras, no tienen respuesta desde la ciencia, no tienen respuesta 
desde la tecnocracia y, por cierto, tampoco tienen respuesta desde la 
política.

Los famosos problemas “malditos” (Sardar, 2010) o “complejos” aco-
san a instituciones que antaño fueron responsables de construir las 
naciones de América Latina y, en este marco, es importante volverse a 
preguntar por el origen de la idea de transdisciplina: una universidad 
nueva, para tiempos nuevos, una universidad que en parte renuncia a 
sí misma para retomar su centralidad histórica, al abrir sus puertas a 
que otros, en última instancia, le cuenten a ésta qué es lo que puede 
hacer.
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¿Para qué sirve la transdisciplina en América Latina? Aunque con di-
versos derroteros, este concepto llama al involucramiento de la uni-
versidad con la sociedad. Un involucramiento que se hace desde una 
posición ambivalente; es decir, de una institución que ha sido clave en 
la construcción de las repúblicas y una institución debilitada, cuyas 
glorias muchas veces yacen en el pasado. Reconstruir el diálogo con 
una ciudadanía para la cual la academia ha perdido relevancia es un 
paso clave en el abordaje de sus problemáticas. La transdisciplina, sus 
reflexiones, métodos y técnicas, son claves –  se considera en este tex-
to – para reestablecer este diálogo.
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO 
MOTOR DE TRANSFORMACIÓN 

EN AMÉRICA LATINA

Jonathan Gordillo Sánchez1

RESUMEN

El presente texto busca ubicar la interdisciplinariedad (ID) en Latinoa-
mérica como una herramienta fundamental en la resolución de los di-
versos problemas complejos que enfrenta la región. Este documento 
comienza con una revisión de la literatura sobre la ID, en la cual se 
enfatiza cómo este enfoque ha ganado relevancia e impacto, tanto a 
nivel global como local. Se analizan los desafíos de la ID en la región, 
como la falta de financiamiento, de colaboración entre disciplinas, de 
una institucionalización, por ejemplo, en las universidades, y la necesi-
dad de más formación en métodos interdisciplinares.

Finalmente, el texto concluye con recomendaciones para promover 
la ID, las cuales pueden replicarse en América Latina. Se recalca la 
importancia de promover la colaboración y la comunicación entre 
disciplinas, garantizar el financiamiento para la investigación interdis-
ciplinaria, involucrar a los tomadores de decisiones y la creación de re-
des. Asimismo, destaca la necesidad de contar con personas expertas 
quienes podrán servir de mentores en la formación en metodologías 
interdisciplinares.

1 M. Sc. Estudios Sociales de la Ciencia, Universidad Nacional de Colombia, Departamento 
de Ciencias de la Educación
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INTRODUCCIÓN

La interdisciplinariedad se presenta, hoy día, como un enfoque esen-
cial para abordar y dar una posible solución a los distintos problemas 
complejos que trascienden los límites de una sola disciplina. Los de-
safíos socioeconómicos, de seguridad, de movilidad, de desigualdad, 
de migración y los medioambientales requieren soluciones integrales 
y colaborativas, en las cuales la perspectiva interdisciplinar se vuelve 
necesaria.

El presente texto se sumerge en el tema de la ID, que tiene un impacto 
fundamental en América Latina. Se exploran sus desafíos, oportuni-
dades y las distintas formas de fomentarla. Desde una perspectiva re-
flexiva, se examina el significado y alcance que esta tiene, se considera 
su valor, importancia y alcance.

De acuerdo con lo anterior, se exploran los elementos centrales de la 
ID, como la necesidad de que esta sea institucionalizada, la falta de 
financiamiento, la necesidad de colaboración y comunicación efecti-
va entre disciplinas y la importancia de la formación interdisciplinaria 
para potenciar las habilidades necesarias entre las personas inves-
tigadoras, el estudiantado, los tomadores de decisiones, la sociedad 
civil y las comunidades académicas. En última instancia, se ofrecen 
recomendaciones para fomentar la ID en Latinoamérica.

Varios académicos han documentado que para el año de 1970 en 
Niza, Francia, se llevó a cabo un congreso liderado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en el que se promovía la integración de las disciplinas para 
dar una posible respuesta a los problemas de esa época y que, al mis-
mo tiempo, permitiera transformar el sector educativo para beneficiar 
a todos los actores involucrados: personas investigadoras, institucio-
nes de educación, estudiantes y sus egresados/as, los temas de inves-
tigación, entre otros (Barry y Born, 2013; Uribe y Núñez, 2012).

La interdisciplinariedad es cada vez más relevante en el ámbito acadé-
mico y profesional y se refiere a la integración de diferentes disciplinas 
y perspectivas para la solución de problemas complejos. Una de las 
autoras más importantes en el campo de los estudios interdisciplina-
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res es Julie Thomson Klein (1990a), quien menciona en su texto que 
la ID tiene múltiples formas e invita a reflexionar sobre la aproxima-
ción a esta, así como también qué podría variar según el contexto y 
la experiencia que cada uno tiene frente a esta. De esa manera, dar 
una definición sobre términos como lo disciplinar, lo multidisciplinar, lo 
interdisciplinar y lo transdisciplinar responderá a aspectos geográficos 
e históricos, los cuales pasan por la mirada de expertos y expertas, 
quienes buscan aproximarse a una discusión en la que estos concep-
tos son móviles.

En esa línea argumentativa, Klein (2010) y Osborne (2015) se refieren 
a las disciplinas que son esferas científicas, en las cuales se transmi-
ten conocimientos de generación en generación y disciplinan a quienes 
desean aprender cómo se aproximan a las preguntas/problemas desde 
ese campo de conocimiento. A su vez, Klein (2010) se refiere al término 
multidisciplinar e indica que cada una de las disciplinas involucradas 
en un proyecto de investigación, se centra en su visión/campo de ex-
perticia, que se yuxtaponen entre ellas. La integración que se da aquí 
es de adición, no de integración: la integración es fundamental para 
la ID. Así pues, la ID requiere de cooperación e integración entre dos o 
más disciplinas, en la que los límites/fronteras son difusos. Esto permite 
que se pueda integrar conceptos, metodologías y prácticas. A su vez, la 
transdisciplinariedad requiere de una aproximación y una comprensión 
que trasciende la visión disciplinar, aquí los conocimientos locales (o no 
formales) tienen un papel importante (Klein, 1990b).

Llaman la atención las diferentes formas en cómo se está percibiendo 
la ID. Schaffer (2013), por ejemplo, afirma que es la oportunidad para 
dar respuestas innovadoras. Por su parte, Jasanoff (2013) la define 
como el nuevo Canaán “tierra prometida donde renacerán las tradicio-
nes académicas enfermas y se liberará la creatividad académica” (p. 
99) [traducción propia]. A su vez, Klein (1990b) refiere que la ID permite 
conectar aquello que antes estaba desconectado, para que los resul-
tados sean más potentes y novedosos y que la ID no podría ser lineal, 
pues los resultados pueden ser fallidos.

Para referirnos a la ID, es necesario aludir a las disciplinas. Estas na-
cen en la Revolución Científica (Kuhn, 1971) y cada una tiene sus pro-
pias normas, fronteras y reglas, que definen el ethos de quienes hacen 
parte de ellas (Merton, 1977).  Por más de 200 años, se ha intentado 
organizar el conocimiento y las disciplinas, la dificultad de este trabajo 
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es que estas se encuentran en constante cambio (Weingart, 2010). 
Muchas de estas disciplinas tienden a adaptarse y acomodarse para 
que sean visibles en la estructura de la universidad actual; a su vez, 
le dieron paso a la creación de las revistas científicas, como espacio 
para difundir el conocimiento que se genera en cada campo (Pickering, 
2013; Uribe, 2012a). Las disciplinas y la ID buscan su posicionamiento 
y legitimidad, una depende de la otra, son las disciplinas la base para 
el trabajo interdisciplinar (Osborne, 2013).

La universidad hegemónica, la de los saberes disciplinares, la de di-
visión por facultades e institutos debe renovarse y revisarse, pues las 
nuevas demandas sociales han obligado a que deba cambiar sus prác-
ticas y sus maneras de producir conocimiento, así como las formas de 
evaluación, administración e incentivos. Así, de acuerdo con Jasanoff 
(2013), se debe cuestionar si este modelo es el que mejor hoy día o si, 
por el contrario, debido a la avalancha de demandas, es necesario eva-
luar e innovar la estructura de la universidad como se percibe actual-
mente. Aquí, la perspectiva interdisciplinar tiene mucho que aportar, ya 
que no solo se da en las universidades y, al mismo tiempo, supone un 
paso hacia adelante en cuanto a la producción de nuevo conocimiento 
y nuevas lógicas de investigación. Lo que se espera es apostarle a la 
ID, al eliminar las distintas barreras y limitaciones para quienes quie-
ran trabajar bajo esta perspectiva.

En esa línea argumentativa, la investigación interdisciplinar puede 
considerarse necesaria en la actualidad, porque tiene la oportunidad 
de escuchar, colaborar y dialogar con una amplia variedad de actores, 
al permitir que opiniones, métodos y enfoques ayuden a consolidar una 
visión distinta a la monodisciplinar, que predomina actualmente. Sobre 
este tema, Porter y Rafols (2009) argumentan que la ciencia es cada 
vez más interdisciplinar; sin embargo, ellos encuentran que se da a 
pasos lentos. pues solo ocurre con campos disciplinares vecinos, por 
ejemplo, la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica. No obstante, 
es difícil tener conexiones/relaciones con áreas de conocimiento dis-
tantes, por ejemplo, las artes plásticas y la biología. También hay poca 
evidencia que pueda sustentar este argumento, por lo cual se hace 
necesario realizar estudios que permitan caracterizar la investigación 
interdisciplinar desde una mirada métrica, situada y latinoamericana.

Asimismo, la ID enfrenta múltiples limitaciones, ya que “las diferentes 
disciplinas tienen sus propias formas de hacer las cosas; supuestos 
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ontológicos, epistemológicos y metodológicos profundamente arraiga-
dos; y diferentes lenguajes especializados” (Trussell et al., 2017, p. 40) 
[traducción propia], que no permiten que se dé la ID. En adición a lo 
anterior, Barry et al. (2008) argumentan que la investigación interdis-
ciplinar también “surge de un diálogo autoconsciente con la crítica o la 
oposición a los límites intelectuales, éticos o políticos de las disciplinas 
establecidas o el estado de la investigación académica en general” 
(p. 29) [traducción propia]. Un ejemplo de las limitaciones para que la 
interdisciplinariedad pueda ser desarrollada es el financiamiento. Sin 
embargo, algunas agencias de financiación internacionales ven en la 
ID un foco importante de trabajo y de cooperación, a través de su di-
versidad de convocatorias que buscan superar la mirada disciplinar 
(Rylance, 2015).

En suma, la interdisciplinariedad no puede ser forzada, debe ser vista 
como un espacio en el que se puedan reunir distintos campos discipli-
nares para llevar a cabo una aproximación a los problemas actuales. 
También puede ser vista como la integración de diferentes disciplinas 
para abordar un problema o tema común. Se trata, entonces, de una 
perspectiva que busca superar las limitaciones de la especialización 
disciplinaria, así como promover el diálogo y la colaboración entre di-
versas disciplinas.

DESAFÍOS PARA LA INTERDISCIPLINA 
EN AMÉRICA LATINA

A la ID le han asignado múltiples calificativos, como la posibilidad de 
generar más avances científicos y rejuvenecer la ciencia, ser fuente de 
innovación y de trabajo colaborativo (Jasanoff, 2013; Schaffer, 2013). 
Sin embargo, existe muy poca certeza en cuanto a que la investiga-
ción interdisciplinar deba ser financiada, institucionalizada, promovida 
y evaluada, pues las disciplinas ejercen presión para que esta no se dé 
(Yegros-Yegros et al., 2015).

En América Latina, la ID puede convertirse en una herramienta funda-
mental para comprender, abordar y dar una solución a los problemas 
más urgentes de la región. La falta de acceso a recursos básicos, la bre-
cha de género, la pobreza, la violencia, la corrupción, el cambio climáti-
co, la discriminación étnica y la violencia  son algunos de los problemas 
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que requieren de la colaboración entre diferentes disciplinas para en-
contrar soluciones efectivas. En este sentido, la ID se presenta como una 
oportunidad para superar las distintas barreras existentes, que requie-
ren la colaboración e integración de diferentes áreas de conocimiento.

A pesar de los diversos beneficios de la interdisciplinariedad, existen 
desafíos que dificultan su implementación en la región. Uno de los prin-
cipales es la falta de incentivos y reconocimiento para los profesiona-
les que trabajan en equipos y proyectos interdisciplinarios. En muchos 
casos, la cultura académica y laboral de América Latina sigue siendo 
muy disciplinaria, lo cual dificulta la colaboración entre diferentes dis-
ciplinas y la creación de equipos interdisciplinarios. Sin embargo, en 
la revisión de literatura, se encuentra el trabajo realizado por Gordillo 
(2023), quien analiza el caso de una convocatoria de investigación de 
una universidad privada en Colombia, la cual tiene como fin incentivar 
y cultivar la investigación interdisciplinar. Esta convocatoria ha estado 
activa desde el 2013 a la fecha (2023).

Otro desafío es la falta de recursos y apoyo institucional para la inves-
tigación interdisciplinar. La mayoría de las instituciones académicas 
y de investigación en Latinoamérica se organizan bajo la estructura 
de los nichos disciplinares, lo que dificulta la creación de espacios 
transversales, donde la interdisciplinariedad juegue un rol protagónico, 
como se verá en diversos apartados de este libro. Además, la falta de 
financiamiento por parte de las instituciones de educación superior y 
de apoyo gubernamental para el desarrollo de este tipo de investiga-
ción puede limitar su alcance y efectividad.

En consecuencia, la consecución de recursos para investigación se ha 
vuelto altamente competitiva, por lo cual los académicos han debido 
buscar diferentes formas para apalancar recursos (del sector público 
o privado) y así desarrollar sus agendas de investigación (Falk-Krze-
sinski y Tobin, 2015). Por tanto, la investigación interdisciplinar termi-
na siendo un trabajo quijotesco, tanto para quienes la promueven y la 
financian como para las personas investigadoras que ven en ella una 
fuente de trabajo inagotable.

Otro desafío crucial para la ID es la ausencia de formación en métodos 
y técnicas interdisciplinares. Esto se debe a que en la región existe muy 
poca evidencia en cuanto a la formación o tutorías de la perspectiva 
interdisciplinar. Si bien se reconocen espacios académicos que traba-
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jan bajo esta perspectiva, faltan otros en los cuales se pueda aprender 
y enseñar sobre estos temas.  Para que esto se pueda dar, se necesita 
el trabajo de distintos actores, que ven en la interdisciplinariedad una 
fuente de inspiración, y permiten la creación de redes y comunidades 
de práctica en diferentes campos del conocimiento. A su vez, se nece-
sita que sea financiada, institucionalizada, cultivada, abonada, reco-
nocida y fortalecida, con el fin de complementar los esfuerzos que se 
realizan desde los nichos disciplinares, pues no se busca que una esté 
por encima de la otra. Garantizar que estas condiciones se den, permi-
tirá que la ID tenga un lugar.

En América Latina se han documentado distintas experiencias, las 
cuales visibilizan el trabajo que se está llevando a cabo sobre lo in-
terdisciplinar2. Estos espacios, por lo general, están ubicados en insti-
tuciones de educación superior, los cuales son situados y empiezan a 
coproducir (Jasanoff, 2004) una idea particular sobre lo interdisciplinar, 
por lo cual es importante reconocerlos y documentarlos. Estas iniciati-
vas permiten visualizar las distintas aproximaciones interdisciplinares 
que fomentan la colaboración entre diferentes disciplinas y promueven 
la producción de nuevo conocimiento. Sin embargo, un problema recu-
rrente para la región es la poca inversión en ciencia y tecnología, que 
afecta las propuestas interdisciplinares y se traduce en el cierre de es-
tos espacios (Born y Barry, 2013; Uribe, 2012b; Vasen y Vienni, 2017).

FOMENTANDO LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
EN AMÉRICA LATINA

La investigación interdisciplinar no se puede imponer, debe permear 
las estructuras de la universidad actual, así como contar con condicio-
nes para que tenga un lugar: financiación, recursos físicos y cambios 

2 Quienes estén interesados en conocer experiencias interdisciplinares del “norte global”, 
pueden consultar los libros Barry y Born (2013) y Frodeman et al. (2010, 2017). En estos, 
se mencionan diversas aproximaciones interdisciplinares. Sin embargo, la perspectiva 
latinoamericana queda por fuera del radar. Para conocer la experiencia que tiene Amé-
rica Latina con respecto a la ID, se puede consultar el libro de Uribe (2012), en el que se 
describen algunas experiencias de esta parte del mundo.
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en la mentalidad de los distintos actores involucrados (académicos, 
estudiantes, personal administrativo, entre otros). Sobre este tema, 
Jasanoff (2013) hablaba de la existencia de dos modelos. El primero 
se refiere a un modelo de arriba hacia abajo, en el que se obliga a las 
personas investigadoras a realizar un proceso de investigación según 
unas condiciones dadas; por el contrario, el segundo modelo, de aba-
jo hacia arriba, se basa en una colaboración genuina, la cual no está 
definida por una disciplina, y se espera que se vea en la investigación 
interdisciplinar una forma novedosa, diferente de la que realizan los 
nichos disciplinares.

A pesar de los diversos desafíos, existen formas de fomentar la inter-
disciplinariedad. Una de ellas es la creación de espacios y recursos 
para la investigación interdisciplinaria, así como condiciones nove-
dosas para las personas investigadoras que quieran incursionar en 
proyectos de este tipo. Uribe (2012a) recomienda la vinculación de 
personal académico fuera de la universidad de forma temporal o que 
el cuerpo profesoral pueda vincularse a otras unidades al interior de 
las instituciones de educación mucho más rápido. Por su parte, Vasen 
y Vienni (2017) sugieren la creación de iniciativas transversales a las 
estructuras disciplinares existentes. Por su parte, Corrales Roa et al. 
(2012) recomiendan que se debe contar con incentivos y programas 
de reconocimientos y de valoración, para aquellas personas investiga-
doras que se aproximen al campo interdisciplinar. Esto puede incluir 
programas de financiamiento y de promoción para este tipo de investi-
gación. También, será necesario que exista una formación o tutoría en 
los métodos interdisciplinares, los cuales podrán ser compartidos con 
otros académicos.

Para que lo descrito anteriormente se realice, se requiere de inversión y 
los fondos para investigación, en Latinoamérica, se asignan a proyec-
tos específicos de una sola disciplina, lo que limita la capacidad de los 
investigadores para colaborar entre ellas. También las agencias nacio-
nales que financian proyectos de investigación en ciencia y tecnología 
no ven en la ID una hoja de ruta en sus convocatorias, lo cual arroja un 
desincentivo para el cuerpo profesoral vinculado a las universidades u 
otros actores interesados en estas.

Es necesario promover la colaboración y el diálogo entre las diferentes 
disciplinas. De esta manera, es fundamental que quienes se dediquen 
a llevar a cabo investigaciones interdisciplinares cuenten con una se-
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rie de actitudes como humildad, respeto, apertura, escucha, diálogo y 
aceptación por las ideas o conceptos de todos los involucrados en la 
investigación interdisciplinar (formales y no formales) (Guimarães et 
al., 2019). Este trabajo, sin dudarlo, permitirá la creación de diversas 
soluciones innovadoras a los problemas más urgentes de la región.

REFLEXIONES FINALES

La interdisciplinariedad se da cuando el cuerpo académico se reúne 
y se formulan preguntas, problemas y proyectos que exigen nuevos y 
novedosos modelos de investigación para abordar los múltiples pro-
blemas existentes. La colaboración entre diferentes disciplinas puede 
fomentar la creación de soluciones innovadoras y efectivas para los 
problemas sociales, económicos, políticos y culturales de la región.

A pesar de los desafíos que existen para su implementación, es im-
portante fomentar la interdisciplinariedad a través de la creación de 
espacios y recursos para la investigación interdisciplinaria, la promo-
ción del diálogo, la colaboración entre los profesionales de diferentes 
disciplinas, el reconocimiento y la valoración de la investigación inter-
disciplinaria y la promoción de la educación interdisciplinaria desde 
una edad temprana.

Para lograr esto, es necesario un cambio cultural en las instituciones 
académicas y de investigación, así como en la sociedad en general. 
Las universidades actuales deben llevar la batuta de este cambio, en 
muchos casos, estas no se encuentran en condiciones de responder 
a las demandas que la sociedad les hace y a las dinámicas de cam-
bio acelerado que se experimenta en la actualidad. También se deben 
desaprender las prácticas tradicionales de investigación, para que la 
mirada interdisciplinar pueda empezar a estar dentro de las estructu-
ras de estas instituciones.

Es importante reconocer, por tanto, que la interdisciplinariedad no es 
una tarea fácil, sino que requiere compromiso y una inversión signifi-
cativa en términos de tiempo, recursos y energía. Si se fomenta ade-
cuadamente, la ID puede tener un impacto significativo que ayude a 
crear soluciones efectivas e innovadoras para los problemas actuales. 
Sin embargo, toma más tiempo y recursos, pues aún se da de forma 
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paquidérmica y las disciplinas tienen el mayor protagonismo en cuan-
to a la investigación. su vez, se requiere de la mentoría o espacios de 
conocimiento que permitan enseñar, formar y aprender la perspectiva 
y metodología interdisciplinar.

Por último, la financiación es importante y aquí la mirada se ubica so-
bre los financiadores públicos y privados que, a través de sus convoca-
torias, alentarán la conformación de equipos interdisciplinares. El reto 
para estas instituciones será la creación de más convocatorias que 
busquen complementar las investigaciones que se dan con la mirada 
disciplinar.
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INNOVACIÓN DE TACUAREMBÓ: 
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Gustavo Ferreira1, Ana Casnati2,  
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les4, Amalia Stuhldreher5, Isabel Bortagaray6

RESUMEN

El presente trabajo plantea una reflexión en la perspectiva de la in-
vestigación transdisciplinaria para la sostenibilidad a partir de la 
interrogante: ¿cómo se realiza la investigación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria? Los autores, integrantes del grupo de trabajo de la 
Sede Tacuarembó del Centro Universitario Regional Noreste (CENUR 
NE) de la Universidad de la República (Udelar), han desarrollado activi-
dades de investigación, educación y extensión incorporando métodos 
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reflexivos que surgen de los enfoques inter/transdisciplinarios. En ese 
sentido, el objetivo de este trabajo es describir, analizar y comprender 
la forma en que se articulan e intercambian los conocimientos entre in-
vestigadores, gestores institucionales y tomadores de decisiones, al in-
tegrar el contexto de producción del conocimiento interdisciplinario con 
las características propias del territorio, tomando como base de aná-
lisis el Campus de Investigación, Aprendizaje e Innovación, localizado 
en el departamento de Tacuarembó (Uruguay). Este campus está inte-
grado por la Sede Tacuarembó de la UDELAR, el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuarias (INIA) y el Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP). En el desarrollo del capítulo, se presentan los 
antecedentes de la co-creación e integración de conocimientos. Luego 
se desarrollan brevemente los casos más significativos y finalmente 
se exponen algunas reflexiones y necesidades a futuro, desde las ex-
periencias expuestas. Los casos presentados no constituyen modelos 
conceptuales ideales de un proceso de investigación transdisciplinaria, 
sin embargo, pueden ser interpretados como una aproximación a tra-
vés de la aplicación de distintos enfoques metodológicos que tienen 
en común la búsqueda de análisis e interpretación de sistemas com-
plejos para avanzar en procesos de desarrollo sostenible. En todas las 
experiencias relatadas es posible identificar una forma sistemática de 
crear valor compartido en un territorio donde instituciones públicas y 
privadas, junto a actores de la sociedad civil, logran armonizar intere-
ses sociales, medioambientales, económicos e, incluso, corporativos.

INTRODUCCIÓN

Es cada vez más evidente que los problemas del desarrollo sostenible 
exigen una visión holística, la cual permita abordar la multiplicidad de 
relaciones e interrelaciones, así como visiones e intereses que existen 
sobre este (Pohl y Hirsh Hardorn, 2008). Por tal razón, se considera que 
a través de un enfoque transdisciplinario, multidisciplinario e interdis-
ciplinario se pueden analizar e investigar estos problemas complejos y 
dinámicos. En este sentido, frente a la pregunta ¿cómo se realiza la in-
vestigación interdisciplinaria y transdisciplinaria?, este trabajo propone 
una reflexión situativa: en la perspectiva de la investigación transdis-
ciplinaria para la sostenibilidad. Concretamente, la realizada desde el 
grupo de trabajo de la Sede Tacuarembó del Centro Universitario Re-
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gional Noreste (CENUR NE) de la Universidad de la República (Udelar). 
Este grupo ha desarrollado actividades de investigación, educación y 
extensión para incorporar métodos reflexivos, que sean integradores 
de principios científicos, como los que surgen de los enfoques trans-
disciplinarios, los cuales tienen como objetivo la solución o transición 
de los problemas sociales y, al mismo tiempo, de problemas científicos 
relacionados mediante la diferenciación e integrar conocimientos cien-
tíficos y cuerpos sociales de conocimiento.

Lang et al. (2012), a partir de una revisión exhaustiva de distintos au-
tores y modelos, plantean que los estudios en ciencias sociales, para 
apoyar la investigación, la enseñanza y la extensión, deberían abordar 
los problemas complejos del desarrollo sostenible de forma transdisci-
plinar, multidisciplinar e interdisciplinar y tratar los siguientes aspectos:

• Problemas demandados por la sociedad y que, por lo tanto, 
sean relevantes para la generalidad de los ciudadanos, y no 
pensados y definidos desde la academia.

• Problemas que permitan desencadenar procesos de aprendi-
zaje social, al fomentar la creación conjunta de conocimiento, 
aprendizaje, enseñanza e innovación. Es deseable que este pro-
ceso se realice en mutuo acuerdo con los distintos estamentos 
de la sociedad, academia, instituciones públicas y privadas y 
ciudadanos, para permitir el desarrollo de investigación que sur-
ja de diferentes disciplinas, visiones y de un activo y participa-
tivo intercambio de saberes Es importante integrar a diferentes 
instituciones y grupos de investigación, así como actores exter-
nos a la academia.

• Problemas cuyo objetivo sea crear conocimiento para orientar 
soluciones, socialmente robustas y transferibles tanto a la cien-
cia como a los ciudadanos.

El objetivo de este trabajo fue describir, analizar y comprender la forma 
en que se articulan e intercambian los conocimientos entre investiga-
dores, gestores institucionales y tomadores de decisiones, al integrar 
el contexto de producción del conocimiento interdisciplinario con las 
características propias del territorio, tomando como base de análisis 
el Campus de Investigación, Aprendizaje e Innovación, localizado en el 
departamento de Tacuarembó (Uruguay). Este campus está integrado 
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por la Sede Tacuarembó de la Udelar, el Instituto de Nacional de Inves-
tigación Agropecuarias (INIA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP).

En este sentido, es interesante compartir la experiencia llevada ade-
lante con vocación interdisciplinaria a partir de la formulación, desa-
rrollo y ejecución de distintos proyectos investigativos, llevados a cabo 
en este contexto por investigadores integrantes del campus en los úl-
timos siete años, que fueron posibles con base en un proceso de acu-
mulación de capacidades previas en el territorio.

En el desarrollo del capítulo, se presentan los antecedentes de la 
co-creación e integración de conocimientos en el campus. Luego se 
desarrollan brevemente los casos más significativos y, finalmente, se 
exponen algunas reflexiones y necesidades a futuro, desde las expe-
riencias expuestas.

ANTECEDENTES DE LA CO-CREACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL CAMPUS 

INTERINSTITUCIONAL DE TACUAREMBÓ

Avanzar hacia procesos de creación de conocimiento cada vez más in-
terconectados con distintos diálogos de saberes es la base para tratar 
problemas complejos, como el de la búsqueda de alternativas para el 
desarrollo sostenible. De acuerdo con Mauser et al. (2013), las nuevas 
estrategias de investigación deben avanzar hacia enfoques de inves-
tigación transdisciplinaria en las cuales las preguntas de investigación 
no surjan solamente de la academia o de los grupos investigativos, 
sino de interactuar con la sociedad civil, los actores públicos y privados 
y aquellos integrantes de los distintos estamentos en la toma de deci-
siones y la formulación de políticas públicas.

La co-creación de conocimientos implica involucrar diversos dominios 
y campos para el estudio y análisis de problemas, que lleve a la iden-
tificación de soluciones adecuadas para la sostenibilidad, como forma 
para llegar a amplios sectores sociales. Esa es la clave que ha encua-
drado las principales preguntas y ejes que han impulsado las diferen-
tes experiencias por compartir. Debido a esto, se pensó en generar un 
espacio que permitiera avanzar hacia la integración del aprendizaje, 
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la investigación y la innovación en un mismo lugar, para posibilitar la 
conformación de grupos de investigadores, docentes y expansionistas 
que se integrarán con el resto de los actores del territorio.

Como contexto para el análisis, a partir del año 2001, un grupo de 
trabajo conformado por distintos actores, como el gobierno local, a tra-
vés de la Intendencia Departamental de Tacuarembó (IDT); el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); la ONG Centro Latinoa-
mericano de Economía Humana (CLAEH); la Agencia de Desarrollo de 
Tacuarembó (ADT); la iniciativa cultural Cátedra Washington Benavi-
des; la Dirección de Salud Departamental; la Universidad del Trabajo 
del Uruguay (UTU); un diputado departamental; el movimiento de la 
Inter Social de Tacuarembó; estudiantes de educación secundaria; así 
como ediles departamentales de distintas representaciones, se articu-
lan para trabajar en pro de la instalación de actividades universitarias 
en Tacuarembó. Este grupo tuvo la virtud de que, desde sus inicios, fue 
transdisciplinario y buscó tener un abordaje amplio, en el cual se conju-
garon y articularon distintas visiones y saberes. Como resultado de los 
diversos encuentros, surgen las principales preguntas de investigación 
que han guiado el trabajo del grupo en cuestión:

¿Cómo desarrollar un marco institucional que permita el mayor diálogo 
de saberes e interacción entre los diferentes actores públicos y priva-
dos?

¿Cuál es la gobernanza territorial más adecuada para avanzar hacia 
soluciones de desarrollo sostenible que permitan lograr el mayor bien-
estar de los ciudadanos y evitar o minimizar el deterioro de los recursos 
naturales y los ecosistemas?

¿Cuál debería ser el marco institucional para fomentar el desarrollo de 
aprendizaje, investigación e innovación en el territorio?

¿Cuál debería ser la relación más adecuada para incrementar las siner-
gias entre bienes públicos y privados?

¿Cuál es la forma más adecuada de transformar un territorio en atracti-
vo para captar a las personas con habilidades y conocimientos?

En este contexto, se trató de buscar distintos tipos de soluciones y 
apoyos metodológicos; por ejemplo, el desarrollo de territorios inteli-
gentes, que sean respuesta a los problemas de los ciudadanos (Boisier, 
2001; Vergara y De las Rivas, 2004; Cuervo, 2004; Quintero, 2020), 
innovaciones institucionales (PROCISUR, 2008; Bocchetto, 2008; Jan-
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sen, 2008; Martínez, 2006), y transdisciplina como catalizador del de-
sarrollo sostenible (Ferreira et al., 2018). Se entendió desde el inicio 
que es posible desarrollar una articulación e interacción dinámica en-
tre la Udelar, los institutos de investigación, el sector empresarial y la 
promoción de políticas públicas, para poder avanzar en términos del 
desarrollo sostenible, considerando los distintos saberes y dominios 
de conocimiento (Leydesdorff, 2012; Lundvall, 1992). Así pues, como 
resultado, se tiene lo siguiente:

La creación del Campus de Tacuarembó ha dado lugar a un proceso 
de gestión planificada en el país sin precedentes, integrando apuestas 
institucionales en un trabajo conjunto entre las autoridades, con el fin 
de lograr territorios inteligentes que apuesten al desarrollo a partir de la 
innovación en todas sus escalas (Ferreira et al., 2013, p 8).

De esta forma, se desarrollaron acciones que marcaron las orientacio-
nes principales, tales como estas:

• La búsqueda de integración entre la investigación, innovación, 
enseñanza y extensión (Kruss, 2008);

• La complementación de distintas visiones del desarrollo, basa-
da en un enfoque transdisciplinario, plurinstitucional e intersec-
torial (Ferreira et al., 2018);

• La integración de los diferentes sectores sociales: innovación 
para el desarrollo y la inclusión social (Rodríguez et al., 2017). 
La propuesta estuvo inspirada en el Campus de la Universidad 
de Edimburgo, en Escocia, y en el Agropolis, en Francia.

• La articulación de la innovación con el diseño e implementación 
de las políticas públicas.

• Innovaciones institucionales para apoyo al desarrollo sostenible.

La conformación del Campus Interinstitucional implica que hoy estén 
establecidas en el mismo predio instituciones como el Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA), Centro Universitario de 
Tacuarembó (CUT)-Sede Tacuarembó Udelar, Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca (MGAP), Dirección de Laboratorios Veterina-
rios Miguel C. Rubino (DILAVE) y el Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL). Actualmente, la Sede Tacuarembó de la Udelar, desde su direc-
ción, plantea una línea de trabajo para optimizar las interacciones en el 
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Campus Interinstitucional (CI), avanzando en metodologías de análisis 
para sistemas complejos, transdisciplina y ambientes multireferencia-
les de aprendizaje. Los objetivos que orientan y fundamentan al CI son 
los siguientes:

• Avanzar hacia propuestas de desarrollo sostenible basadas en 
enfoques que contemplen sus implicancias sociales, institucio-
nales, ambientales y económicas (PROCISUR 2010; Bocchetto, 
2008; Janssen, 2000; Martínez, 2006).

• Crear condiciones que favorezcan procesos de trabajo en in-
vestigación, aprendizaje e innovación más inclusivos desde el 
punto de vista del diálogo de saberes y trabajo en equipo, de 
manera que permitan contemplar de la mejor los problemas y 
las soluciones de los sistemas complejos, como los sociales, am-
bientales y económicos (Rayo, 2013).

• Repensar las interacciones entre dominios y escalas, entre la 
naturaleza y la sociedad, entre lo global, lo local y territorial, así 
como entre el pasado, el presente y los posibles futuros, con 
tendencia a la creación de departamentos que logren abordar 
los problemas complejos.

Las problemáticas abordadas por el CI se definen mediante el involu-
cramiento de una red integrada por docentes, investigadores, profesio-
nales y estudiantes de la Udelar, INIA, MGAP, universidades privadas 
y otras instituciones públicas y privadas, así como por actores sociales 
que no integran la comunidad académica, para procurar promover un 
diálogo para el desarrollo sustentable de la región noreste del país. Los 
límites no están dados por las disciplinas, pero sí por los conceptos de 
frontera: territorio reciclado, sustentabilidad, ambiente. A continuación, 
se presentan y analizan los siguientes casos:

• Proyecto “¿Qué desarrollo en Uruguay?” (2015-2016)
• “Encuentro Taller sobre aplicación de un abordaje interdiscipli-

nario para el desarrollo de un sistema de investigación, aprendi-
zaje e innovación en la Región Noreste” (2016)

• Proyecto “Visión 2050: Tacuarembó en la Región Norte” (2016-
2017)
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• Taller “La transdisciplina como catalizador del desarrollo local 
sostenible: el caso de Tacuarembó” (2019)

• Laboratorio Interinstitucional para el Diagnóstico Molecular de 
COVID-19 del Campus Interinstitucional (2021)

CASOS ESTUDIADOS

Las experiencias listadas anteriormente determinaron el surgimiento 
de formas más específicas de abordajes inter y transdisciplinarios, que 
inspiraron algunos ejemplos paradigmáticos de iniciativas, los cuales 
contribuyeron a consolidar la modalidad de trabajo desarrollada por 
los investigadores de la sede universitaria analizada. En ese sentido, 
pueden mencionarse dos ejemplos concretos de la aplicación de meto-
dologías para el relevamiento de información en el CI.

Por un lado, el “Encuentro taller sobre aplicación de un abordaje inter-
disciplinario para el desarrollo de un sistema de investigación, apren-
dizaje e innovación en la Región Noreste” (2016), en el que se buscó 
establecer un diálogo sobre las ventajas y desventajas de la aplicación 
del enfoque sistémico, así como la conformación de equipos multidis-
ciplinarios y transdisciplinarios para el avance de la ciencia y fortale-
cimiento de la Universidad en el interior del país. Por otro lado, el taller 
“La transdisciplina como catalizador del desarrollo local sostenible: el 
caso de Tacuarembó” (2019), en el cual se organizó un conversatorio 
con diferentes actores locales; en diez minutos se expusieron los prin-
cipales aspectos de sus experiencias y/o reflexiones en torno al queha-
cer con otros y, posteriormente, se planteó una discusión que extrajo 
las principales lecciones aprendidas de las experiencias presentadas.

A pesar de no estar exentas de dificultades, todas las iniciativas imple-
mentadas muestran logros significativos, con resultados exitosos que 
han permitido generar confianza en el quehacer colectivo con el que 
construyen el pasado/futuro en común. Actualmente, no existen indi-
cadores ni mecanismos de evaluación sistemáticos que permitan rea-
lizar un balance y monitorear las distintas dimensiones contempladas 
en el proceso. A su vez, estas iniciativas contribuyeron a gestar dos 
proyectos de investigación, que se detallan de seguido y respondieron 
al espíritu de trabajo esbozado anteriormente.
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PROYECTO “¿QUÉ DESARROLLO EN URUGUAY?

Realizado durante 2015 y 2016, este proyecto buscó comprender qué 
es, para los uruguayos, avanzar como sociedad y a nivel individual, 
hacia una mejor calidad de vida. Esto mediante el impulso de procesos 
de investigación social y de deliberación colectiva, sobre metas y es-
cenarios del desarrollo, para aportar así a la identificación de futuros 
deseados y apuntando a un alcance nacional que mantuviera como 
“antena” y foco territorial al departamento de Tacuarembó.

El objetivo general del proyecto fue el enriquecimiento del debate pú-
blico en torno al significado del desarrollo, además de analizar algunos 
posibles consensos acerca de cómo definir y valorar el bienestar y so-
bre cómo esto puede traducirse en criterios de evaluación de políticas 
públicas. Como objetivo específico, se propuso explorar las posibles 
diferencias en las valoraciones entre conocimiento denominado “ex-
perto” y las visiones de ciudadanos “no expertos” o poblaciones rara-
mente consultadas. Bajo esta lógica, el proyecto procuró indagar sobre 
diferentes percepciones en el nivel nacional y territorial, en la búsque-
da, desde un inicio, de la necesidad de trascender la visión estricta-
mente académica y apelar a las visiones de los ciudadanos, con miras 
a lo que podría entenderse como una forma de práctica transdiscipli-
naria, aunque ello no se postulara ni definiera explícitamente.

El proyecto tuvo un punto de partida netamente interdisciplinario, a 
través del involucramiento de más de quince docentes de cinco servi-
cios (facultades, institutos o departamentos) de la Udelar vinculados al 
área de las ciencias sociales y al estudio de la diversidad de dimensio-
nes asociadas al desarrollo que los uruguayos consideran valiosas. El 
componente transdisciplinario del proyecto estuvo dado por involucra-
miento y consulta a otros actores por fuera del ámbito estrictamente 
académico, a través de diferentes metodologías que buscaron recabar 
las visiones de los ciudadanos en sentido genérico o de poblaciones 
específicas; por ejemplo, madres jóvenes o habitantes de áreas rurales 
postergadas. Una vez aprobado el proyecto, un equipo docente inter-
disciplinario de investigadores de la Udelar actuó como comité acadé-
mico, para definir la problemática central y apoyar el funcionamiento 
de los equipos establecidos a nivel nacional y territorial en torno a los 
diferentes componentes del proyecto, con el vital apoyo de una secre-
taría/gestión central.
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Con el propósito de asegurar la participación de distintos públicos en 
el reconocimiento de la complejidad del tema e incentivar el abordaje 
de problemáticas complementarias, se implementaron al menos tres 
métodos de levantamiento de información: 1) dos rondas de método 
Delphi, destinadas a consultar a los expertos invitados; 2) diálogos 
ciudadanos que convocaron a la deliberación de la sociedad civil; y 
3) grupos focales destinados a canalizar los aportes de jóvenes y de 
poblaciones de áreas rurales.

Estos tres métodos fueron apoyados por investigadores del Instituto de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Unidad de Cien-
cia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Ciencia Políti-
ca, del Programa de Historia Económica y Social y del Departamento de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Infor-
mación y Comunicación de la Udelar, desde Montevideo. En Tacuarem-
bó, el Departamento de Ciencias Económicas y el Instituto de Desarrollo 
Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS) también contribuyeron 
con estos aspectos metodológicos. Para la realización del diálogo ciu-
dadano en Tacuarembó, se contó con la participación de los estudian-
tes de la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED) que se 
dicta en la sede, quienes actuaron como facilitadores de las mesas de 
diálogo, con la supervisión de docentes involucrados en el proyecto.

El proyecto no consideró la implementación de mecanismos sistemá-
ticos para la evaluación de sus logros, sino que se remitió a elevar los 
correspondientes informes a la CSIC, según las modalidades requeri-
das en el llamado.

PROYECTO “VISIÓN 2050: TACUAREMBÓ 
EN LA REGIÓN NORTE”

El proyecto de prospectiva territorial “Visión 2050: Tacuarembó en la 
Región Norte” surge en el marco de un acuerdo de trabajo impulsado 
por la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) de Presidencia de 
la República de Uruguay, IDT, INIA, Udelar y la Mesa de Desarrollo Lo-
cal de Tacuarembó (MDLT). Su trabajo comenzó en agosto de 2016, 
con las jornadas de capacitación realizadas en el Campus Interinsti-
tucional de Tacuarembó, y finalizó el 15 de diciembre de 2017, con la 
publicación y presentación del trabajo.
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Sostiene un marco conceptual proveniente del paradigma del desarro-
llo sostenible (Gómez, 2006) y atiende al abordaje de sus tres pilares: 
económico productivo, social y ambiental. Se asumen como ámbitos 
transversales la gobernanza y la institucionalidad y la ciencia, tecnolo-
gía e innovación. El proyecto mantuvo como objetivo general pensar el 
desarrollo del departamento de Tacuarembó a mediano y largo plazo, 
establecer alternativas de futuro y construir estrategias que permitan 
posicionar al departamento y a la Región Norte del país, así como las 
directrices estratégicas para alcanzarla.

Los objetivos específicos fueron: a) desarrollar una visión de largo plazo 
del departamento y la Región Norte a partir de la reflexión prospectiva 
acerca de las alternativas futuras, mediante la interacción organizada 
con expertos, redes y comunidades, basada en un diálogo de saberes 
fundamentado en hechos y datos; b) detectar nuevas áreas de opor-
tunidad para el desarrollo del departamento; c) establecer consensos 
y acuerdos sobre las directrices estratégicas a seguir en el futuro en 
los distintos sectores de actividad; d) instalar capacidades sobre me-
todología prospectiva en los actores locales (academia, empresariado, 
organismos públicos y privados), reconociendo los saberes de la co-
munidad.

La metodología de trabajo se basó en la búsqueda de un diálogo de 
saberes inter, multi y transdisciplinario entre expertos, redes y comu-
nidades, que comenzó con un diagnóstico acordado con los actores 
clave (Sierra, 2016), a partir del cual se definieron las variables estra-
tégicas, la propuesta de hipótesis y la construcción de escenarios de 
futuro, procediendo a la elección de la opción estratégica o “escenario 
de apuesta”. Para implementar la metodología, el trabajo se elaboró 
en cuatro fases: 1) diagnóstico y análisis estructural, 2) desarrollo de 
escenarios, 3) mapa estratégico y 4) juego de actores.

Como resultado, se obtuvo un conjunto de 75 iniciativas priorizadas de 
acuerdo con la importancia y gobernabilidad que conducen hacia el 
escenario propuesto, al establecer acciones de corto y mediano plazo, 
algunas de las cuales se encuentran ya en proceso de formulación o 
en etapa de implementación, mientras otras aún están a la espera de 
nuevos esfuerzos y acciones institucionales, acuerdos y consensos in-
novadores de largo aliento entre el conjunto de actores relevantes que 
integran el territorio, con el objetivo de llevarlas adelante y avanzar 
hacia la Visión 2050.
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LABORATORIO INTERINSTITUCIONAL PARA 
EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 

DEL CAMPUS INTERINSTITUCIONAL

En Tacuarembó, en virtud de las fortalezas identificadas en el Campus 
y a partir de las capacidades instaladas en este, se instala un Labo-
ratorio Interinstitucional para el Diagnóstico Molecular del COVID-19. 
Esto es posible gracias a las capacidades instaladas en el Campus 
Interinstitucional de Investigación, Aprendizaje e Innovación, integrado 
por la Sede Tacuarembó del CENUR NE, el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

El laboratorio operó desde el 13 de mayo de 2020, durante ocho meses, 
y estuvo localizado en la Dirección de Laboratorios Veterinarios Miguel 
C. Rubino (DILAVE-MGAP). Había recursos materiales (laboratorio, 
equipamiento) y recursos humanos compartidos para este propósito, 
que conformaban un grupo interinstitucional con la colaboración de la 
Sede Salto de la Udelar (donde existe más experiencia en virología), el 
Gobierno de Tacuarembó y la Administración de Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), a través del Hospital Regional de Tacuarembó.

En este, se realizaron hisopados diarios a personas que vivían no solo 
en Tacuarembó, sino también en departamentos vecinos, como Rivera, 
Cerro Largo y, eventualmente, Paysandú. Así, la ubicación del labora-
torio en instalaciones que se encuentran en el noreste uruguayo per-
mitió responder a las situaciones que se iban generando, teniendo en 
consideración los nexos epidemiológicos, los contactos con pacientes 
positivos y pacientes sintomáticos en una región de frontera con Brasil, 
donde la epidemia adquirió dimensiones muy preocupantes.

REFLEXIONES FINALES Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Los casos anteriormente presentados no son modelos conceptuales 
ideales de un proceso de investigación transdisciplinaria, sino que de-
ben ser interpretados como una aproximación a través de la aplica-
ción de distintos enfoques metodológicos, los cuales tienen en común 
la búsqueda de análisis e interpretación de sistemas complejos para 
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avanzar en procesos de desarrollo sostenible. No obstante, todas las 
experiencias presentadas tienen en común los siguientes aspectos:

Los problemas estudiados son definidos entre los investigadores y la 
participación de los ciudadanos, son relevantes para la sociedad en su 
conjunto y no fueron pensados y definidos solamente por la academia.

En todos ellos se generaron procesos de aprendizaje social que per-
mitieron la co-creación de conocimientos útiles para la enseñanza, la 
innovación y la formulación de políticas públicas, entre otros. Estos 
procesos son producto de un diálogo de saberes entre distintos actores 
sociales, academia, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en 
general, por lo cual permitieron integrar conocimientos que surgieron 
de investigación en diferentes disciplinas, visiones y diálogo de sabe-
res. La integración de diferentes instituciones y grupos de investiga-
ción, así como actores externos a la academia, fue clave y, en algunos 
casos, se dio desde el punto de partida.

En todas las experiencias el objetivo fue crear conocimientos útiles 
para orientar una toma de decisiones que apunte a la búsqueda de so-
luciones, socialmente integradas y que puedan ser transferibles tanto 
a la ciencia como a los ciudadanos.

Estos tres puntos fueron los que plantearon Lang et al. (2012) como 
básicos a tener en cuenta en un proceso de investigación en ciencias 
sociales para hacer frente a los problemas complejos del desarrollo 
sostenible de forma transdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, 
por lo cual las aproximaciones realizadas se encuadran dentro de la 
investigación transdisciplinar para la sostenibilidad. Resalta la com-
plejidad de estos procesos, los cuales se fueron adaptando y ajustando 
sobre el propio transcurso de los trabajos y son producto de la fuerte 
interacción entre todos los que participaron en las actividades.

Como corolario, para fortalecer la investigación transdisciplinaria 
orientada al desarrollo sostenible, se requiere enfatizar en una mejor 
comprensión de las condiciones del contexto social y cultural. A la vez, 
es necesario el desarrollo de distintas metodologías de trabajo orienta-
das al aprendizaje y al conocimiento mutuo entre los diferentes actores 
públicos, privados y sociales involucrados, al reconocer la importancia 
de considerar distintas visiones y saberes en la búsqueda de solucio-
nes para un desarrollo sostenible más ético e inclusivo.
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En todas estas experiencias relatadas es posible vislumbrar una forma 
sistemática de crear valor compartido en un territorio donde institucio-
nes públicas y privadas, junto a actores de la sociedad civil, logran ar-
monizar intereses sociales, medioambientales, económicos e, incluso, 
corporativos. Luego del análisis previo, se pueden identificar algunos 
aspectos comunes que resultan relevantes, como los siguientes:

Un análisis crítico de los problemas con una participación amplia de 
actores del territorio.

Definición, estructuración y análisis de los problemas que afectan al 
colectivo.

Elección e implementación de decisiones desde una perspectiva holís-
tica reconociendo el diálogo de saberes y los aportes inter/transdisci-
plinares. 

La creación de un valor compartido, en el que se advierte la necesidad 
de continuar ampliando los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 
territorio, desde la búsqueda de soluciones innovadoras adaptadas a 
los aspectos históricos, demográficos y socioculturales de la región.

No obstante, subsiste el problema de cómo realizar las evaluaciones 
dentro de los grupos académicos y de investigación de forma que se 
fomente el diálogo inter y transdisciplinario. En este sentido, los siste-
mas de investigación y académicos vigentes hoy día priorizan el tra-
bajo individual por sobre el colectivo, lo cual dificulta el fortalecimiento 
de este tipo de trabajos integradores. Se debe reconocer que aún no ha 
sido posible responder a la interrogante respecto a la forma de evaluar 
los resultados de manera que sea posible integrar criterios de valor 
comunes a todos los involucrados. 
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LA INTERDISCIPLINA COMO INGREDIENTE 
IMPRESCINDIBLE DE INNOVACIONES:  
EL CASO DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

EN URUGUAY

Franco Simini1 y Bianca Vienni-Baptista2 

RESUMEN 

El siguiente texto relata las experiencias del Núcleo de Ingenie-
ría Biomédica (NIB) de la Universidad de la República en Uruguay. 
ejemplificando las experiencias puntuales de grupos de trabajo in-
terdisciplinarios. El NIB se fundó hace casi cuarenta años y mantiene 
la interdisciplina como eje transversal para la solución de problemas 
complejos en el área de la salud. Surgió como un intento de superar el 
modelo multidisciplinar, con el fin de generar nuevas perspectivas para 
comprender los problemas que anteriormente se solían relegar al área 
de investigación médica. Desde el enfoque interdisciplinar del NIB, se 
reconoce la complejidad social que atraviesa al área de salud, al com-
prender aspectos de ingeniería y medicina que inciden directamente 
sobre dinámicas sociales, lo cual justifica la relevancia de aportar a 
una formación interdisciplinar. Este texto también menciona los desa-
fíos de emprender la interdisciplinariedad en espacios disciplinarios, 
simultáneamente reconociendo el esfuerzo de la Universidad de la Re-
pública en ceder espacios a la interdisciplina.

1 Ph. D. Ingeniería Electrónica, biomédica y médica, profesor, Universidad de la República 
de Uruguay, fundador Núcleo de Ingeniería Biomédica.

2 Dra en Estudios Culturales, Docente e Investigadora Senior Transdisciplinarity Lab, 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Suiza.
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INTRODUCCIÓN

Este libro presenta algunas miradas interdisciplinarias y transdiscipli-
narias desde Latino América que abarcan la interacción fecunda entre 
disciplinas diversas. Abordaremos en este capítulo la evaluación de 
propuestas interdisciplinarias y sus resultados, así como lo que hace 
que algunas líneas de investigación se lleven a cabo y otras no, en un 
entorno fuertemente limitado por los escasos recursos disponibles. La 
experiencia de trabajo interdisciplinario a lo largo de cuatro décadas 
de un pequeño grupo universitario, el Núcleo de Ingeniería Biomédica 
(NIB), es el punto de partida de estos aportes a la discusión. América 
Latina, y el Uruguay en particular, debido a la combinación de pro-
blemas grandes y financiaciones pequeñas, parece haber recurrido 
tempranamente a la interdisciplina para abordar la complejidad de su 
realidad.

Cada una de las partes de este capítulo parte de una situación con-
creta que tomamos como apunte para reflexiones compartidas con el 
lector, que invitamos desde ya a tomar parte en un diálogo abierto y 
directo. El Uruguay y el NIB son la referencia compartida con el lector 
que nos ayudará a situarla en un marco de mayor generalidad.

La Medicina incorpora en el momento actual tecnologías innovadoras 
de Informática Médica e Ingeniería Biomédica (Simini & Bertemes Filho, 
2022), lo que se traduce en un impacto social relevante porque tiende 
a mejorar resultados de la prevención y de los tratamientos, con cre-
ciente satisfacción de las personas. La Informática Médica adquiere 
un papel indirecto en la salud de la gente al permitir mejores cuida-
dos a costos menores, sin que eso constituya por otra parte ninguna 
“condición suficiente” naturalmente. El resultado de la aplicación de 
estas tecnologías médicas junto a conductas médicas cada día más 
basadas en evidencia cuantificada puede verse traducido en estadís-
ticas de salud, expectativa de vida y estimaciones de prevalencias de 
enfermedades y sus tratamientos. En las sociedades enganchadas en 
el tren de las economías industrializadas, la búsqueda de calidad de 
vida se aleja de la incertidumbre de la enfermedad, de la pobreza y del 
hambre, para instalarse en una franja de preocupaciones que en otras 
épocas más estoicas hubieran sido consideradas hedonistas en ex-
tremo. A modo de ejemplo, desde los primeros meses de la pandemia 
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de COVID-19, fueron desarrolladas unas aplicaciones de celular que 
ayudaron a identificar el conjunto de personas que habían estado en 
proximidad de una persona hallada positiva al test del virus, permitien-
do su aislamiento inmediato para evitar contagios en cadena de nume-
rosas personas. Estas aplicaciones de celulares son el resultado de un 
cuidadoso trabajo interdisciplinario que trasciende el conocimiento de 
infectología, epidemiología e informática médica.

Cuando se trate de evaluar un proyecto interdisciplinario como el de-
sarrollo de este mismo ejemplo, es decir el acopio de contactos perso-
nales cercanos mediante la consulta de otros celulares ubicados en 
radios de pocos metros de cada celular con la comunicación inalám-
brica Bluetooth activada, hasta detectar que una persona de la cade-
na resulta positiva al virus, los mecanismos habituales fallan. Esto se 
debe a que quien evalúa una propuesta epidemiológica esperará una 
modalidad de recolección de datos por encuesta callejera, por análisis 
de registros clínicos u otra fuente tradicional. Por otro lado, quién eva-
lúa el desarrollo de una aplicación informática puede perderse ante las 
múltiples condicionantes del rastreo epidemiológico y subestimar su 
complejidad teniendo en cuenta los “períodos ventana”, la variabilidad 
de los fenómenos biológicos, el carácter estadístico del contagio, entre 
muchos aspectos ajenos a la ingeniería. En definitiva, la evaluación de 
los proyectos interdisciplinarios cae en un espacio en el medio de los 
ámbitos clásicos de las disciplinas, o tierra de nadie. Justamente esas 
zonas antiguamente tildadas de tierra de nadie (no man´s land) por 
fuerte interacción entre disciplinas, da lugar a la interdisciplina. Este 
capítulo repasa la experiencia de los proyectos de Ingeniería Biomé-
dica a la luz de la evaluación externa e interna que de ellos se hace.

EL NÚCLEO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y 
EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIA

El Núcleo de Ingeniería Biomédica (NIB) es un grupo de trabajo in-
terdisciplinario de las Facultades de Medicina e Ingeniería de la Uni-
versidad de la República, en Uruguay, cuyo objetivo es el desarrollo 
de la Ingeniería Biomédica (IB) y de la Informática Médica (IM) como 
aportes a la solución de desafíos médicos. Fue fundado en la frontera 
entre un pensamiento fisiopatológico y clínico rico en problemas no 
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resueltos y una experiencia de desarrollos tecnológicos de ingeniería. 
Sus actividades incluyen la interacción con grupos clínicos y de inves-
tigación básica en medicina, la realización de prototipos derivados de 
esa investigación, la enseñanza y la transferencia tecnológica (Simi-
ni et al., 2003, Simini & Bertemes Filho 2022). Las áreas de estudio 
del NIB han permitido la superación del enfoque de cada disciplina de 
origen, amalgamadas en objetivos comunes de obtención de nuevos 
aparatos, nuevos métodos y una comprensión original de la realidad 
fisiológica y patológica, llegando también a aportar elementos en la 
relación médico-paciente. Cual epílogo del esfuerzo de entendimien-
to, desarrollo y solución de problemas de instrumentación médica, el 
NIB propende hacia el fomento de la producción regional de equipos 
biomédicos y de aplicaciones de IM en el necesario proceso de trans-
ferencia tecnológica (Simini, 1994, 2015, 2022). El NIB posee un enfo-
que interdisciplinario para la formación de profesionales en IB capaces 
de enfrentar los desafíos de la instrumentación médica y biológica de 
las próximas décadas. Su aporte en la docencia del área médica de 
formación universitaria (desde la carrera de doctor en medicina hasta 
las licenciaturas en tecnología médica y en enfermería) contribuye a 
afianzar el diálogo fértil entre la medicina y la ingeniería. El NIB adop-
tó, desde su creación en 1985, la interdisciplina (National Academy of 
Science, 2005; Thompson Klein, 2005) como eje transversal al desarro-
llo de sus líneas de trabajo. El enfoque interdisciplinario del NIB surgió 
naturalmente como estrategia para resolver problemas complejos, an-
tes de que fueran publicadas las definiciones conceptuales de la mul-
tidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina en este siglo. El NIB 
nace como propuesta de superación del modelo de la superposición de 
disciplinas independientes conocido como  “multidisciplina”. En el NIB 
se fomenta y asiste a un activo involucramiento cruzado de disciplinas 
que dejan su campo metodológico para adentrarse en la aventura de 
tratar una síntesis por el entendimiento del punto de vista o enfoque de 
la disciplina interlocutora.

El NIB funciona dentro del Hospital de Clínicas (HC, hospital univer-
sitario), hecho que no es habitual en otras universidades. Fue arries-
gada la ubicación de un grupo interdisciplinario de base ingenieril en 
el ambiente clínico de un hospital docente y de investigación. En este 
sentido, el acuerdo las Facultades de Medicina e Ingeniería (decanos 
Dr. Pablo Carlevaro e Ingeniero Luis Abete, respectivamente), en el año 
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1985, puede ser considerado como un temprano reconocimiento al va-
lor académico de la interdisciplina, antes de que se consolidaran en 
Uruguay estudios sobre su praxis, algo así como si fuera “interdisci-
plina ante litteram” dado que se mencionaba en esa época únicamen-
te la “multidisciplina”. La yuxtaposición de enfoques (multidisciplina) 
(Thompson Klein, 1996) fue superada en aquella decisión que permitía 
-por la inmersión en el hospital- una interacción más fuerte, hoy cono-
cida como “interdisciplina”.

Esta inmersión de ingenieros en un entorno clínico y el trabajo manco-
munado de docentes de diferente especialidad académica favorecie-
ron una paulatina ósmosis de conocimientos y de problemas que son 
incorporados al lenguaje, a los valores y a los objetivos de trabajo. Esto 
permite que la capacidad teórica y práctica pueda aplicarse sin el freno 
de la distancia ni de la intermediación. El ingeniero biomédico puede 
sentarse entonces en una ronda de médicos clínicos sin dificultades 
y sabrá cuándo intervenir, aportando desde su perspectiva a la bús-
queda de integración interdisciplinaria. En forma especular, el médico 
que participa de un proyecto de desarrollo con ingenieros biomédicos 
aprende a intervenir en el momento justo, desde su propia perspecti-
va, enseñando lo medular de su requerimiento y aprendiendo algo del 
método ingenieril. A cuarenta años de su fundación, la existencia de un 
núcleo de ingeniería biomédica en un hospital universitario fue tomada 
como modelo en otras universidades del mundo.

El NIB nace originariamente de las necesidades de apoyo tecnológico y 
teórico que se manifestaron en la investigación médica y en particular 
en tres grupos activos en la segunda mitad del siglo XX: el grupo del 
Dr. Roberto Caldeyro Barcia, el Centro de Medicina Nuclear dirigido 
por el Dr. Eduardo Touya y el Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable. Estas necesidades fueron detectadas por docentes 
que -individualmente o en grupo- tenían una preparación y un enfoque 
interdisciplinarios. En un mundo de creciente especialización académi-
ca, Uruguay había quedado aislado en sus ritmos académicos lentos 
y de acumulación de conocimientos dispares en ausencia de financia-
ción estatal o particular en las décadas de 1970 e inicio de 1980. Has-
ta 1985 actuaron docentes cuyas capacidades abarcaron un amplio 
rango de conocimientos y competencias y que les permitieron recurrir 
a expertos externos con modestia. El conocimiento básico de una dis-
ciplina -ajena a la propia- los inducía naturalmente a dirigirse a cole-
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gas especialistas por considerarlos como recursos necesarios para la 
solución de problemas complejos. En una palabra, estaban dando los 
primeros pasos de carácter interdisciplinario. Hubo médicos que se es-
pecializaron en ingeniería por vocación e ingenieros que dedicaron sus 
energías a entender problemas de modelos fisiológicos mediante la in-
mersión sosegada en un entorno de investigación sin premuras y exi-
gencias externas. El placer de la investigación -aún anacrónicamente 
en la década de 1960 y 1970- permitió construir las bases de grupos 
que podrían llamarse “interdisciplinarios” en el momento actual, como 
el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el  
Centro de Medicina Nuclear (CMN), el Servicio de Fisiología Obstétrica 
(SFO), entre otros. Los aportes originales del grupo de Roberto Cal-
deyro Barcia (nacido como SFO y renombrado CLAP por la OPS/OMS 
en 1971) recibieron amplio reconocimiento internacional, basados en 
el trabajo de equipo de uno de los primeros grupos interdisciplinarios 
del país (Caldeyro Barcia & Poseyro, 1960). Este colectivo hizo apor-
tes en la descripción de mecanismos fisiopatológicos complejos, nunca 
publicados antes en el mundo, tales como la contractilidad uterina y 
la acción de los oxitócicos (Beretta, 2006). En el momento en que se 
verifica la interacción inicial indisciplinaria en Uruguay, los actores no 
tenían más que sus títulos de grado.

El fomento de la profesionalización de la investigación científica en 
el Uruguay a partir de 1985 tuvo como consecuencia que los grupos 
pioneros (IIBCE, CLAP, Medicina Nuclear y otros) se diversificaran en 
decenas de equipos especializados en una variedad de problemáticas 
complejas, adoptando en grado mayor o menor el enfoque interdisci-
plinario. Puede considerarse que el NIB es el resultado de esa “prima-
vera de la investigación uruguaya”. El NIB ya participaba de proyectos 
de investigación e incluía el seguimiento de proyectos de fin de carrera 
de estudiantes de ingeniería en IB cuando en 1992 innova al instaurar 
una experiencia de intercambio y de diálogo: el Seminario de Ingeniería 
Biomédica, actividad académica semanal, que convoca a médicos e in-
genieros indistintamente. El Seminario adquiere la forma de una asig-
natura de grado, luego ampliada a curso de posgrado y de educación 
permanente. Con los proyectos de investigación concreta (inicialmente 
como tesis de estudiantes de ingeniería) y el Seminario como activi-
dad de enseñanza, se puede considerar cumplida la etapa de funda-
ción del NIB, derivada de una de las líneas de investigación del SFO en 
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instrumentación biomédica, ampliada luego con la inclusión de líneas 
del CLAP en informática médica y epidemiología. La investigación se 
consolida en la primera década del siglo XXI y desde 2010 comienza la 
inclusión de tesis de posgrado (maestrías y doctorados) en el NIB. Las 
dificultades de la interdisciplina hacen por ejemplo que los seis títulos 
de posgrado otorgados en 10 años pertenezcan a cuatro programas 
de posgrado diferentes: i) maestría y doctorado en Ciencias Médicas 
del Programa de Investigación biomédica (PROINBIO), ii) maestría 
y doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y iii)  
maestría y doctorado del Programa de Ciencias Básicas (PEDECIBA) 
de la Sección Biología y de la Sección Informática (Galnares, 2021).

Algunos de las decenas de proyectos del NIB han iniciado el largo pro-
ceso de transferencia tecnológica (Simini, 2019) y tres de ellos lograron 
ser comercializados (denominados MECVENT, BiliLED y DINABANG) 
(Basalo et al, 1991; Geido et al, 2007; Simini et al, 2020) y uno dio ori-
gen a una contratación de informática médica (REDIENTE) (Simini et al, 
2013) confirmando la proporción esperada de que uno en diez intenta 
la vía comercial, de los cuales una fracción (del orden del 30%) tiene 
éxito comercial (Simini, 2015).

MANIFESTACIONES DE LA INTERDISCIPLINA 
EN EL NÚCLEO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

La interdisciplina y su evaluación puede encontrarse en diversas ma-
nifestaciones y actividades en el NIB desde su fundación. El objetivo 
de enseñar una materia como la IB y su naturaleza interdisciplinaria 
tiene consecuencias en el diseño de las instancias formativas del NIB. 
La modalidad adoptada por el NIB puede sintetizarse a partir de los 
siguientes ejemplos:

a) Estudiantes de medicina en curso de informática médica.

En un entorno mutuamente estimulante, la clínica y la ingeniería adop-
tan la actitud mental de la otra parte para enfrentar proyectos de IB e 
IM de complejidad creciente. Esto resulta de la aplicación de la práctica 
interdisciplinaria a la solución de problemas complejos (Vienni-Bap-
tista y Simimi, 2017). La perspectiva del médico, en consecuencia, 
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cambia al estar expuesto a métodos, nomenclatura y razonamientos 
nuevos para él. Desde principios de la década de 2010, el NIB dicta 
un curso opcional para estudiantes del último año de las carreras del 
área médica, llamado genéricamente Informática Médica. Al finalizar 
este curso, los estudiantes encuestados afirman que su perspectiva y 
sus expectativas o exigencias han cambiado con respecto a la Histo-
ria Clínica Electrónica y a las herramientas de ayudas al diagnóstico. 
Estos estudiantes logran cambiar su concepto “semi mágico” de las 
herramientas cibernéticas y misteriosas sustituyéndolos por elementos 
de procesamiento de datos, “matching”, inteligencia artificial, proce-
samiento de señales y algoritmos. Estos elementos estimulan el diá-
logo con ingenieros y favorecen el buen uso de las aplicaciones de la 
informática (y la ingeniería en general) derivadas de las necesidades 
médicas (Simini, 2022).

b) Estudiantes de ingeniería en una consulta de neuro-rehabilita-
ción pediátrica.

Al igual que durante la carrera de medicina, la interdisciplina puede 
también ser presentada y enseñada durante las carreras de ingeniería. 
En 2004, el NIB organizó (NIB 2007) la presencia de estudiantes del 
último año de estudios de ingeniería, interesados en la IB, en la consul-
ta de rehabilitación neuropediátrica. La presencia de estudiantes que 
presencian, pero sin intervenir, las dificultades motoras y de comuni-
cación de los niños siendo examinados por personal clínico, es tomada 
como punto de partida para el estudio y la propuesta de soluciones ba-
sadas en la tecnología disponible. Ya fuera del consultorio, inicialmente 
el estudiante busca elementos comerciales que puedan ayudar a cada 
caso clínico cuya consulta presenció. Si no hubiera solución disponible 
en el mercado, pasa a redactar una especificación preliminar de un 
nuevo instrumento que la realidad le sugiere. De esta manera, en es-
trecho contacto con el personal clínico, se puede modular la capacidad 
del ingeniero que a partir de los elementos teóricos y prácticos de su 
formación, propone soluciones tecnológicas en Ingeniería Biomédica 
e Ingeniería de la Rehabilitación. Es importante resaltar que la par-
ticipación del estudiante de ingeniería en las consultas de rehabilita-
ción neuropediátrica (o de otras especialidades) desarrolla una fuerte 
motivación provocada por el sentimiento de empatía hacia el paciente 
que evidencia carencias en la locomoción, en los movimientos o en la 
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comunicación oral o escrita. Los estudiantes de ingeniería que son vo-
luntarios para esta tarea, salen de ella con su vocación por la IB muy 
fortalecida.

c) Proyecto de fin de carrera en ingeniería biomédica

La capacidad de diálogo interdisciplinario se construye mediante la 
formulación y ejecución conjunta de proyectos de tesis o de fin de 
carrera de estudiantes de disciplinas diferentes: El proyecto interdis-
ciplinario consiste en una actividad de tres estudiantes de ingeniería 
interesados en la IB o IM que forman un equipo con personal clínico 
que han definido un problema de instrumento o de método necesario 
en la Clínica. El equipo interdisciplinario de estudiantes y docentes tra-
baja intercambiando necesidades y opciones técnicas o informáticas, 
hasta definir y especificar un proyecto con su alcance, sus caracterís-
ticas, su modalidad de uso y de verificación. Se trata, por ejemplo, de 
desarrollar una agenda especial para la consulta médica, una historia 
clínica electrónica específica, un sistema de seguimiento de pacientes 
en sus domicilios o de supervisión de la adherencia a la medicación. 
Todos estos proyectos son derivados de la actividad clínica. Los estu-
diantes de ingeniería reciben enseñanzas interdisciplinarias de tutores 
de ambas disciplinas, además de lo que aprenden del contacto con la 
contrapartida médica. Simétricamente los estudiantes del área médica 
reciben enseñanza de especificación de instrumentos o de sistemas in-
formáticos (Simini et al., 2001). El producto del desarrollo es un proto-
tipo (informático, “instrumento wearable” o equipo de uso clínico) que 
debe ser probado antes de que sea dada la aprobación de la asignatu-
ra “Proyecto”. Estos prototipos llamados a veces “prueba de concepto” 
si bien deben mostrar su utilidad en pacientes y voluntarios, están aun 
lejos de la transferencia tecnológica que consiste en un ulterior ajuste y 
mejora tecnológica, apta para ser adoptada por una empresa,

d) Maestrías y Doctorados con formaciones cruzadas del estu-
diante y del tutor principal

Las maestrías que se desarrollan en el NIB dan cuenta de la actividad 
interdisciplinaria con variedad de enfoques confluyendo en formacio-
nes académicas para el estudio de problemas complejos.  En la mitad 

80Capítulo 2



PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO EN AMÉRICA LATINA
MIRADAS

de los caso, la formación de los estudiantes y de sus tutores no coin-
cide y se asiste al fenómeno en que por lo menos uno de los tutores 
o directores de tesis debe hacer un esfuerzo de adaptación “interdis-
ciplinaria” para el seguimiento de su estudiante. El estudiante se en-
cuentra entonces estimulado a hacer lo propio, en sentido inverso, para 
adaptarse a una forma de pensar diferente. El grado de interdisciplina 
se ve enriquecido por la diversidad de formaciones de docentes y es-
tudiantes involucrados.

e) Enseñanza de análisis de señales a estudiantes de medicina por 
estudiantes de ingeniería

Es necesario que el estudiante de IB sepa dialogar y entenderse con 
el médico clínico o con el investigador en fisiología. La cultura, los há-
bitos de comunicación y de razonamiento de un ingeniero difieren de 
los del médico, cuya formación incluye conceptos de eficacia, de pro-
cesos intelectuales y algunos reflejos mentales diferentes. El NIB ha 
ideado un trabajo práctico de una asignatura de IB que consiste en 
que los estudiantes de ingeniería enseñen a los médicos algunos ele-
mentos de análisis de señales. Los estudiantes deben recurrir a su for-
mación teórica adaptándola al léxico y a los modelos mentales de sus 
alumnos-médicos. La evaluación posterior es hecha interrogando a los 
médicos y no a los estudiantes de ingeniería cuyo desempeño en defi-
nitiva se quiere evaluar. De esta manera se verifica que el médico pudo 
asimilar los conceptos al cabo de una interacción interdisciplinaria, por 
lo tanto que el desempeño del “ingeniero” fue satisfactorio en traspa-
sar la barrera de las disciplinas diferentes. Con anterioridad al ejercicio, 
el médico no maneja conceptos como el “ancho de banda”, la “descom-
posición de una señal en frecuencias según el teorema de Fourier” y la 
definición de “filtros de señales”, todos elementos que lo obligaron a 
transitar un camino disciplinario nuevo, de la mano del estudiante de 
ingeniería. Este ejercicio, que ganó el segundo premio en un concurso 
de docencia de ingeniería emprendedora (Simini et al., 2013), fue pro-
bado por primera vez en el año 2013. Las instancias anuales desde 
2017 de esta asignatura práctica indican que los médicos la viven con 
interés como una experiencia esperada por la generación de aspiran-
tes al concurso de docentes ayudantes (grado 1) del Departamento de 
Fisiopatología. La evaluación “cruzada” verifica que se hayan dado las 
primeras instancias de un diálogo interdisciplinario. Los ejemplos del 
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análisis de señales que se manejan son extraídos de la fisiología -don-
de el médico se siente cómodo- y sobre los cuales aplica definiciones, 
conceptos y métodos de análisis “ingenieril” que descubre.

f) Seminario de Ingeniería Biomédica e Informática Médica

El Seminario de Ingeniería Biomédica e Informática Médica es la ins-
tancia formal más antigua del NIB, dado que desde 1992 reúne los 
días martes un conferencista diferente que presenta al conjunto de 
estudiantes de pregrado interesados en Ingeniería Biomédica con for-
maciones de Ingeniería eléctrica, mecánica, computación, junto a es-
tudiantes de posgrado y a egresados en Educación Permanente. Las 
conferencias muestran, cada una, una aplicación específica por parte 
de un médico o de un ingeniero en proporciones similares a lo largo del 
semestre de 15 conferencias. La finalidad del Seminario es la de infor-
mar, para abrir el horizonte de quienes lo cursan en los temas de inves-
tigación o de realización tecnológica. Los estudiantes adoptan uno de 
los temas para profundizar un aspecto de especial interés, bajo la guía 
del docente del tema, y lo presentan a la vez que redactan un borrador 
de artículo para publicar. Para aprobar, el estudiante redacta un texto 
en el formato de un artículo de revista de cuatro páginas en el cual 
pone en práctica las técnicasd y normas de redacción científica, inclui-
do el uso del inglés si se siente cómodo. La evaluación interdisciplinaria 
consiste en la crítica por parte de docentes (uno de ingeniería y otro 
del área biológica o de la salud) de la monografía al cabo de la cual el 
estudiante produce sucesivas versiones. En ocasiones la calidad del 
trabajo desemboca en la publicación efectiva en actas de congreso o 
revista arbitrada. 

g) El Internado de Ingeniería Biomédica

La formación de la sensibilidad, del lenguaje y de la capacidad resolu-
tiva del ingeniero biomédico debe hacerse en hospitales. Como resul-
tado de las experiencias de los estudiantes de ingeniería en hospitales, 
el NIB crea el Internado de Ingeniería Biomédica (IIB) aprobado como 
Unidad Curricular por la Facultad de Ingeniería en 2013. El IIB consiste 
en una pasantía de seis meses durante la cual el estudiante -guiado 
por docentes- trabaja en jornadas completas en un hospital. La expo-
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sición a los problemas de gestión de los equipos biomédicos, a las rotu-
ras inesperadas de instalaciones y a las necesidades de conocimiento 
y de apoyo técnico del personal (dirección, enfermería y médicos), son 
disparadores del intercambio y de la formación interdisciplinarios. Me-
diante la práctica pre profesional los estudiantes desarrollan la capa-
cidad de diálogo y de resolución en la gestión de equipamiento, en 
consulta con los docentes del NIB. El Internado de estudiantes de IB 
logra dos objetivos, por un lado, con un mínimo de preparación previa 
en ingeniería biomédica, ayudan a detectar problemas de uso de equi-
pos biomédicos y por otro, se benefician de la posibilidad de aprender 
el léxico, los objetivos asistenciales y la particularidad del manejo de 
equipos y de instalaciones en un hospital (Simini, León Moloney & De 
Giobbe, 2015). La evaluación del aprendizaje profesional consiste en 
la corrección de “informes de pasantía” en los cuales los estudiantes 
de ingeniería resumen los conocimientos adquiridos en su semestre 
trabajando en un hospital, conocimientos fundamentalmente interdis-
ciplinarios.

h) Cursos interdisciplinarios dictados por el NIB

Los cursos que brinda el NIB han evolucionado desde 1992 a 2023, 
año en que el colectivo dicta 10 unidades curriculares y un internado 
de práctica en hospitales. Para favorecer la incorporación de saberes 
interdisciplinarios, los cursos se dirigen a perfiles diferentes, en ocasio-
nes complementarios, que construyen interdisciplina en los intercam-
bios entre estudiantes y docentes. El hecho de que se trate de cursos 
cuyo nivel de aplicación los vuelve apropiados para los últimos años 
de diversas carreras como Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería en Computación, Medicina, Enfermería o varias licenciaturas 
en Tecnologías Médicas, permite que sean dictados en conjunto para 
estudiantes de grado, de postgrado y de actualización profesional, en-
riqueciendo aún más el entorno de aprendizaje interdisciplinario. Al-
gunos cursos están reservados para estudiantes con formación previa 
en ingeniería en general o en electrónica, pero muchos de ellos admi-
ten la colaboración interdisciplinaria entre estudiantes de formaciones 
diversas y por lo tanto complementarias. En todas las situaciones en 
que es conveniente, las clases de dos horas son divididas en dos, para 
dar el espacio para que dos docentes, de formaciones diferentes como 
médico e ingeniero, se refieran al mismo tema desde una perspectiva 
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diferente. Un caso paradigmático es la presentación del sistema renal 
seguido de los conceptos básicos de proyecto de un equipo de diálisis. 
El estudiante de IB al cabo de tales clases con dos docentes, es el en-
cargado de realizar su propia síntesis interdisciplinaria, aumentando 
su motivación.

i) Investigación interdisciplinaria

El NIB realizó unos 95 proyectos entre los años 1984 y 2023, 48 de los 
cuales se desarrollaron en los últimos quince años (Simini, 2015; Simi-
ni, 2022). Cada proyecto consiste en un instrumento o un programa de 
uso médico, sometido a la prueba práctica por parte del grupo clínico 
que ayudó a definirlo. Todos los proyectos poseen un aspecto inédito 
en el conjunto de la oferta comercial mundial de equipos biomédicos 
dado que el NIB no emprende la duplicación o la ingeniería inversa de 
equipos existentes. El conjunto de docentes asociados a los proyectos 
comprende al grupo que compartió la definición de los objetivos del 
instrumento o del programa a desarrollar. Dicho conjunto pertenece a, 
por lo menos, dos áreas académicas diferentes, típicamente ingenieros 
eléctricos o en computación por un lado y médicos clínicos, por el otro. 
De acuerdo al tipo de proyecto desarrollado, fueron incorporados do-
centes de diseño industrial, medicina física y rehabilitación, enfermería, 
físicos y químicos.

j) Respuesta urgente ante la pandemia COVID-19

Durante las semanas de mayor incertidumbre de la pandemia de 
COVID-19, el NIB convocó en marzo 2020 a voluntarios de diversas 
disciplinas entre los cuales estudiantes y docentes de ingeniería, em-
presarios y médicos para organizar un laboratorio de recuperación 
de ventiladores mecánicos en vistas de una posible penuria de tales 
equipos biomédicos en el país. La tarea de rastreo de equipos en des-
uso en todo el país, su traslado al NIB, estudio, verificación, reparación 
más allá de su vida útil y devolución a las instituciones titulares como 
equipos de respaldo insumió gran parte del año 2020 (Morales et al, 
2020). El intercambio técnico entre los integrantes de esta experiencia 
constituyó un crecimiento interdisciplinario para todos los voluntarios.
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 MULTIPLICACIÓN DE PROBLEMAS 
COMPLEJOS E INTERDISCIPLINA

La interdisciplina es un concepto creativo y socialmente relevante para 
el desarrollo científico que aborda problemas complejos. Ya identifi-
cado hace más de cuarenta años, momento a partir del cual se ha 
construido un conjunto de trabajos que describen y estudian la inter-
disciplina. Sin embargo, son recientes las publicaciones con análisis de 
las prácticas interdisciplinarias propiamente dichas (Frodeman, 2014). 
Esto hace que la evaluación de estas prácticas sea de abordaje recien-
te y por lo tanto, aún sin consolidar. La Universidad de la República 
(Uruguay) es un claro ejemplo de fomento tardío (pero pionero en La-
tino América) de la interdisciplina dado que se materializa recién en 
2008, más de 160 años después de su fundación en 1849 (Arocena, 
2008). La creación del Espacio Interdisciplinario (EI) en esta Universi-
dad  (Arocena, 2010) ha significado un paso fundamental, no solamen-
te para favorecer los enfoques interdisciplinarios, sino también para 
estudiar la modalidad de planteos y de trabajo en los grupos que los 
encarnan. La creación del EI significó entender cómo el conocimiento 
es producido en el marco de una investigación interdisciplinaria es una 
de las claves para crear mejores condiciones para su evaluación. En 
ese espacio, la evaluación de propuestas de investigación es encarada 
con herramientas y enfoque interdisciplinarios. Por ejemplo asignando 
la revisión de candidaturas o proyectos a Comisiones docentes mixtas 
en cuanto a formación disciplinar.

Se puede deducir por lo tanto que muchos problemas complejos no 
fueron ni identificados ni abordados en el pasado por falta de enfoque 
interdisciplinario, lo que abre a la vez un abanico de posibilidades de 
temas de investigación para el futuro. La postergación de propuestas 
de resolución de problema complejos alimenta en el momento actual 
la agenda de investigación en diversos campos. La creciente presen-
cia de la Interdisciplina conlleva la dificultad de su evaluación por no 
existir antecedentes. Cada disciplina ha tenido su modalidad de eva-
luación de pares que ha ido ajustándose en el tiempo, pero la creación 
de propuestas de proyectos interdisciplinarios encuentra un vacío en 
las estructuras de evaluación.
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Como corolario de las dificultades de evaluación en el ámbito interdis-
cipinario, se verifica la permanencia de dificultades de publicación, en 
comparación con ramas especializadas que tienen su camino trazado 
y predecible. En cambio en IB, a pesar de haberse consolidado un con-
junto de revistas y de evaluadores conocedores de la interfaz entre 
Medicina e Ingeniería, aún persisten las sorpresas como los comen-
tarios y revisiones de artículos por revisores que desconocen el tema, 
estando convencidos que, al dominar el aspectos técnico disciplinar, 
se sienten habilitados para descartar propuestas interdisciplinarias de 
sumo interés.

PERSPECTIVAS DE LA INTERDISCIPLINA 
Y SU EVALUACIÓN

Se espera que la evolución hacia una fragmentación de los saberes 
desaparezca dentro de cierto tiempo al asumir todo el carácter de 
interdisciplina. Al igual que la informática que, al permear todas las 
actividades humanas, está desapareciendo, las especializaciones 
extremas desaparecerán en una red de áreas interdisciplinarias. La 
perspectiva actual es que la evaluación de propuestas -para todas las 
áreas del conocimiento- se base en la complejidad y pertinencia de la 
propuesta y por la relación entre ésta y la complejidad del planteo a 
resolver, mucho más que en la ortodoxia de algunas de las disciplinas 
convocadas.

La conclusión es que interdisciplina y transdisciplina (Brunn et al., 
2005) son la expresión de la creciente interrelación y complejidad de 
los problemas que se plantean. Ya resuelto el teorema de Pitágoras, o 
el mecanismo de disparo del axón del calamar gigante, hoy los desda-
fíos son mucho más complejos. Se necesita mucho estudio interdisci-
plinario para proponer, por ejemplo, un sistema informático que tome 
en cuenta la psicología de los pacientes le recuerde a la enfermera 
las acciones a tomar en cada consulta, que proponga indicadores de 
calidad de atención para la gestión y maneje las interacciones medica-
mentosas. Estos emprendimientos claramente no pueden ser resueltos 
por separado ni por informáticos ni por salubristas o licenciados en 
enfermería, o químicos famacéuticos aislados y tampoco en régimen 
multidisciplinario, es decir sumando informes disjuntos. Es necesario 
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poner en marcha los mecanismos de interdisciplina que cuando llegan 
a sus últimas consecuencias, en otras palabras, tender hacia la trans-
disciplina.
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ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO EN 
UNA UNIVERSIDAD DISCIPLINARIA: 

LA EXPERIENCIA DEL CEAM EN 
LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

Andrea Pino Piderit1, Pablo Villarroel Venturin2, 
Juan Carlos Skewes3, María Eugenia Solari4 

RESUMEN

En este capítulo, se presentan las experiencias de investigación y 
formación transdisciplinarias que se han dado al interior de una uni-
versidad tradicional chilena, desarrolladas en respuesta a la insufi-
ciencia de los programas disciplinares para abordar adecuadamente 
problemas sociales de naturaleza compleja. El Centro Transdisciplina-
rio de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible (CEAM) 
y el Programa de Honor en Ambiente, Sociedad y Cambio Climático 
(PHAS) son dos iniciativas próximas a cumplir veinte años al interior 
de la Universidad Austral de Chile (UACh), cuyo origen responde a la 
búsqueda de nuevas formas de desarrollar la investigación y la for-
mación universitaria en el campo de los estudios ambientales. En un

1 Médico Veterinaria, Directora e investigadora asociada, Centro Transdisciplinario de Es-
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3 Doctor, Profesor Titular, Universidad Alberto Hurtado, Departamento de Antropología. 
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Humano Sostenible, Universidad Austral de Chile.

4 Doctora, Investigadora Asociada, Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y 
Desarrollo Humano Sostenible y Laboratorio de Arqueobotánica e Historia Ambiental del 
Instituto de Estudios Antropológicos, Universidad Austral de Chile. 
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contexto aún dominado por las visiones disciplinares, el balance de 
estos ejercicios permite identificar los principales desafíos y también 
las dificultades con las que tropieza el pensamiento transdisciplinar en 
la institucionalidad universitaria.

INTRODUCCIÓN

La tradición científica de los últimos dos siglos ha seguido una ten-
dencia fuertemente disciplinaria. Si bien esto se ha debido a un con-
junto amplio de factores, existen dos especialmente destacables y que 
forman parte integral de la tradición contemporánea de la ciencia. El 
primero, de carácter epistemológico, se remonta a los orígenes de la 
ciencia moderna, cuando Descartes planteó el principio del análisis 
como parte del método de la ciencia (Descartes, 1637), el cual plan-
tea la necesidad de abordar los problemas complejos a través de su 
reducción a partes más simples. El segundo factor se relaciona con la 
forma en que está organizado el ciclo formativo y productivo del cientí-
fico, que presenta una dinámica de refuerzos disciplinarios recurrentes 
(Oelschlaegger y Rozzi, 1998).

En este texto, se pone de relieve la experiencia de un centro transdis-
ciplinario en un contexto universitario. Los logros, dificultades y con-
tradicciones que entraña un ejercicio innovador en la academia son 
ilustrativos de los desafíos a los cuales se enfrentan este tipo de ini-
ciativas. Dentro del marco de predominancia disciplinaria, según aquí 
se constata, emerge, en el sur austral chileno, un centro cuyo campo 
de estudio tensiona los cánones monodisciplinarios, y los aportes que 
devienen de su quehacer son erosionados por una institucionalidad 
concebida en función de las disciplinas. No obstante, el caso aquí dis-
cutido pone de relieve los canales a través de los que se han logrado 
materializar las contribuciones de esta perspectiva.

Este caso no constituye una excepción en el campo de los estudios am-
bientales que abordan las interacciones sociedad-naturaleza. En sus 
diversas formas, estas interacciones configuran objetos de estudio que 
son, por su misma esencia, complejos. Diversos episodios ocurridos a 
contar de las décadas de 1950-60 mostraron de manera dramática 
que algunos supuestos fundamentales del enfoque científico tradicio-
nal disciplinario resultaban inadecuados frente a problemas nuevos de 
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alta complejidad. Como muestran los casos de la ‘killer fog’ londinen-
se en el invierno boreal 1952-53 (Davis, Bell y Fletcher, 2002) o de la 
contaminación por agroquímicos que denunció Rachel Carson (2002).

Desde mediados del siglo XX, los denominados “efectos secundarios” 
de ciertas innovaciones científico-tecnológicas ya no pudieron seguir 
siendo considerados insignificantes, como había sucedido en la pri-
mera fase de la modernidad. En esa primera fase, de “cientificación 
simple”, como la ha llamado el sociólogo alemán Ulrich Beck (2006), las 
interacciones sociedad-naturaleza podían ser consideradas lineales o 
unidireccionales. Sin embargo, eso ya no es posible en la segunda fase, 
en la cual la sociedad moderna industrial ha tenido que preocuparse 
de manera central, justamente, de los efectos que ella misma produ-
ce sobre el medioambiente. Hoy ya no es posible aislar o separar las 
intervenciones productivas sobre la naturaleza de sus efectos. Como 
sostiene Beck (2006), “quien hoy sigue hablando de la naturaleza 
como no-sociedad habla con las categorías de otro siglo, las cuales ya 
no captan nuestra realidad” (p. 14).

Como resultado de este desfase entre problemas complejos y cien-
cia disciplinaria, comenzaron a surgir diversos intentos para superar 
el desajuste.  Uno muy productivo, tanto en las ciencias sociales como 
biológicas, si bien su alcance es más amplio, ha sido el desarrollo de 
la noción de sistema, que parte, justamente, de la necesidad de abor-
dar la complejidad. El concepto de ecosistema, por ejemplo, central en 
la ecología contemporánea, fue introducido en la literatura académica 
en 1935 (Golley, 1993), mientras que la noción de sistemas sociales, 
aunque proviene de una tradición anterior, fue introducida en la teoría 
social primero por Parsons (1999) y, posteriormente, reformulada por 
Luhmann (1998). Junto al desarrollo de estos marcos paradigmáticos 
sistémicos para hacer frente a problemas complejos, se fue eviden-
ciando un interés en superar el enfoque clásico disciplinario para defi-
nir objetos de estudio y métodos. Las nociones de multi e interdisciplina 
comienzan a usarse con cierta regularidad a partir de 1960, y desde 
1970, emergió en el campo académico el concepto de transdisciplina 
(Jantsch, 1972). 

Para evidenciar los desafíos, tensiones y contradicciones que se han 
planteado a la organización de los estudios transdisciplinares al in-
terior de la academia, se identifican y discuten tres dimensiones re-
levantes para este propósito. En la primera, se revisa el concepto de 
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transdisciplina, que orienta la acción del CEAM. En la segunda, se pre-
senta la forma en que el CEAM ha intentado desarrollar ese concepto 
en el entorno universitario de la UACh. Por último, en la tercera, se 
aborda la experiencia académica del CEAM en el desarrollo de investi-
gación y docencia con un enfoque transdisciplinario.

CONCEPTO DE TRANSDISCIPLINA QUE 
ORIENTA LA ACCIÓN DEL CEAM

Si bien, la noción de transdisciplina ha sido utilizada de manera cre-
ciente en la literatura académica en los últimos años, su significado 
dista mucho de ser unívoco. El prefijo trans hace referencia a “al otro 
lado de” y “a través de” (RAE, 2021). El CEAM adoptó la perspectiva 
de quien inspirara su fundación, Manfred Max-Neef (1932-2019), un 
influyente pensador chileno cuya crítica a la economía formal le llevó a 
ser reconocido en 1983 con el Right Livelihood Award, el Premio Nobel 
Alternativo de Economía. Max-Neef (2005) interpreta que la transdisci-
plina es el traspasar y relacionar varios niveles de realidad para gene-
rar un conocimiento holístico o integrado al interior de la ciencia. Otras 
interpretaciones también plantean que la transdisciplina debe consi-
derar ‘ir más allá de las disciplinas’; esto es, hacia una integración del 
conocimiento disciplinario científico con saberes extracientíficos (De 
Sousa Santos, 2015; Martínez, 2007; Leff, 2006). Afortunadamente, 
ambas interpretaciones, si bien son diferentes, no son contradictorias.

En el caso de los estudios ambientales, se considera, para efectos de 
este documento, que el enfoque transdisciplinario debe permitir inte-
grar dos o más perspectivas disciplinarias en la misma definición del 
objeto de estudio. Casi por defecto, los problemas ambientales se re-
fieren, precisamente, a objetos complejos, los cuales deben ser con-
siderados como tales desde su misma definición. Entre estos objetos 
complejos, nos han interesado especialmente aquellos que emergen 
de las interacciones ‘sociedad-naturaleza’ y ‘territorio-identidades lo-
cales’. Estudios efectuados acerca de los ecosistemas y sus paisajes 
de agua y de tierra (Skewes, 2019; Pino et al., 2014; Skewes et al., 
2012; Lara et al., 2012) no han soslayado la larga línea de tiempo que 
reúne a sus comunidades humanas con su territorio, instalando, de ese 
modo, una insistente reflexión inter-trandisciplinaria principalmente 
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situada en el sur de Chile. Desde otra perspectiva, se consideran los 
estudios ambientales a partir de un enfoque de crisis; es decir, como 
un campo de estudios en el que la ciencia debe generar conocimiento 
para intervenir y revertir o mitigar patrones destructivos o degradado-
res del medio ambiente humano. Dicha perspectiva de crisis exige una 
ciencia, a la vez, con propósito y orientada a la acción. Estos impera-
tivos llevan a conectar la ciencia ambiental con la ética (Rozzi, 1996, 
2012), así como a contribuir con propuestas en el campo de la gober-
nanza político-ambiental.

El marco en el que se funda nuestra concepción formal de transdis-
ciplina, esta proviene de la idea propuesta por Jantsch (1972), y que 
profundiza Max-Neef (2005), plantea que el conocimiento está referido 
a niveles jerárquicos de realidad, que se entrelazan sistémicamente. 
Estos cuatro niveles, reconocidos con diferentes matices por los dos 
autores señalados, son los siguientes: intencional (valores), normativo 
(diseño de sistemas sociales), pragmático (tecnología física, ecología 
natural, ecología social) y empíricos (mundo físico inanimado, mundo 
físico animado, mundo psicológico humano). La articulación entre ni-
veles implica, ya sea un enfoque de arriba hacia abajo (top-down), 
diseñado sistemáticamente (Hirsch et al., 2005), o un enfoque de abajo 
hacia arriba (bottom-up), socialmente inducido.

A partir de los aspectos señalados, la definición de transdisciplina que 
orienta la acción del CEAM se basa en los siguientes postulados: a) 
la investigación debe estar orientada a la resolución de problemas en 
contexto, es decir, de problemas situados, contingentes y relevantes 
socialmente (Morin, 2003); b) las metodologías evolucionan a lo lar-
go de la investigación; c) muchas veces se requiere de la participa-
ción de partes interesadas no-científicas o, al menos, incorporar sus 
perspectivas o conocimientos; d) en la investigación y generación de 
conocimiento, mediante una aproximación transdisciplinaria, las dis-
ciplinas deben estar abiertas epistemológica y metodológicamente y 
dispuestas a su transformación; e) los estudios así concebidos bus-
can transformar los temas asociados al problema, el enfoque posee un 
componente normativo (Gaziulusoy y Boyle, 2012).

Respecto a los problemas de interés para el CEAM, estos se carac-
terizan por ser complejos, multiescala y multicapas, marcados por la 
incertidumbre, con valores en disputa y por requerir decisiones urgen-
tes: por ejemplo, el problema de la degradación de ecosistemas, como 
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el bosque nativo o humedales. La definición adoptada en este estudio 
de transdisciplina, en consecuencia, reconoce este carácter complejo 
y sistémico del mundo real, en especial de la interfaz ambiente-so-
ciedad, así como la estructura abierta del conocimiento en constante 
evolución. Todo esto contrasta con la fragmentación del conocimiento 
a través del establecimiento de límites disciplinarios y campos temá-
ticos (Hirsch et al., 2008; Max-Neef, 2005; Gaziulusoy y Boyle, 2013; 
Simon et al., 2015).

La investigación académica sobre problemas socioambientales sitúa 
al investigador en la intersección entre lo científico y lo social, lo cual 
exige enfoques que permitan integrar diferentes tipos de conocimiento 
(Brandt et al., 2013). Algunos de ellos son la integración epistémica 
entre diferentes disciplinas, la integración de tipos de conocimiento 
empíricos, experienciales e intuitivos y la integración de conocimiento 
teórico y práctico (Gaziulusoy y Boyle, 2013). En muchos casos, estas 
integraciones exigen la participación de actores extracientíficos junto 
a los investigadores científicos, lo cual plantea el desafío de reconocer 
los diferentes modos de involucramiento de los actores en las situacio-
nes que se estudian.

EL CEAM COMO PROYECTO 
TRANSDISCIPLINARIO EN UNA UNIVERSIDAD 

PREDOMINANTEMENTE DISCIPLINARIA

El CEAM recoge los postulados ya reseñados para constituirlos en el 
fundamento de un proyecto académico transdisciplinario en estudios 
ambientales. En este ejercicio, ha enfrentado desafíos en varios planos, 
entre los que destacan, especialmente, los siguientes:

I. Institucionalización del CEAM en la Universidad Austral de Chile

El CEAM nació el año 2002 como resultado de un grupo de trabajo in-
tegrado por el entonces rector, Manfred Max-Neef, y un grupo de nue-
ve académicos provenientes de diversos institutos y facultades de la 
universidad, vinculados a temáticas medioambientales y de desarrollo 
humano sostenible. Uno de los principales rasgos que caracterizó este 
proceso de institucionalización fue la definición de un centro de estu-
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dios de carácter supradisciplinar, razón por la cual fue alojado en un 
primer momento en la Vicerrectoría Académica y luego, en el año 2018, 
en la recientemente creada Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y 
Creación Artística.

Respecto a su organización interna, un aspecto considerado en este 
proceso de institucionalización fue la creación de un Consejo Consul-
tivo, constituido por académicos representantes de cada una de las 
facultades de la Universidad, cuya principal función es orientar la direc-
ción del Centro. Hasta el año 2010, el CEAM fue dirigido por un Comité 
Ejecutivo, integrado por tres miembros del Consejo, que nombraba a un 
Secretario Ejecutivo. A partir del año 2011, la estructura se simplificó 
con la figura de una persona directora ejecutiva. A contar de ese año, 
comenzaron a llegar solicitudes de investigadores de diversas discipli-
nas y especialidades, algunos pertenecientes a la planta académica 
de la universidad, mientras que otros eran de profesionales o inves-
tigadores externos. Los profesionales e investigadores externos han 
arribado al CEAM ya sea por intereses de investigación, por proyectos 
o por estudios de postgrado, conformando en la actualidad un grupo 
de 30 investigadores asociados. Para facilitar la toma de decisiones en 
casos de conflicto, se creó un Comité Ético, con el objetivo de, por una 
parte, orientar el quehacer de las personas investigadores asociadas 
al CEAM, a través del establecimiento de principios orientadores, y por 
otra, para decidir qué hacer en aquellos casos en los cuales la dirección 
del CEAM considera que están en juego tales principios.

En cuanto al financiamiento, el CEAM recibe un presupuesto anual de 
parte de la Universidad Austral de Chile, el cual permite financiar el 
cargo de la dirección y algunos aspectos operativos. La principal fuen-
te de financiamiento proviene de fondos concursables externos a la 
universidad, tanto nacionales, especialmente de origen estatal, como 
internacionales. Por otro lado, quienes se adscriben como investiga-
dores asociados al CEAM acceden a incentivos por publicación que 
ofrece la universidad y se les otorga la posibilidad de dirigir proyectos.

II. Vinculación de los proyectos investigativos con la educación, 
formación y transferencia

Uno de los logros que el CEAM puede destacar en su trayectoria, el 
cual da cuenta de los desafíos y contradicciones que supone su insta-
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lación, ha sido el vínculo de los proyectos investigativos con la educa-
ción escolar, técnica, industrial y universitaria. Al respecto, vale la pena 
mencionar algunas experiencias.

Pre-Honor: durante dos años, se ofreció a estudiantes en edad escolar 
de la comuna de Valdivia, en la cual se encuentran la universidad y el 
CEAM, cursos de temáticas medioambientales. Como incentivo para 
su participación se les ofreció ser parte del Programa de Honor, que 
se presenta más adelante, sin pasar por ningún proceso de selección.

Programa de capacitación dirigido a estudiantes y profesores de liceos 
industriales: este programa respondió específicamente a una oportu-
nidad detectada en la región de Los Ríos5,  que se relacionaba direc-
tamente con liceos técnicos industriales y la falta de mano de obra 
especializada que pudiera diseñar, instalar y realizar mantenimiento 
a soluciones tecnológicas para la generación de energía a partir de 
fuentes renovables no convencionales.

Programa de transferencia tecnológica: a través de la ejecución de pro-
yectos de investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológi-
ca, se ha ofrecido una serie de cursos dirigidos a un público general. 
Entre otros, destacan algunos como cooperativismo, tecnologías apro-
piadas, estrategias de comunicación, flora y fauna, cultivo mediante 
injertos, bioconstrucción y planificación territorial.

Programa de estadías científicas, tesis, de pre y postgrado, prácticas 
de vinculación o iniciación y prácticas profesionales: como una manera 
de vincular la investigación que se realiza en el CEAM con la docencia, 
se ofrecen semestralmente prácticas y tesis a estudiantes de diversas 
carreras, programas de postgrado y casas de estudio.

Programa de Honor en Ambiente, Sociedad y Cambio Climático (PHAS): 
dependiente del CEAM-UACh, emerge como una modalidad alternati-
va e innovadora de educación, que ha permitido a los estudiantes de 
pregrado de la UACh adquirir competencias desde una perspectiva in-
tegradora y transdisciplinaria, analizando críticamente el conocimiento 
y teniendo la posibilidad de incorporarse activamente a equipos de in-

5 Ubicada al sur de Chile.
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vestigación. La idea surgió el año 2003, cuando el CEAM desarrolló un 
proyecto MECESUP, que buscó fortalecer la excelencia en el pregrado, 
al introducir dentro de la formación académica, como parte de una es-
trategia innovadora tanto regional como nacional, un currículo de Ho-
nor sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (PHMA), abordado 
desde una perspectiva transdisciplinar.

III. Una ciencia con propósito

Una ciencia con propósito. Es decir, realizar investigación sobre proble-
mas u objetos de investigación que sean de interés social. La sociedad 
contemporánea enfrenta riesgos ambientales respecto a cuya magni-
tud y alcance no se tiene experiencia previa. Todos los problemas am-
bientales, por definición, son antropogénicos, causados por los modos 
en que se resuelve la relación sociedad-naturaleza. Lo habitual es que 
esta relación sea enfrentada con tecnologías modernas intensivas en 
el uso de energía y de alto impacto en la naturaleza en diversas esca-
las.

Los efectos acumulados, sinérgicos y de largo plazo de estas inter-
venciones no pueden ser anticipados con total certeza y dan origen 
sistemática y globalmente a productos indeseados de la modernidad 
industrial. Tras cada una de estas intervenciones y tras la selección de 
cada solución tecnológica, hay decisiones humanas, las cuales, debi-
do a la complejidad intrínseca de la biosfera, dan origen a un campo 
de riesgos autoproducidos respecto de los cuales los seres humanos 
son éticamente responsables ante sí mismos y ante las generaciones 
futuras.

IV. Incidencia en política pública

El CEAM busca contribuir desde su perspectiva transdisciplinaria al 
desarrollo y ejecución de estrategias ambientales coherentes que im-
pregnen a todos los sectores productivos y sociales y que posibiliten 
encarar las causas de los problemas ambientales del país y no sólo sus 
síntomas. A través de diferentes medios, el CEAM ha buscado incidir 
en las políticas públicas ambientales tanto de la región de Los Ríos 
como del país.
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Uno de los desafíos principales al que se enfrenta el CEAM es la rela-
ción con el medio. El ejercitar la transdisciplina supone un involucra-
miento que va más allá del ámbito universitario. El modelo seguido, 
en este sentido, ha sido el de, por una parte, incorporar la relación con 
el medio comunitario a través de la propuesta formativa y, por la otra, 
generar espacios de reflexión e intervención pública que permitan di-
seminar el pensamiento transdisciplinario. Asimismo, en su quehacer, 
el CEAM intenta dialogar continuamente con múltiples saberes acadé-
micos y saberes locales, de manera igualitaria; es decir, al evitar poner 
en relieve alguno de ellos.

El enfoque de transdisciplina en proyectos de investigación

La investigación que se lleva a cabo en el CEAM está orientada des-
de una perspectiva ética, en el sentido que dan a la ética ambiental 
Leopold (1949), Hardin (1968), Naess (1973), Jonas (1984) y Rozzi 
(2012). En el campo de las ciencias ambientales, existen interesantes 
propuestas provenientes de la filosofía, la ecología y la sociología para 
incorporar principios éticos, los cuales permiten introducir orientacio-
nes para que, el operar de la ciencia y los científicos, no transgreda 
ciertos compromisos básicos tanto epistemológicos como de aplica-
ción de la ciencia ambiental contemporánea. Entre estos se encuen-
tran el principio de la responsabilidad (en especial, ante el futuro que 
se construye con cada acción), los principios de propósito, orientación 
valórica, de participación ciudadana y responsabilidad política que ha 
planteado, por ejemplo, el Informe Nuestro Futuro Común (United Na-
tions, 1987).

En cuanto a la investigación propiamente, existen ejes transversales 
identificables en cada tema, a saber: género, políticas públicas, edu-
cación y transdisciplina. Los temas de investigación que el CEAM ha 
desarrollado son los siguientes:

• Políticas públicas sobre medioambiente y desarrollo.
• Ecosocioeconomía, desarrollo a escala humana, turismo comu-

nitario y patrimonio cultural y natural.
• Cambio climático y energía.
• Paisaje e historia ambiental.
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• Conservación de la diversidad biológica y cultural.
• Agua.
• Filosofía ambiental, educación y comunicación.
• Conflictos socioambientales.
• Gobernanza.

A continuación, se presentan algunos proyectos que ilustran el uso del 
enfoque transdisciplinario en la investigación.

National Capacities Self-Assesment: Biodiversity, Climate Change, 
Drought and Desertification. Uno de los proyectos ejecutados por el 
CEAM fue la evaluación de los compromisos de Chile frente a tres con-
venios ambientales internacionales: Biodiversidad, Cambio Climático y 
Desertificación y Sequía, proyecto realizado entre 2006 y 2008, finan-
ciado por GEF. El enfoque utilizado enfatizó no tanto los compromisos 
contraídos en cada convenio en forma aislada, sino en aquellos com-
promisos que eran sinérgicos con los demás. Para esto, se utilizó un 
método orientado a la búsqueda de integridades en los cumplimientos 
(CEAM, 2008).

Impacto ambiental de la agricultura familiar campesina en bosques 
nativos de la Reserva de la Biosfera y Paisaje de Conservación, XIV 
Región (029/2016). Investigación financiada por el Fondo de Investi-
gación de Bosque Nativo de CONAF, con la participación de profesio-
nales de las siguientes áreas del conocimiento: agronomía, veterinaria, 
conservación de recursos naturales, antropología, derecho, filosofía, 
sistemas geomáticos, historia y comunicación. Se buscó entender 
cómo se relacionan con el bosque diferentes familias de agricultores y 
el impacto que esta relación tiene sobre estos ecosistemas, a múltiples 
escalas y en determinados contextos sociales, políticos y económicos 
en el periodo comprendido entre 1960 y 2014. Participaron diez fami-
lias que habitan en la Reserva de la Biosfera de los Bosques Templa-
dos Lluviosos de Los Andes Australes y en el Paisaje de Conservación 
Valle Río San Pedro, región de Los Ríos.

Para alcanzar el objetivo señalado, se caracterizó económica, produc-
tiva y sociodemográficamente a cada familia participante. Se definió el 
estado de degradación en el sitio, a partir de un indicador construido 
con un set de criterios y variables provenientes de inventarios foresta-
les, censos de aves, métricas del fragmento, registro de presencia de 

101 Capítulo 2



PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO EN AMÉRICA LATINA
MIRADAS

ganado (fechas/huellas/individuos ramoneados), especies introducidas 
y madereo (rumas y cortas); mientras que en el paisaje, la degrada-
ción del bosque se definió mediante el uso de un indicador construido 
a partir de métricas, estructura y composición de los fragmentos de 
bosque. Junto a lo anterior, se estudiaron los cambios ambientales, es-
pecíficamente, variaciones en la cobertura vegetacional y en el estado 
de degradación, y mediante análisis estadísticos, se identificaron las 
variables relacionadas más significativamente con este indicador de 
degradación del bosque. En todos los casos, el bosque se encontraba 
degradado; no obstante, esta situación de degradación del bosque con 
el cual se relacionan estas familias, se vincula, más que a cualquier 
práctica de manejo productivo o característica sociodemográfica del 
predio en particular, al perímetro y tamaño del fragmento o del bosque 
al cual acceden.

Tecnologías apropiadas para la intensificación sostenible de la agri-
cultura familiar campesina (17IS14-82701): en este estudio, participa-
ron investigadores de las siguientes áreas del conocimiento: ingeniería 
eléctrica, antropología, historia, arquitectura y políticas públicas. Buscó 
poner a prueba que las políticas públicas elaboradas bajo enfoques 
bottom-up son más eficientes y efectivas en cuanto al gasto fiscal y 
los objetivos de estas. Para lo anterior, se elaboró una metodología 
orientada al trabajo colaborativo, codiseño de prácticas y tecnologías 
apropiadas, con pertinencia cultural local, al integrar saberes tradicio-
nales con nuevas tecnologías para la generación de energía a partir 
de fuentes alternativas, mejoramiento de las condiciones de habita-
bilidad de la vivienda y manejo sostenible de recursos en contextos 
de comunidades indígenas de agroecosistemas de montaña. De este 
modo, a través de una serie de capacitaciones y la activa participación 
de los beneficiarios, directos e indirectos6, se codiseñó una microcen-
tral hidroeléctrica, la cual genera energía eléctrica y calórica para un 
refugio de montaña orientado a turistas ciclistas que recorren el lugar 
en busca de atractivos naturales y culturales; por lo tanto, la energía 
generada tiene un fin productivo. Esto significará un ahorro en el gasto 

6 Jóvenes de la Cooperativa de Turismo y Agrícola ManPewma, estudiantes y profesores 
del liceo técnico-industrial People Help People, comunidad indígena Nepu y comunidad 
indígena Marifilo.
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familiar en energía, disminución de la degradación del bosque, nuevas 
oportunidades para jóvenes rurales y mejoramiento en las condiciones 
de vida.

La propuesta del CEAM ha logrado granjearse un espacio en el entorno 
regional en virtud de la definición de un nicho temático, a través del 
cual logra vehicular su reflexión transdisciplinaria, al incorporar diver-
sos atributos que en iniciativas similares debieran considerarse: i. Re-
flexión crítica y propositividad, ii. Pertinencia, iii. Sensibilidad pública, y 
iv. Capacidad de dar respuesta a problemas ambientales. En efecto, a 
partir de la crítica a intervenciones extractivistas, la reflexión del CEAM 
– en sintonía con el sentir local – puede visualizar los diversos aspectos 
involucrados en el problema y aventurar, sobre la base de la investi-
gación e intervención, soluciones alternativas u orientaciones para las 
acciones requeridas, a fin de dar respuestas sustentables y socialmen-
te inclusivas a los desafíos ambientales.

LA TRANSDISCIPLINA EN LA PRÁCTICA DOCENTE: 
LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE HONOR

El Programa de Honor Ambiente, Sociedad y Cambio Climático (PHAS) 
surge a partir de un proyecto de innovación en el contexto del me-
joramiento de la calidad de la educación superior en Chile, iniciativa 
pública nacida en los años 1990. El diagnóstico de la época advierte 
varios factores que sitúan a la UACh en una situación privilegiada para 
levantar un proyecto formativo de carácter transdisciplinar. En el mo-
mento de su creación, se contaba no solo con la presencia de un rector 
con vocación ambiental, sino también con un cuerpo docente compro-
metido con la preservación del patrimonio cultural y natural. Por otra 
parte, se constataba que había estudiantado de diversas carreras de 
pregrado que no encontraba un espacio para el desarrollo de sus in-
quietudes en materias especialmente sensibles en el ámbito ecológico.

La posibilidad de reunir a un grupo motivado de estudiantes y docen-
tes tanto en el aula como en el terreno fue un factor decisivo en la 
conformación de este programa de honor. La transdisciplina que le sir-
ve de referencia posee una serie de condiciones que se inician por la 
necesidad de instalarla desde un diálogo franco, en el cual ninguno de 
los saberes, vengan estos desde la comunidad, las ciencias de la natu-
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raleza, de la sociedad u otras, es subalterno, por lo que se establecen 
esas muy necesarias interacciones y reciprocidades a las que Piaget 
ya alude en los años 70, al interior de un sistema sin fronteras (en 
Martin-Barbero 2005). Se trata, además, de hacer visible pero también 
traducible en el aula un lenguaje esotérico y anónimo que ha producido 
la ruptura cada vez mayor de la comunicación, dado que los temas van 
siendo recortados y el ciudadano pierde así el derecho al conocimiento 
y solo tiene acceso a un saber especializado (Guillot, 1999). El hecho 
de que los estudiantes del Programa de Honor, venidos desde múlti-
ples disciplinas tomen conciencia de ello, es un primer e importante 
paso al hacerlos permeables y conscientes del rol que tendrán a futuro.

Siguiendo esta línea de razonamiento, las asignaturas se organizan en 
función de problemas más que de contenidos específicos y concurren 
a la sala personas investigadoras de las diferentes áreas del conoci-
miento y de las artes. Así, temas como los del agua, el cambio climá-
tico, las catástrofes o el fuego aparecen tratados desde la diversidad 
de conocimientos y saberes, y en todos los casos, se les vincula con 
problemáticas que pueden ser visitadas en el terreno y que invitan un 
despliegue de imaginación práctica y de creatividad.

El PHAS se organiza con base en cohortes, para lo cual se estable-
ce un cupo de veinte estudiantes, seleccionados de entre las diversas 
carreras de pregrado, para asegurar un equilibrio en términos de gé-
nero y carrera. La participación en los tres cursos contemplados por el 
programa (uno de orientación más teórica, otro de carácter más me-
todológico y uno aplicado) es conducente a un diploma que se entre-
ga al terminar la carrera. Los objetivos originales del programa fueron 
generar un pensamiento transdisciplinario entre sus estudiantes; y al 
mismo tiempo, se buscó fomentar la sensibilidad ecológica, pues se 
considera que, en el largo plazo, estas cohortes podrían establecer una 
suerte de liderazgo ambiental tanto en el mundo profesional como en 
el académico.

El momento fundacional del programa concluyó con una instalación 
artística donde los distintos grupos de trabajo dieron cuenta de los 
problemas más acuciantes de la época desde un punto de vista glo-
bal. Los stands giraron en torno al cambio climático, la sobrepoblación, 
la conservación de la vida silvestre y las catástrofes. La muestra se 
presentó en el Aula Magna de la universidad y convocó a un número 
significativo de estudiantes.
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Hacia el año 2005, el programa inició una nueva etapa con la incor-
poración del curso La transdisciplina como práctica. Esta experiencia 
permitió avanzar, ya no solo en términos del intercambio académico 
dentro del marco universitario, sino también en relación con las comu-
nidades que son parte del entorno regional. Esta alternativa planteó a 
las personas estudiantes confrontar sus proyectos de sustentabilidad 
con las expectativas de las organizaciones locales. En forma paralela, 
se implementaron intervenciones con estudiantes de enseñanza media 
para canalizar, en los niveles previos de la educación, el interés por el 
desarrollo sustentable y el pensamiento transdisciplinario.

Tempranamente, esto permite a los estudiantes comprender que no 
son los quehaceres específicos estudiados por ellos en sus respecti-
vas carreras ni tampoco sus futuras especializaciones en aislamiento 
(Max-Neef, 2005) las que los harán solucionar en solitario los grandes 
problemas del mundo, sino que cada temática posee múltiples aristas 
y lo importante es afrontarlas en este diálogo multifocal que se insta-
la al interior del Programa de Honor, al comprender que, a futuro, su 
inserción en equipos, los cuales a veces parecieran tan disímiles, es 
necesaria.

La transición entre el PHMA y el PHAS, a 10 años de la creación y 
funcionamiento del Programa Honor de la Universidad Austral de Chi-
le (UACh), significó repensarlo durante el 2012-2013, en relación con 
otros programas internacionales asociados a la UACh, como el de la 
Universidad Virginia Tech (EE.UU.) y con la incorporación a problemáti-
cas muy latentes y discutidas a lo largo de todos esos años de diálogos 
y actividades en terrenos en comunidades de la región de Los Ríos, con 
reflexión en torno a sus aguas, bosques y comunidades humanas y no 
humanas.

REFLEXIONES FINALES

La incorporación del pensamiento transdisciplinario en el medio uni-
versitario es un proceso que se inicia con una propuesta la cual goza 
de simpatías generalizadas a través de la comunidad. En la medida en 
que estas propuestas comienzan a implementarse, toda vez que des-
bordan los marcos habituales del ejercicio universitario, las simpatías 
decrecen y comienzan a imponerse trabas de todo orden. La trans-
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disciplina comienza a operar en un contexto de tensiones como una 
primera línea de gestación de ideas, cuya implementación escapa a las 
manos de sus creadores. El sistema universitario tiende a metabolizar 
por la vía de su institucionalidad el nuevo estilo de pensamiento, hasta 
acomodarlo a los intereses dominantes.

La transdisciplina se convierte, a través de este proceso, en una fuen-
te de prestigio para la institucionalidad, pero que es gestionada en 
el marco de la organización tradicional del conocimiento. Con ello, se 
anula el efecto transformador que este pensamiento pudiese tener 
para proyectar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje a nivel de 
la educación superior. Esta situación contradictoria es testimoniada 
por el CEAM y por el PHAS de la UACh. Ambas iniciativas, de larga 
duración, nunca han sido genuinamente incorporadas a la institucio-
nalidad universitaria. Se han mantenido sobre la base del interés, per-
severancia y esfuerzo personal de sus gestoras y gestores, sin recibir 
un financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades. No 
obstante, tampoco existe el deseo de cerrar estos centros, pues se 
ve en ellos, además del prestigio que generan para la universidad, la 
posibilidad de producir iniciativas que simultáneamente favorecen el 
desarrollo disciplinar de otras reparticiones universitarias y de la vin-
culación con el medio.

Ahora bien, esa figura institucional, la transdisciplina, ha generado fru-
tos significativos tanto en términos de iniciativas que han ido remo-
delando el paisaje universitario, como con la contribución, mediante 
sus exestudiantes, en la generación de un marco de referencia com-
partido que se ha expandido a través de otros programas de forma-
ción superior. Se puede concluir, en consecuencia, que aun cuando la 
transdisciplina no haya logrado instalarse en propiedad en el medio 
universitario, su presencia, aunque incómoda en ocasiones, ha sido fe-
cunda en cuanto a la generación de pensamiento crítico y de acción 
vinculante con el medio.

En el ámbito de la investigación, el enfoque transdisciplinario ha per-
mitido explorar campos de problemas que no han sido habituales en 
el marco institucional tradicional universitario. Lo anterior se considera 
un proceso todavía en desarrollo inicial, si bien ya es posible compar-
tir algunas conclusiones preliminares. Varios de los proyectos de in-
vestigación desarrollados por el CEAM han traspasado ciertos límites 
habituales en el ámbito de la investigación convencional universitaria. 
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En especial, haber abordado problemas que integran desde su mis-
ma definición las dimensiones social y natural, ha exigido el diseño de 
enfoques y métodos innovadores. Entre estos enfoques resaltan, por 
una parte, la búsqueda de sinergias y antisinergias y, por otra parte, la 
plena consideración, cuando cabe, de las experiencias y saberes loca-
les. La doble naturaleza social y natural de los problemas ambientales 
obliga también a que las investigaciones se sumerjan en realidades si-
tuadas y contingentes. Eso pone a la ciencia en contacto profundo con 
la realidad situada del territorio y con su posicionamiento en el campo 
de las políticas públicas.

Los desafíos que plantea la transdisciplina a la estructura universitaria 
chilena en su situación actual son difícilmente alcanzables y deman-
dan una transformación sustantiva de la organización universitaria. 
Por ejemplo, el esquema de facultades, departamentos, institutos, es-
cuelas y programas definidos disciplinariamente, difícilmente va a ser 
modificado en el corto plazo. No obstante, hay indicios interesantes, 
en estos veinte años, que dan cuenta del impacto de la transdisciplina. 
Estos indicios se expresan, por ejemplo, en la reformulación de algunas 
facultades y en la oferta de programas de bachillerato y de posgrado 
que tienden cada vez más a la transdisciplina. Así pues, lo razonable 
es esperar que en un mediano plazo las condiciones sean aún más 
propicias para el desarrollo de este pensamiento en las instituciones 
de educación superior.
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LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y 
TRANSDISCIPLINARIA: 

EL CASO DEL CISEPA – PUCP EN EL PERÚ

Augusto Castro7

RESUMEN

Este capítulo plantea las concepciones de inter y transdisciplina de un 
centro de investigación en Perú, a partir de las experiencias investiga-
tivas del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas 
y Antropológicas (CISEPA). Desarrolla a la interdisciplinariedad como 
una necesidad para desarrollar conocimiento con mayor profundidad 
y a la transdisciplina para la búsqueda de resultados concretos a pro-
blemas vistos desde una mirada de la complejidad, desde las particu-
laridades del contexto peruano, sus voces, necesidades y vivencias. 

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta algunas reflexiones sobre la experiencia del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y An-
tropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CISEPA – 
PUCP). Se debe señalar que no se pretende realizar una exhaustiva 
revisión de la vida de este centro de investigación, que cuenta ya con 
más de medio siglo de vida institucional, sino, simplemente, dar una 
opinión desde la experiencia del presente autor como director entre los 
años 2004 a 2010 y como investigador hasta la actualidad.

7 Ph.D. en Estudios Latinoamericanos, profesor Principal, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Departamento de Ciencias Sociales.
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El CISEPA es un centro de investigación adscrito a la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
cuyas especialidades son Sociología, Economía, Antropología, Ciencia 
Política y, recientemente, Relaciones Internacionales y Finanzas. Por lo 
demás, es importante tener en cuenta que en la actualidad el centro 
continúa realizando actividades e investigaciones y su directora Cami-
la Gianella lo conduce de manera muy acertada.

El CISEPA sigue siendo uno de los centros más interesantes de la uni-
versidad, que mantiene el legado de su perspectiva fundacional y es 
reconocido como un espacio importante para la investigación en cien-
cias sociales, tanto en Perú, como en América Latina (CISEPA, 2021c). 
El CISEPA nace al recoger las perspectivas tanto inter como transdis-
ciplinarias de investigación en ciencias sociales. La conjunción de las 
diversas especialidades en un sol centro de investigación marca su 
origen y su destino8.

En este trabajo se responden algunas de las interrogantes sobre su 
origen y sus intereses de investigación, así como la manera en que el 
CISEPA se plantea enfrentar los desafíos de la formación y del conoci-
miento científico. Con más de cincuenta años de existencia, el CISEPA 
sigue en pie y eso merece evaluarse, para comprender qué ha hecho 
bien el proyecto y qué convendría trabajar y profundizar aún más.

En este texto, se trabajan dos aspectos que se consideran medulares 
y a los que se dedican sus dos secciones. El primero tiene que ver con 
la perspectiva fundacional interdisciplinaria y transdisciplinaria que 
estructura tanto el trabajo de la docencia como el de la investigación 
científica en ciencias sociales. Esto es importante porque permite en-
tender los objetivos que pretendía la propuesta del CISEPA. El segundo 
asunto es el relativo a los problemas que enfrenta la investigación en 
ciencias sociales, como son las dificultades para encarar lo complejo, 
los desencuentros entre los intereses académicos de la investigación 
y los del poder, así como la falta de financiamiento para las investiga-
ciones. Todos estos han sido desafíos que han sido enfrentados que 
han dejado marcas en el trabajo desarrollado por el centro de inves-

8 Se debe tener en cuenta que este centro se fundó en la década de 1960, época en la que 
la interdisciplina está en ciernes.
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tigación. Aventurarse a comprender el trabajo y el rol que ha jugado 
en estos años el CISEPA es comprender, en parte, los esfuerzos de la 
investigación que tienen las ciencias sociales en el país.

LA PROPUESTA DE FUNDACIÓN DEL CISEPA

El CISEPA fue fundado en 1966, como el centro de investigación de la 
Facultad de Ciencias Sociales, fundada en el mismo año9. Así pues, se 
plantea como un centro de investigación de trabajo interdisciplinario, 
en el cual se reafirman los cuatro componentes disciplinarios de la in-
vestigación en ciencias sociales que le dan nombre.

El proyecto que diseñaron los profesores holandeses en esta época, 
ellos Lorenzo van Vrohoven, Lorenzo Mac Donald y otros más, respon-
dió al interés del rector de la universidad, el padre Felipe Mac Gregor 
y su Consejo de contar con una facultad y con un centro de investiga-
ción interdisciplinario en ciencias sociales. Desde el saque aparecen 
dos temas fundamentales en la constitución del centro: por un lado, 
que la docencia no debe estar alejada de la investigación y debe estar 
desde el inicio articulada con ella, y por el otro, que la investigación 
debía comprender a las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Se 
trataba de un solo centro de investigación para todas las disciplinas. 
Estos dos aspectos son muy importantes y tienen mucho que ver con 
el interés que se busca desarrollar en este texto.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, LAS DOS CARAS DEL 
TRABAJO ACADÉMICO: 

LA PREOCUPACIÓN TRANSDISCIPLINARIA

La investigación está asociada con la docencia y a la enseñanza. Se 
investiga para el ejercicio de la docencia y para que esta tenga con-
tenidos vivos y permanentes y no sea solo expresión de conceptos 

9 Las especialidades que forman la facultad en el momento de su creación son: Economía, 
Sociología, Antropología y Política.
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surgidos de manuales que no reflejan la realidad. Se trata de un aleja-
miento de la enseñanza dogmática y de la búsqueda de una perspec-
tiva crítica. La investigación en ciencias sociales se transforma así en 
la herramienta privilegiada del quehacer docente. Esto implica que los 
docentes también son investigadores.

Esta fue una de las características centrales cuando se diseñó la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la PUCP, en los años sesenta, y significó 
un cambio impresionante en lo que a materia educativa se refiere. El 
CISEPA fue uno de los pioneros centros de debate y de investigación en 
las ciencias sociales en el Perú y América Latina. Este, junto a quince 
centros más de América Latina, conformaron el Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 1967.

Para la educación universitaria en ciencias sociales representó un cam-
bio en la manera de plantear sus temas, al intercambiar las diversas 
perspectivas del pensamiento social; junto a las clases en la facultad, 
los profesores y estudiantes constituían grupos de investigación en di-
versidad de asuntos, lo cual, como práctica, se ha mantenido hasta el 
día de hoy. El punto central está en que la educación se concibe como 
un esfuerzo de permanente relación entre los estudiantes y en un di-
námico conocimiento y acercamiento a la verdad. No hay conocimiento 
estático para aprender, sino hay un conocimiento que se adquiere con 
la práctica tanto en la relación con la sociedad como con la naturaleza.

Por tanto, podría estarse haciendo referencia a lo que hoy se llamaría 
investigación-acción o investigación-participativa. Los talleres para el 
estudio y conocimiento de las organizaciones sociales obreras y cam-
pesinas de la época desarrollaron, por ejemplo, importantes trabajos 
de investigación sobre la clase obrera en el Perú, del profesor Denis 
Sulmont; sobre la Reforma Agraria y la cuestión rural, de parte de pro-
fesores como Orlando Plaza y Marcel Varcárcel, entre muchos otros, 
quienes desarrollaron varios trabajos e investigaciones. La denomina-
ción de investigación-acción no era parte de la manera de hablar de la 
época, pero lleva a varias reflexiones importantes.

El diseño del CISEPA ya iba en la perspectiva de lo que se discutía como 
transdisciplina en esos mismos momentos. Quizá convendría recordar 
brevemente los debates que sobre esta se venían desarrollando, para 
comprender mejor el interés de asociar docencia con investigación. 
Existen diversos ángulos para tratar el problema. La transdisciplina-
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riedad tiene varias maneras de ser entendida y, por ello, ha suscitado 
muchos debates.

Para algunos como Edgar Morín, el asunto estaría en relación con la 
búsqueda de una matriz epistemológica común, que sería el funda-
mento del conocimiento (Morín, 1984). Esto ha llevado a buscar una 
epistemología que daría cuenta de la unicidad de las cosas y de la 
naturaleza. Otra perspectiva entiende la transdisciplinariedad como 
“un ajuste entre la producción del conocimiento y las necesidades de 
la sociedad en el contexto de la resolución, mitigación y prevención de 
problemas […]” (Hirsch, 2015, p.203).

Este último enfoque de “resolución de problemas” se acerca bastante 
más al objetivo de investigación que estuvo en el horizonte de la cons-
titución del CISEPA, pues la razón que lleva al planteamiento de hacer 
dialogar a las diversas disciplinas de las ciencias sociales no puede 
ser otro que un interés práctico. El objetivo que rediseña las disciplinas 
y las hace converger en un centro de investigación común es el de 
buscar una nueva formación académica universitaria que, para ser de 
calidad, debía fundarse en una investigación nueva, cualitativamente 
mejor y que diera razón de la complejidad de la realidad social.

Así pues, para efectos de este documento, se considera que fueron 
dos los objetivos. Uno de ellos fue el interés de contar con una nueva 
formación de los estudiantes de ciencias sociales, que se expresara en 
una educación superior articulada a una investigación científica trans-
disciplinaria. El otro era que el esfuerzo de investigación transdiscipli-
naria se transformara en un instrumento para encarar la complejidad 
de los temas que desafiaron y desafían a una sociedad como la actual. 
Temas como la cuestión agraria, la situación de la violencia, el debate 
sobre la pobreza, por poner tan solo algunos ejemplos, exigían una 
mirada transdisciplinaria, si es que se querían plantear soluciones con-
cretas y buscar lineamientos de política pública para que el Estado o la 
actividad privada los pueda realmente enfrentar.

La perspectiva transdisciplinaria, como la que se acaba de plantear, se 
encuentra en la investigación que está interesada en resultados con-
cretos y, por ello, asume una mirada que busca comprender y conocer 
la complejidad de la realidad. La experiencia de investigación del CI-
SEPA apoyó y apoya la constitución de grupos de diversas disciplinas 
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—en este sentido transdisciplinarios— para desarrollar estudios que 
puedan ofrecer alternativas a los problemas de la realidad social.

Incluso, se puede señalar que la presencia de la economía en ciencias 
sociales llamó la atención, porque usualmente no había sido conside-
rada como una ciencia social; lo mismo se podría decir de la antropo-
logía, que para muchas universidades se encuentra en las facultades 
de humanidades. Hoy en día, la Facultad de Ciencias Sociales tiene 
nuevas especialidades como Finanzas y Relaciones Internacionales, 
integradas en el mismo centro de investigación: el CISEPA.

LOS INICIOS DEL ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

La idea de la transdisciplina —que apunta a resultados concretos— 
por parte de la investigación está articulada también a la noción que 
se tiene de interdisciplina como un saber que reconoce la imposibilidad 
de un conocimiento profundo y certero desde solo una disciplina del 
conocimiento. Sobre esto la National Academy of Sciences (2015) in-
dica lo siguiente:

La investigación interdisciplinaria es una modalidad de investigación 
para equipos e individuos que integra información, datos, técnicas, he-
rramientas, perspectivas, conceptos o teorías provenientes de dos o 
más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializado para lograr 
comprender principios o resolver problemas cuya solución esté fuera 
del alcance de una disciplina o área de investigación tomada en forma 
aislada. (p. 23-24)

Esta propuesta de definición de interdisciplinariedad parece bastante 
esclarecedora y se refiere a criterios muy similares a aquellos con los 
cuales se fundó el CISEPA. La década de los sesenta no eran precisa-
mente años en los que en el Perú la interdisciplinariedad o la transdis-
ciplinariedad estuvieran de moda, ni social ni académicamente, pero 
al agrupar las disciplinas y especialidades de las ciencias sociales, se 
dejó abierta la posibilidad de contar con un espacio de investigación 
para que cada una de las diversas disciplinas pueda desarrollar sus 
investigaciones y también para dar cuenta de manera interdisciplinaria 
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de los temas en los que podían converger varias disciplinas. La deci-
sión tomada significó que los estudios de sociología, economía, ciencia 
política y antropología tuvieran un espacio común de investigación que 
no anulaba la investigación de cada especialidad.

Inicialmente, el CISEPA recogió las investigaciones de profesores y 
académicos de cada una de las disciplinas, pero también asumió las 
investigaciones de grupos y académicos que exigían el concurso de 
más de una de las disciplinas señaladas. Un atisbo de interdiscipli-
nariedad asomaba en los inicios de la práctica de la investigación en 
ciencias sociales del CISEPA.

Con lo señalado y mirando retrospectivamente, no es posible afirmar 
que los investigadores y profesores del CISEPA no realizaran inves-
tigaciones acordes con su formación académica y disciplinaria. Todo 
lo contrario, las investigaciones de cada disciplina se desarrollaron 
de manera sistemática. Lo interesante es que se abrió la puerta a las 
investigaciones de temas más complejos y diversos. Un ejemplo im-
portante, es que gran parte de la investigación del CISEPA, en los pri-
meros años de su fundación, giró alrededor del tema agrario y de la 
evaluación de la situación social y económica de la Reforma Agraria 
del gobierno de Velasco Alvarado. El problema de la tierra, que de por 
sí mezclaba el tema social y los problemas étnicos a la problemática 
económica agraria, obligó a buscar salidas económicas y políticas para 
enfrentar lo que se vivía en el país. Esta es una de las primeras épocas 
del CISEPA, que estuvo comprometida en investigar los problemas so-
ciales del país.

Este momento no fue el único en la vida académica del CISEPA. En los 
años ochenta, adquieren notoriedad los temas de la crisis económica, 
la migración y la pobreza. Durante mucho tiempo, la investigación so-
bre la migración interna en el país, la pobreza que provenía de la crisis 
agraria y de la débil industria nacional, fueron asuntos de reflexión y de 
debate. Sin embargo, la agenda de investigación no quedó ahí. Nuevos 
temas serían objeto de investigación en las nuevas coyunturas políti-
cas y sociales, al finalizar el siglo XX. La violencia en la acción política 
y la práctica del terrorismo exigieron miradas nuevas, con nuevos y di-
ferentes enfoques interdisciplinarios para entender los fenómenos que 
se estaban desarrollando. La comprensión del fenómeno del senderis-
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mo fue todo un desafío para la investigación en ciencias sociales10. No 
se tenía noticias en la historia del Perú de un fenómeno de esas carac-
terísticas y tampoco en la historia latinoamericana, lo que obligaba a 
repensar con mayor profundidad la política y la sociedad en el Perú.

Cuando los escenarios cambian y coincide la derrota del senderismo 
con el surgimiento del debate sobre la democracia, aparecen nuevos 
asuntos que se posicionan como temas de investigación en la vida 
académica. Los nuevos estudios priorizan la investigación en el tema 
de la democracia, de la crítica a la economía neoliberal y también en la 
cultura y en la vida social, fruto de los cambios vividos en la sociedad. 
En esta orientación, y a partir de la década de los noventa, se colocan 
temas vertebrales, como la gobernabilidad, la superación del conflicto 
armado interno y la paz; el rol del Estado y el papel de los poderes lo-
cales; así como también el peso cada vez más fuerte de las cuestiones 
étnicas y culturales y la investigación de los problemas de la vida coti-
diana, el rol de la mujer, el respeto a las diferencias sexuales y muchos 
temas más.

Una mirada a los estudios del CISEPA en estas décadas coincide con 
una mirada a los problemas de la sociedad peruana de estos tiempos. 
La preocupación política por el devenir de la sociedad ha sido uno de 
los catalizadores de la actividad académica, tanto docente como en 
la investigación. Las exigencias de cada momento obligaron a com-
prender cada tema de la manera más integral y con enfoques muy 
diversos. Así, la concurrencia de proyectos de estudios con investiga-
dores de diversas disciplinas y la constitución permanente de grupos 
de investigación fue una constante para enfrentar los desafíos del co-
nocimiento social y la exigencia de muchos pedidos realizados por el 
Estado, empresas y organismos internacionales de distinta índole, que 
urgían investigaciones que fueran la base para construir políticas pú-
blicas (CISEPA, 2021a).

Se debe reconocer que el trabajo interdisciplinario ha dado un perfil 
propio a la investigación del CISEPA. Este perfil, después de varias dé-
cadas, se nutre de la idea de que existen proyectos de investigación 

10  Se trata de PCP- Sendero Luminoso, que inició, en 1980, lo que llamaron la “lucha arma-
da” en el Perú.
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los cuales exigen el concurso de investigadores de distintas disciplinas, 
y otros que no lo requieren. Así pues, la complejidad de los proble-
mas y de los temas de investigación está precisamente en reconocer 
que algunas investigaciones no requieren la mirada interdisciplinaria 
y otras que necesariamente la requieren. La tarea de un centro de in-
vestigación es contar con la capacidad para comprender el grado de 
complejidad y poder enfrentar los problemas y desafíos. Articular tanto 
investigadores individuales como de grupos de investigación ha sido 
una práctica exitosa que el centro ha mantenido siempre. En la actua-
lidad, el CISEPA cuenta con diez grupos de investigación en diversos 
tópicos (CISEPA, 2021b).

La investigación transdisciplinaria y la interdisciplinaria tienen un inte-
rés práctico. Ciertamente, la transdisciplinaria busca resultados con-
cretos. Los objetivos de cualquier investigación determinan el sentido 
y la organización de los grupos de investigación, su actividad y su 
metodología. Los resultados exigidos deben plantear un mayor cono-
cimiento del asunto y la formulación de propuestas de alternativas. 
Los grupos se organizan en función de recoger la información desde 
diversos escenarios (sean sociales, económicos o ambientales), pero el 
peso del trabajo está en la discusión de los grupos interdisciplinarios, 
donde lo que puede ser relevante para unos no lo es para otros. En ese 
intercambio de puntos de vista y de reflexión sobre la información con-
seguida se va constituyendo una nueva mirada que permite un mayor 
acercamiento a la complejidad del asunto trabajado.  

LAS DIFICULTADES PARA MIRAR LO COMPLEJO, 
LAS TRABAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Puede ser un lugar común señalar que la investigación científica no 
cuenta con el financiamiento necesario para su desarrollo. No obstan-
te, si no hay recursos por parte del Estado para la investigación, es evi-
dente que el debate sobre las características de la investigación —si es 
o no trans e interdisciplinaria— es inútil. Se sabe que no hay recursos 
financieros significativos para el campo de la investigación en cien-
cias médicas, exactas o las ingenierías, por ejemplo. Una prueba de la 
debilidad regional en investigaciones científica es la ausencia de es-
tudios en materia de vacunas contra el coronavirus; salvo la iniciativa 
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de Cuba, con su vacuna llamada Soberana, y de Brasil, en el Instituto 
Butantan, con su vacuna Butanvac, ningún país latinoamericano ha 
podido desarrollar vacunas.

Otro de las trabas para la investigación, además de las fuentes de fi-
nanciamiento, es el sentido de las investigaciones. El tema ciertamente 
no es solo político, sino que también es ético. La pregunta razonable 
que se debe hacer es ¿para qué o para quién se investiga?, ¿cuáles son 
las exigencias éticas de la investigación en países como los latinoame-
ricanos?, ¿cualquier investigación es justificable?

LA AUSENCIA DE FINANCIAMIENTO 
PARA LA INVESTIGACIÓN

Durante estas últimas décadas, el financiamiento de la investigación 
en ciencias sociales ha sido muy escaso por parte del Estado, por 
no decir casi nulo. Los datos que se tienen del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), organismo 
rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es que su presu-
puesto alcanza al 0,1% del Producto Bruto Interno (PIB) y el grueso 
de ese presupuesto es para ciencias puras y muy poco para ciencias 
sociales o económicas.

Aquí aparece un tema crucial que tiene que ver con la discusión de la 
transdisciplinariedad y con la interdisciplinariedad. Si el sentido de es-
tas orientaciones metodológicas y de investigación apunta a “resolver 
problemas y a buscar soluciones a los problemas complejos” será una 
tarea imposible si el Estado, como el hacedor de las políticas públi-
cas, no invierte en este tipo de investigaciones sociales y manifiesta en 
los hechos no estar interesado en investigaciones transdisciplinarias 
que lo ayudarían, sin ninguna duda, a enfrentar los desafíos que tiene 
como ente encargado de resolver los problemas de la ciudadanía.

La débil presencia del Estado en la vida académica y, en especial, en 
la investigación, al primero que golpea es al propio Estado, porque le 
impide contar con el conocimiento necesario para el ejercicio de su 
propia gestión. Los centros de docencia y de investigación como son 
las universidades no cuentan con los recursos para el desarrollo de su 
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actividad científica, por lo que los aportes son muy pequeños y poco 
significativos. Tanto las universidades públicas como privadas han 
tenido que buscar fuentes externas para realizar investigaciones en 
diversos campos. A las privadas les ha ido un poco mejor que a las 
públicas, pero a la vista de las necesidades nacionales, todavía existe 
una brecha —y también un desencuentro— muy grande entre las ne-
cesidades del Estado y lo que la academia genera como conocimiento 
(CONCYTEC, 2006).

En términos generales, se ofrece algún financiamiento a proyectos en 
ciencia y tecnología, pero en el campo de las ciencias sociales y la eco-
nomía —en el caso peruano— se aprecia que lo ofrecido por el Estado 
es casi nulo, por no decir nulo. Esto coloca el debate en otro escenario. 
Recién en los últimos años, y a raíz de la pandemia del coronavirus, se 
han planteado proyectos por parte del CONCYTEC que tienen algu-
nos componentes de investigación social. A pesar de que, como dice 
el dicho, “una golondrina no hace el verano”, no se debe perder la es-
peranza de que, finalmente, el Estado pueda financiar proyectos de 
investigación interdisciplinaria entre las ciencias sociales, las ciencias 
médicas, la biología y las ingenierías.

La historia de la investigación del CISEPA está inscrita en esta his-
toria. Se han vivido momentos de conflicto, de silencio y también de 
éxito. Mientras el proyecto tiene financiamiento, sea con recursos ex-
ternos o internos, las dificultades y problemas en la investigación no 
se aprecian ni salen a flote. Cuando el apoyo para el financiamiento de 
los proyectos de investigación empieza a faltar, los desencuentros y 
cuestionamientos empiezan a aparecer. ¿Cómo mantener un equipo de 
investigación si no hay fuentes de financiamiento? ¿Qué universidad o 
centro está en capacidad de cubrir todos los costos de una investiga-
ción, sea en personal, actividades o material?

La experiencia del CISEPA ha enseñado que en tiempos de dificultad 
material se debe reducir al mínimo su estructura operativa, al contar 
tan solo con las iniciativas de su propio cuerpo de investigadores y 
académicos, que también son docentes universitarios. La falta de re-
cursos y las dificultades en contar con financiamiento son parte de los 
límites en la investigación científica en los países de la región.
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LOS DESENCUENTROS ENTRE LA INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA Y LOS INTERESES DEL PODER

Muchas veces, las exigencias formales para los investigadores de las 
universidades son tan fuertes que estos deben transformar sus inves-
tigaciones en productos que, cual mercancías, son considerados para 
su promoción, ascenso o prestigio. En estos casos, no importa tanto si 
las investigaciones son interdisciplinarias o no, sino que el académico 
cuente con investigaciones para su promoción y desarrollo. Así pues, 
qué duda cabe de que la producción científica es responsabilidad de 
los investigadores y de los académicos.

La tarea del investigador está en construir conocimiento y, por ello, 
recibe un estipendio y participa en una comunidad científica. La de-
bilidad de algunas universidades es que, a veces, trastocan el verda-
dero sentido de las cosas y lo que es un estímulo se transforma en un 
fin. La pregunta debe ser entonces ¿cuál es el objetivo y el papel de 
la academia, como sistema de organización y producción de ciencia 
y conocimiento? Habría que ir descartando la idea que el sistema es 
para favorecer el poder. Precisamente, la investigación científica exige 
libertad para crear conocimiento y verdad. No puede estar atada a los 
intereses del poder, pues eso desvirtuaría el sentido final de cualquier 
investigación, que es llegar a la verdad.

Por poner un ejemplo, si la realidad del país muestra niveles de po-
breza significativos y de pobreza extrema muy altos, naturalmente, la 
discusión y el debate sobre políticas públicas en materia social resul-
tará crucial. La responsabilidad del Estado es cubrir las necesidades 
de la población y la viabilidad de esta responsabilidad significa contar 
con propuestas específicas y prácticas para combatir la pobreza. Aho-
ra bien, ¿qué pasa cuando las prioridades del Estado están en otra 
orientación, como apoyar la actividad extractiva, por citar un caso? La 
pobreza no se revierte, se incrementa; y la actividad extractiva crece 
y su rentabilidad no ayuda necesariamente a mejorar las condiciones 
sociales del país y a desterrar la pobreza.

La experiencia del CISEPA indica que no es posible realizar una inves-
tigación, por ejemplo, con el propósito de reubicar a una población de 
un determinado lugar para que una empresa minera pueda asentarse 
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y explotar las vetas de mineral que se encuentran debajo del poblado 
con el argumento de que la inversión minera permitirá el desarrollo de 
la región. No es posible tampoco participar en estudios que beneficien 
intereses económicos saltando los principios éticos que se exigen a 
cualquier investigación, como son el respeto a las personas, el de be-
neficencia y no maledicencia, de responsabilidad social y de integridad 
científica por poner algunos ejemplos.

La investigación transdisciplinaria y la interdisciplinaria, preocupadas 
por una mejor comprensión de la realidad y su complejidad, no pueden 
estar asociadas con intereses que no se articulen con el beneficio de 
las poblaciones y de las personas. ¿Qué lógica puede tener una investi-
gación interdisciplinaria que utilice arbitrariamente la información y los 
datos a favor de intereses particulares o empresariales? ¿Qué sentido 
puede tener una investigación transdisciplinaria que no busque solu-
ciones concretas y mantenga los problemas?

Las investigaciones deben esclarecer los conflictos y los problemas, 
gracias a las nuevas perspectivas que ofrecen la transdisciplinariedad 
y la interdisciplinariedad. En términos de las ciencias sociales, el tema 
ético cruza todas las investigaciones y, quizá por ello, el poder no está 
interesado en financiar investigaciones de este tipo. La realidad del 
Perú es más o menos similar a la de otros países latinoamericanos en 
los que la investigación inter y transdisciplinaria es todavía incipiente. 
Naturalmente, algunos países poseen un mayor desarrollo científico 
y otros uno menor, pero el hecho concreto es que las exigencias de la 
realidad latinoamericana requieren, de forma urgente, abordar estos 
instrumentos de manera intensa, porque la complejidad de los desafíos 
que se enfrentan lo amerita.

Lo importante es que no se parte de cero y existen experiencias que 
pueden potenciarse y generalizarse. Se sabe cómo se puede enfrentar 
los asuntos propios de la investigación académica interdisciplinaria y 
también que la investigación debe llevar a soluciones prácticas y con-
cretas. Probablemente, de lo que se trata es de impulsar políticas pú-
blicas educativas que permitan generalizar a la sociedad y a la región 
lo que ya las universidades de este contexto hacen en pequeño y de 
manera restringida.  
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REFLEXIONES FINALES:  
SUPERAR LA ESTRECHEZ DE MIRAS Y AFRONTAR 

LOS DESAFÍOS COMPLEJOS DE LA REALIDAD

En buena cuenta, lo que está en discusión y debate es la forma de la in-
vestigación y la posibilidad de acercarse a comprender y conocer mejor 
la realidad. No se puede negar que tanto la transdisciplinariedad como 
la interdisciplinariedad nacen para contar con un mejor acercamiento 
y conocimiento de la realidad. Es un contrasentido no aprovechar estos 
enfoques del conocimiento. No hay razón para eludir el financiamiento 
que necesitan las universidades para hacer su trabajo, porque ello va 
contra las propias políticas de cualquier Estado.

Nadie puede negar que una investigación especializada es importante 
y necesaria, pero una que recoge enfoques, data, diversidad de indica-
dores y que cuenta con diferentes ángulos para enjuiciar los problemas 
es mucho más relevante que una investigación especializada en una 
disciplina. Sin embargo, el debate no tiene por qué ser de oposición en-
tre el esfuerzo de una disciplina por conocer y el trabajo que ejerce en 
la misma orientación la actividad interdisciplinaria. Lo que los diferen-
cia es la capacidad para conocer la complejidad que exige la materia 
que se investiga. Si se habla de la cuestión ambiental, por poner otro 
ejemplo, se entiende que la investigación interdisciplinaria tiene que 
articular tanto la dinámica social como la física y la natural para dar 
razón del tema. Así se podría señalar muchos temas, como sucede con 
en el estudio de la pobreza, en el cual lo económico y lo social, entre 
otros aspectos, confluyen para determinar su carácter multidimensio-
nal.

Hoy se habla de interdisciplinariedad como un tema relativamente cer-
cano, porque se ha tenido y tiene en el CISEPA experiencias en esta 
orientación, sin haber sido quizá muy conscientes de que la manera 
en la cual se enfrentaba la investigación era interdisciplinaria y que la 
búsqueda de soluciones a los problemas acercaba a la transdisciplina-
riedad. Eso se ha ido comprendiendo de manera práctica, en el trabajo 
y en la relación con los investigadores de diversas especialidades.
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TRANSDISCIPLINAR PARA LOS 

ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES: 
LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE 

REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
(CITRID) DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Paulina Vergara Saavedra1 y 
Daniela Ejsmentewicz Cáceres2

RESUMEN

Este texto se refiere a la práctica y la institucionalización de la inter 
y transdisciplina mediante la exposición del trabajo del Programa de 
Reducción de Riesgo de Desastres (CITRID) de la Universidad de Chi-
le. Desde este texto se propone el trabajo transdisciplinar como una 
estructura transformadora por la articulación del saber que contem-
pla la realidad de interacciones y redes complejas, en las que la ines-
tabilidad e incertidumbre son claves para construir conocimiento. El 
CITRID se enfoca en los desastres socionaturales, por la emergencia 
de problemáticas relativas a su surgimiento en Chile, lo cual plantea la 
necesidad de referirse al ámbito como un “transobjeto”, concepto de-
sarrollado en el presente texto. Desde los planteamientos del texto, se 
entiende que la transdisciplinariedad implica desdibujar estructuras de 
las universidades, en cuanto su organización vertical y desarticulada 
que ralentizan los procesos de abordaje de problemas complejos. Des-
de esta concepción teórica, el CITRID ha realizado conversatorios, se-

1 Lic. Administración Pública, profesora adjunta, Instituto de Asuntos Públicos Universidad 
de Chile, Departamento de Administración y Gestión Pública.  

2 M. Sc. Gobernanza en Riesgo y Recursos Naturales, profesora asistente, Facultad de 
Derecho Universidad de Chile, Departamento de Clínicas Jurídicas. 
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minarios, conferencias, libros, proyectos, foros, entre otras actividades, 
con el fin de incidir en la mejora de las comunidades y territorios que 
investiga. Por último, el texto se refiere a la necesidad de formación 
en transdisciplinariedad, para lo cual CITRID establece el Observato-
rio Legislativo en Reducción de Riesgo de Desastres, como un espacio 
para la capacitación sobre la reducción de riesgo de desastres, enten-
dido como un transobjeto a construir.

INTRODUCCIÓN: LA TRANSDISCIPLINA Y LOS 
ESTUDIOS SOBRE RIESGO DE DESASTRES

Aún cuando las discusiones sobre qué se entiende por transdisciplina 
difieren en América Latina, para Riveros, Meriño y Crespo (2021) existen 
ejes fundamentales para su abordaje: considerar problemas complejos 
o resolución de problemas; colaborar con actores extraacadémicos, per-
sonas expertas en base a sus experiencias situada; y un carácter sinér-
gico en la integración de las disciplinas. En esta línea, para Hernández 
de Velazco et al. (2016), las dinámicas a nivel mundial han derivado en 
transformaciones en la generación de conocimiento no sólo por el avan-
ce tecnológico como internet, sino que en América Latina los plantea-
mientos generados para afrontar crisis sociales, políticas, económicas, 
e incluso energéticas, han requerido de una serie de miradas múltiples, 
mancomunadas, articuladas y desde diversas perspectivas disciplina-
res como una manera de encontrar alternativas de acción frente a los 
grandes problemas. El trabajo transdisciplinar constituye una de estas 
estructuras transformadoras, a través de la conformación de redes y 
articulaciones disciplinares para responder a problemas tales como los 
desastres socionaturales. Estas redes de colaboración transdisciplinaria 
se han desarrollado también en Chile, país en contexto multiamenaza 
por su geografía, exposición al cambio climático y el cruce de múltiples 
vulnerabilidades que le atraviesan (CITRID, 2021).    

Nicolescu señala a la visión transdisciplinaria como una perspectiva 
para la práctica científica y para la formación, que propone considerar 
una realidad multidimensional estructurada en múltiples niveles, que 
sustituye la visión de una realidad unidimensional del pensamiento 
clásico (Nicolescu en Motta, 2002). En esta línea, Almeida-Filho (2006) 
propone la comprensión de la transdisciplinariedad como una relación 
entre ciencia en cuanto red de instituciones del campo científico y cien-
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cia como modo de producción de conocimiento, mediada en todas las 
instancias por el concepto de práctica científica.

Referirse a la transdisciplinariedad en América Latina genera aún 
discusiones en la academia y la comunidad científica, y, como señala 
Noboa (2018) se trata de un debate no clausurado que exige tomar 
posición entre la episteme de la ciencia occidental y una nueva epis-
teme vinculada al paradigma de la complejidad y la ciencia posnormal 
o posmoderna. Para la autora, la complejidad es un eje de esta forma 
de pensamiento que se traslada desde una mirada sobre un “mundo” 
que hay que conocer (mirada reduccionista), hacia una realidad de in-
teracciones y redes complejas, donde factores como la inestabilidad, 
la impredictibilidad y la emergencia son claves para la producción del 
conocimiento, y la práctica investigativa aborda consideraciones holís-
ticas y sistémicas (Noboa, 2018, p.25).  

Lo anterior se relaciona con la necesidad de iniciar con algún grado 
de concordancia de los estatutos de cientificidad de los objetos en los 
respectivos campos, como subraya Almeida-Filho citando a Sevalho y 
Portocarrero:

 […] pusieron en danza objetos fronterizos, híbridos, complejos, cuasi 
objetos, objetos estructurados, semiestructurados y no estructurados 
revelados por los estudios sociales de las ciencias. A partir de esa pla-
taforma, se podría avanzar en la propuesta de una nueva familia de 
objetos científicos simultáneamente fronterizos, híbridos, mestizos y 
complejos, los “transobjetos” (Sevalho y Portocarrero en Almeida-Filho, 
2006:140). 

El ejercicio investigativo transdisciplinar requiere un vínculo que con-
jugue orgánicamente aspectos de diversas disciplinas en relación con 
un objeto emergente no abarcado por ninguna de ellas (Foio, 2014).

La traducción de lo anterior en el campo investigativo de la reducción 
de riesgo de desastres se evidencia en el desarrollo de los enfoques 
teóricos contemporáneos. Si bien, en la actualidad se comprende que 
los desastres no son naturales sino socionaturales, es solo a partir de 
los años 90 que los trabajos de la Red de Estudios Sociales en Preven-
ción de Desastres en América Latina (La Red, 1993), impulsan este en-
foque que complejiza el análisis para lograr entender que los desastres 
tienen no sólo un componente físico sino también social, es decir exis-
ten amenazas de origen natural y vulnerabilidades que, en interacción 
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con dichas amenazas, pueden generar mayores impactos en las co-
munidades y sus territorios. Como señalan Cabane y Revet (2015), el 
ámbito de los estudios sobre riesgo de desastres a nivel internacional 
ha estado marcado por enfoques predominantemente tecnocráticos y 
anclados en las ciencias físicas y naturales, e incluso en los años 60 y 
70 predominó un enfoque securitario dado el contexto de Guerra Fría, 
por lo que avanzar hacia el concepto de riesgo socionatural, vulnerabi-
lidades, capacidades y desastres socionaturales, significó un punto de 
inflexión empujado por las ciencias sociales latinoamericanas.

A partir del enfoque de desastres socionaturales, es posible construir 
entonces un camino para la comprensión transdisciplinar del riesgo 
de desastres en tanto “transobjeto”. No obstante, como señala Almei-
da-Filho (2006) los objetos complejos no comprenden solo sistemas 
adaptativos con grados diferenciados de complejidad, sino también de 
ellos resultan “productos culturales” que emergen de la práctica social. 
Entonces este cambio teórico en la manera de abordar los desastres 
influye en la manera en cómo se desarrolla la práctica investigativa 
desde las universidades y en cómo éstas se vinculan con el medio. 
Esto pues el trabajo transdisciplinario considera cada vez más la pro-
ducción del conocimiento científico como social, político, institucional, 
matricial, amplificado (Foio, 2014), o en palabras de Noboa (2018), vin-
culado a la ciencia posnormal como nuevo estilo de actividad científica, 
cuya base está en la gestión de la imprevisibilidad y la posibilidad de 
visiones múltiples.

Así, siguiendo los planteamientos de Almeida-Filho, María del Socorro 
Foio (2014) plantea que la transdisciplina requiere deconstruir barre-
ras disciplinarias dentro de las universidades, y entonces una defini-
ción pragmática de la transdisciplinariedad puede comprender ésta 
como proceso, estrategia de acción y modalidad de práctica. En este 
sentido, para comprender cómo se ha realizado investigación transdis-
ciplinaria dentro de la Universidad de Chile a través del Programa para 
la Reducción de Riesgo de desastres CITRID, el presente capítulo estu-
dia el caso de dicho Programa a partir de revisión bibliográfica sobre la 
materia, complementado el análisis con respuestas a un cuestionario 
aplicado a la misma comunidad CITRID en octubre 2021 de manera 
remota. Este trabajo se interesa en describir el proceso de institucio-
nalización a través de la historia del Programa, para luego desarrollar 
algunas experiencias y así compartir las estrategias y prácticas imple-
mentadas en los últimos años.  
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PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
TRANSDISCIPLINA: 

HISTORIA DEL PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN 
DE RIESGO DE DESASTRES CITRID (2016):

Antecedentes de CITRID: interdisciplina y convergencia de iniciati-
vas universitarias sobre desastres.

Determinar con exactitud los inicios del Programa de Reducción de 
Riesgo de Desastres no es tan fácil como parece. En efecto, como su-
braya Castro-Gomez: 

[...] la transdisciplinariedad no es algo que se aprende en un manual. No 
podemos acudir a libros expertos que nos indiquen cómo ser transdisci-
plinarios. Es algo que tenemos que aprender haciéndolo. Es un camino 
arduo, que exige la movilización de una gran cantidad de recursos insti-
tucionales (Castro-Gómez, 2010: 186). 

Podría decirse que el camino para llegar oficialmente a conformar CI-
TRID es la convergencia de diversas experiencias y disciplinas, pues 
reúne una serie de trabajos académicos previos sobre la temática de 
los desastres, los cuales se realizan en la Universidad casi desde sus 
inicios en el Siglo XVII al ser Chile uno de los países más expuestos a 
riesgos (UNISDRR, 2015). En efecto, la propia naturaleza del territorio 
chileno ha obligado a la Universidad a enfrentar la realidad de los de-
sastres, de tal manera que, de diferentes formas, la temática ha sido 
abordada por diferentes unidades académicas por mucho tiempo pero 
que, hasta el surgimiento de CITRID, tendían a funcionar de manera 
desarticulada. A modo de ejemplo, podemos señalar la creación del 
Servicio Sismológico Nacional (1908) o los trabajos de la Facultad de 
Medicina en atención de emergencias y estudio de enfermedades in-
fecciosas3. 

3 La enseñanza formalizada de Medicina de Urgencia comenzó en 1994 y el trabajo del 
profesor Adolfo Murillo sobre vacunación obligatoria fue realizado en la década de 1870.
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Sin embargo, entre los impulsos para la creación de CITRID se pue-
den señalar: la erupción del Volcán Chaitén en el sur de Chile (2008), 
el terremoto y tsunami en la zona centro-sur (2010) y el X Simposio 
Internacional de Multirriesgos de la Asociación de Universidades de 
la Cuenca del Pacífico APRU (2014). En efecto, la erupción del volcán 
Chaitén fue un evento que de manera inmediata comprometió los es-
fuerzos de la Universidad de Chile tanto en el apoyo a las personas 
afectadas durante el proceso de reconstrucción como en el estudio del 
fenómeno. Así, un grupo de académicos de las Facultades de Arquitec-
tura y Urbanismo y de la Facultad de Ciencias Sociales se adjudicaron 
un Fondo Anillo4 creando el Centro de Investigación de Vulnerabilida-
des y Desastres Socionaturales CIVDES. 

Respecto al evento del año 2010, éste generó una gran movilización 
de las capacidades de la Universidad para ir en apoyo de las comuni-
dades afectadas y colaborar activamente en el proceso de reconstruc-
ción nacional. Así, todos los estamentos de la comunidad universitaria, 
sensibilizada por la situación, se organizaron en diferentes proyectos e 
iniciativas para enfrentar dicha catástrofe desde sus respectivas áreas 
disciplinares. Dentro de este proceso, la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones impulsó el primer llamado para el Fondo Concursable 
Valentín Letelier5, siendo la temática de las primeras convocatorias el 
trabajo de la reconstrucción. Dicho fondo permitió financiar actividades 
de investigación-acción y vinculación con el medio, fomentando el tra-
bajo conjunto de diversas unidades académicas entre las cuales algu-
nas significaron los primeros nexos entre equipos que luego formarían 
parte de CITRID: Observatorio de la Reconstrucción 2011-2015 (tras el 
terremoto y maremoto 2010), las Escuelas Territoriales por la Recons-
trucción 2012 (dirigida a líderes y lideresas comunitarias) e Imagina 
Atacama 2015-2016 (investigación-acción tras los aluviones en la re-
gión de Atacama)6; Programa Derecho Piensa en Chile de la Facultad 
de Derecho (apoyo jurídico a personas damnificadas). En paralelo, se 

4 Fondo concursable público para la investigación colaborativa. 
5 Dicho fondo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, financia actividades de 

extensión dirigidas a estudiantes, estamento académico y estamento funcionario con 
enfoque multidisciplinar. 

6 Proyectos que reunían directamente a las siguientes disciplinas: Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo; Facultad de Economía y Negocios; Facultad de Derecho e Instituto de 
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desarrollaron proyectos académicos interdisciplinares como FONDEF 
de Viviendas de Emergencia7; publicación especial de los Anales de la 
Universidad del año 2011 llamada Terre/Mare/Moto y las publicaciones 
financiadas por el Fondo Juvenal Hernández sobre vulnerabilidad ante 
riesgo de desastres8.  

La Universidad es una institución extensa y compleja, de tal manera 
que el esfuerzo colectivo de reacción a la catástrofe del 2010 permitió 
visibilizar a los diferentes miembros de la comunidad interesados en la 
temática de los riesgos de desastres. Así, el evento del año 2010 am-
plió el espectro de actores universitarios comprometidos con el estudio 
del riesgo de desastres. Por su parte, las publicaciones y el trabajo en 
terreno con ocasión del terremoto del 27/F permitió que dichos actores 
se encontrarán, conocieran y profundizaran lazos entre ellos y con las 
comunidades y actores externos a la Universidad.  

El tercer hito ha sido la elección de la Universidad de Chile como ins-
titución anfitriona en 2013 para organizar el X Simposio Internacional 
de Multirriesgos de la Asociación de Universidades de la Cuenca del 
Pacífico (Association of Pacific Rim Universities, APRU por sus siglas 
en inglés). En dicha ocasión, la Dirección de Relaciones Internacionales 
de la Universidad inició un trabajo de identificación y reagrupación de 
los académicos con trabajo en temáticas de riesgos socionaturales, 
basándose en las actividades previas y contactando a miembros de 
CIVDES, integrantes del Departamento de Geofísica de la Universi-
dad y del entonces Centro Sismológico Nacional, y Departamento de 
Geografía. De manera progresiva cada invitado fue agregando nue-
vos académicos a los cuales conocían de proyectos previos. La clara 
y explícita intención de la Dirección de Relaciones Internacionales de 
conformar un grupo multidisciplinario y de considerar aspectos tanto 
físicos como sociales de los riesgos de desastres, fue clave para con-
formar un grupo diverso, con académicos expertos en diversas disci-
plinas, pero con trayectorias diferentes. Luego de más de un año de 

Asuntos Públicos. Y generaban articulaciones con CIVDES, Facultad de Ciencias Socia-
les y/o Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

7 Proyecto Fondef D09/1058 sobre desarrollo de bases técnicas y normativas para proto-
tipos de vivienda modular, con énfasis en soluciones de emergencia. 

8 Publicación del libro “Vulnerabilidades y desastres socionaturales. Experiencias recien-
tes en Chile” del año 2015.
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trabajo y organización, el Simposio se realizó en noviembre del 2014 y 
el Comité Académico y organizador estuvo compuesto por académicos 
de las Facultades anteriormente mencionadas, además de la Facultad 
de Derecho; de Ciencias Físicas y Matemáticas; de Ciencias Ambienta-
les y de Conservación de la Naturaleza y de Ciencias Sociales. En todo 
este proceso se contó con el importante apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo y de la Dirección de Relaciones Internacio-
nales de Rectoría de la Universidad de Chile.  

Todas estas experiencias fueron convergiendo, conformando un grupo 
académico con un ámbito de estudios de interés común que no solo 
se conocían, sino que tenían una importante y exitosa experiencia de 
trabajo articulado, y la mayoría contaba con nexos fuera de la Univer-
sidad ya sea con el sector público, privado o la sociedad civil. En este 
contexto, tras el Simposio, se hizo evidente que el trabajo ya iniciado 
debía continuar, existía consenso en que era necesario pasar de una 
acción meramente reactiva (es decir, articulación de manera espontá-
nea ante un desastre o con ocasión de un evento académico concreto) 
a una organización más formal que le diera sustento y sostenibilidad 
a lo largo del tiempo al trabajo académico sobre riesgos de desastres 
en la Universidad. 

La creación de CITRID: institucionalización y autonomía para la 
transdisciplina

El mismo grupo académico que organizó el Simposio APRU siguió re-
uniéndose después de su realización. Por medio del apoyo de la in-
cipiente Unidad de Redes Transdisciplinarias9 de la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo, el grupo comenzó a trabajar en su estruc-
tura de organización desarrollando de manera autónoma el borrador 
de su decreto de constitución. Este proceso se realizó por medio de 
diversas reuniones, replicando en la medida de lo posible las estructu-
ras universitarias ya existentes, aunque aspirando a una organización 
horizontal permitiendo la participación activa de todos los estamentos 
universitarios y la posibilidad de colaborar con actores extra universi-

9 El programa de Redes Transdisciplinarias es un proyecto de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Desarrollo de la Universidad de Chile.
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tarios. El contenido del borrador se discutió de manera pública y trans-
parente ante todos los miembros del grupo y su versión final fue votada 
antes de ser enviada a la Dirección Jurídica de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Desarrollo para su aprobación y formalización. Tanto por 
el proceso como por su resultado final, el trabajo de autorregulación 
hecho por el grupo involucró un ejercicio de autonomía organizacio-
nal y de aplicación práctica de los valores universitarios de libertad de 
pensamiento, pluralismo, la participación de todos los miembros de la 
comunidad en la vida institucional, la actitud reflexiva y la valoración 
del mérito (Artículo 4 del Estatuto de la Universidad de Chile). 

De este modo, el año 2016 mediante el decreto exento n°0018579 del 
01 de julio de Rectoría se creó el Programa de Reducción de Riesgo de 
Desastres de la Universidad de Chile y se aprobó su reglamento. En 
dicho documento se determinaron el propósito y el objetivo del Pro-
grama, sus actividades, su constitución, su estructura orgánica y se 
determinó que la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo estaría 
encargada de prestar apoyo logístico. Luego, el año 2019 siguiendo un 
proceso similar de consulta y validación interna, de manera autónoma 
el grupo elaboró un instructivo de funcionamiento interno que detalla 
el proceso de elecciones, el funcionamiento de las comisiones perma-
nentes (docencia, vinculación con el medio e investigación) y el ingreso 
de nuevos miembros provenientes de la comunidad universitaria o co-
munidades y organizaciones externas, entre otros temas operativos.

Respecto de este proceso de formalización, la comunidad CITRID ha 
señalado: 

El hecho que CITRID esté bastante institucionalizado, permite que cada 
persona miembro del Programa, tenga garantizadas ciertas horas para 
esto. (...) Un tremendo avance ha sido ir protocolizando temas como in-
corporaciones de personas fuera de la Universidad, compromisos que 
se validan oficialmente en CITRID para respaldarnos antes nuestras 
unidades académicas, etc. Tener el equipo de la VID como apoyo para 
actividades de investigación, difusión de conocimiento y para comuni-
caciones es trascendental para seguir avanzando. (Cuestionario Pre-
gunta 2, Respuesta 1). 

Además de lo anterior, también se valora que la Universidad haya apo-
yado la institucionalización, sobre esto se ha destacado: 
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La fuerte voluntad de institucionalizar este tipo de trabajo y la voluntad 
de colaborar para resolver problemas complejos con una mirada trans-
versal. (Cuestionario Pregunta 1, Respuesta 6)

En términos generales, la estructura orgánica de CITRID es un Plenario 
o Asamblea General compuesta por todos sus miembros, una Mesa 
Directiva de carácter ejecutiva y una Presidencia de Honor que corres-
ponde al Rector de la Universidad. El Plenario es la instancia máxima 
de toma de decisiones y está compuesta por todos los miembros del 
Programa, que pueden provenir de los tres estamentos universitarios. 
Todos los miembros tienen derecho a un voto igualitario sin distinción 
de horas, jerarquía o procedencia estamentaria. También pueden ser 
miembros de CITRID personas externas a la comunidad universitaria, 
aunque sólo con derecho a voz. La Mesa Directiva tiene carácter ejecu-
tivo, es decir ejecuta las decisiones adoptadas por la Plenaria, y consta 
de una Dirección Ejecutiva, de un miembro permanente de la Vicerrec-
toría de Investigación y Desarrollo y de los coordinadores de las comi-
siones permanentes de Investigación, Docencia y Vinculación con el 
Medio. La Mesa Directiva se renueva cada dos años por medio de un 
proceso de elecciones para el cual se conforma un Tribunal Califica-
dor de Elecciones. Con esta orgánica, CITRID realiza proyectos propios 
o apoya los proyectos que de manera individual puedan realizar sus 
miembros. El funcionamiento de CITRID es respetuoso de la autonomía 
de cada uno de sus integrantes y en ese sentido tiene un enfoque de 
trabajo de apoyo, coordinación y promoción de las actividades tanto 
grupales como individuales.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y MODALIDAD DE PRÁCTICA 
TRANSDISCIPLINAR EN EL ÁMBITO 

DEL RIESGO DE DESASTRES: 

La construcción de “transobjetos” para la Reducción de Riesgo de 
Desastres: articulación más allá de las disciplinas

Una de las claves para poder desarrollar un trabajo transdisciplinario 
en la construcción de conocimiento ha sido abordar de manera con-
vergente un objeto de investigación que emerge desde las distintas 
visiones disciplinares para construir y problematizar desde lo que Al-
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meida-Filho (2006) ha llamado el “transobjeto”. Sobre este concepto 
el autor subraya que el objeto complejo es multifacetado, blanco de 
diversas miradas, fuente de múltiples discursos, extravasando los re-
cortes disciplinares de la ciencia. Por lo tanto, para Almeida-Filho a 
modo de construir el transobjeto como referente, es preciso operacio-
nes transdisciplinarias de síntesis, produciendo modelos sintéticos, y 
para designarlo apropiadamente, es necesario recurrir a la polisemia 
resultante del cruzamiento de distintos discursos disciplinares (Almei-
da-Filho, 2006:125).

Desde CITRID este trabajo de construcción del transobjeto se ha tra-
ducido en diagnosticar el problema desde las distintas disciplinas en 
reuniones en torno a un tema específico sobre el cual trabajar, para 
luego redefinir ese diagnóstico, en relación con todas las miradas cru-
zadas sobre él, desarrollando en primer lugar los puntos de acuerdo, y 
dejando abiertos para la discusión final los disensos. Cada vez, esto ha 
implicado un largo trabajo de coordinación para organizar seminarios 
de discusión, reuniones de trabajo, entre otras formas de articulación 
hasta alcanzar una definición consensuada y una problematización 
coherente a ésta. Sumado a lo anterior, la co-construcción muchas ve-
ces ha significado sumar otros saberes desde los territorios, comuni-
dades, organizaciones de la sociedad civil, dependiendo de la temática 
y del objetivo de producción académica que se busca lograr, puesto 
que estos se estructuran de diversas formas como informes de polí-
tica pública (Policy Brief), capítulos de libro de incidencia o artículos 
científicos, por señalar algunos, y cada formato supone articulaciones 
adaptadas a ello.

Sobre la experiencia de haber trabajado en grupos transdisciplinares 
para resolver problemas de investigación, parte del equipo expresa lo 
siguiente:

El trabajo con otras disciplinas ha sido muy enriquecedor para entender 
las limitantes de mi propia disciplina y abrir nuevas preguntas y formas 
de responderlas. Aspectos claves son contar con espacios (seminarios, 
etc.) para poder aprender de los avances de las otras disciplinas; con-
tar con financiamiento para poder hacer este tipo de investigaciones, 
entendiendo que la mayoría de los concursos científicos siguen siendo 
disciplinarios y que este tipo de investigaciones necesitan otros tiempos 
y metodologías por ser justamente nuevas. (Cuestionario CITRID, Pre-
gunta 1 Respuesta 4)
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Ha sido muy enriquecedor e ilustrativo de las dificultades de hacer este 
tipo de trabajo. Lo que más ha dado resultados ha sido el trabajo en 
equipo en base a problemas de investigación o iniciativas docentes y 
la generación de publicaciones. (Cuestionario CITRID, Pregunta 1 Res-
puesta 3)

El trabajo colaborativo transdisciplinar en su construcción involucra 
necesariamente replantearse las propias disciplinas, a la vez que se 
hacen visibles puntos ciegos y aparece el objeto de investigación en 
toda su complejidad. En cierto modo, la transdisciplina desdibuja las 
estructuras de las universidades no sólo en la generación de conoci-
miento sino también en los modos de organizarse, como veremos más 
adelante.

Así, a continuación se evidencia dicha riqueza para plantear temas 
relativos a reducción de riesgo de desastres tanto en enfoques, disci-
plinas y ámbitos del conocimiento. En la tabla siguiente se enumeran 
algunas de las actividades realizadas, incluyendo aquellas organiza-
das por el propio programa como aquellas ejecutadas por alguno de 
sus miembros solicitando algún tipo de apoyo por parte de CITRID: 

Figura 1: Resumen de actividades realizadas por CITRID 
o por miembros con apoyo del Programa. 

Actividad Año de 
realización

Participación académica en la Plataforma Nacional de Protección Civil de 
la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y en sus mesas de trabajo 
particulares.

Permanente

Conversatorio: “Desastres y Constitución, ¿Cómo dialoga la nueva política 
de RRD con el proceso constituyente?” 

2021

Webinar: “Nueva Ley de GRD, ¿un avance para Chile” 2021

Webinar: “Vulnerabilidades ante desastres socionaturales” 2021

Seminario Internacional  “Género y Desastres” en colaboración con la Red 
Internacional de Estudios en Género y Desastres

2021

Conversatorio: “Riesgo Multiamenaza en la Constitución. La Declaración 
de Santiago”

2021

Primera Conferencia Regional de Bancos de Alimentos en Municipios de 
Chile

2021
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Lanzamiento del documento “Reducción de Riesgos de Desastres y nueva 
Constitución: hacia una perspectiva pública y transdisciplinar”

2021

Integración en el Comité Científico de Cambio Climático, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

2020-2021

Modulo Interdisciplinario de Reconstrucción en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas

Desde el 
2020

Cabildos abiertos de CITRID en el marco del proceso constituyente chileno 2020

Castillo, M. Garay, R. Tapia R. 2020. Metodología de evaluación de 
infraestructuras críticas en zonas de interfaz urbano forestal. Publicado. 
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173421

2020

- Tello, S.*, Flores-Haverbeck, F., Fuentes, C., Conte, E., Aldunce, P. 2020. 
La gloria de tu vida volverá. Experiencia transdisciplinaria y comunitaria 
en reducción de riesgo de incendios forestales. Extensión con Sentido 
País. Innovando en las prácticas de extensión, Vinculación con el medio y 
comunicaciones en la Universidad de Chile 2016-2018.

2020

Seminario “Incendios Forestales: Efectos Ecológicos, interfaz urbano 
forestal y planificación y gestión territorial”

2020

Seminario web, “Voluntariado Responsable en Tiempos de Pandemia” 2020

Seminario online, “Pandemias, Vulnerabilidad y Territorio. Diagnóstico y 
Propuestas de Abordaje”.

2020

Position Paper, “Los territorios que habita(re)mos ¿Qué futuro existe par 
las zonas de sacrificio”

2020

Garay, R. Contreras Y, Díaz J., Herrera R., Tapia, R. (2020) Policy Brief 
“Propuestas para repensar las viviendas y el habitar Chile” Libro 
electrónico. Serie Domesticar la ciudad Nº 3. https://www.uchile.cl/
publicaciones/169446/policy-brief-serie-domesticar-la-ciudad-n3

2020

Video La Gloria de tu vida volverá. Proyecto Ciencia, arte e innovación 
para la resiliencia frente a desastres socio ambientales. Fondo IDEA, 
Fondo de Solidaridad e Innovación Social FOSIS, Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. Documental Proyecto Fosis Fondo IDEA La Gloria de tu 
vida volverá

2020

- Vargas Easton, G., Pérez Tello, S., Aldunce Ide, P. (Eds). 2017. Aluviones 
y resiliencia en Atacama: construyendo saberes sobre riesgos y desastres. 
Social-ediciones, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
ISBN: 978-956-19-1115-4.  http://www.libros.uchile.cl/838. 376p.

2020

Conversatorio: “Escasez hídrica en Chile, emergencia y desastres en torno 
al agua”

2019

Garay, R, Gúida C, Espinoza A. (CITRID) y Mesa de Trabajo en Gestión 
del Riesgo y Género. “Género y reducción del riesgo de desastres. 
Acercamiento a nivel local”(2020). Editorial Universidad de Chile, VID. 
https://doi.org/10.34720/mcgr-b384

2019

137 Capítulo 2



PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO EN AMÉRICA LATINA
MIRADAS

Garay, Rose Marie; Herrera, Ricardo; Mejías, Claudio; Project shelter, Part 
2: Structural verification, Revista de la Construccion, Volumen 18, Issue 1, 
2019, Pages 68-86

2019

Conferencia Internacional de Transformación 2019

- Aldunce. P.*, 2019. Nota conceptual. Transformación: Grandes desafíos 
- profundos cambios. 11p

2019

Garay, Rose Marie; Herrera, Ricardo; Mejías, Claudio; Project shelter, Part 
2: Structural verification, Revista de la Construccion, Volumen 18, Issue 1, 
2019, Pages 68-86

2019

Colaboración en la revisión del “Plan Estratégico Nacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector Sanitario 2020-2030” de 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

2019

Seminario - Taller “Gestión del Riesgo de Desastres en Sitios de Patrimonio 
Mundial”. UTFSM, Valparaíso

2019

Seminario “Panel Experto CITRID: Análisis de Mitigación Preventiva” en el 
contexto del proyecto FONDEF IT16i10003

2019

Seminario “Emergencia y catástrofe en Chile: respuestas interdisciplinaria 
desde la estrategia de APS y Salud Familiar”

2019

Organización del 1°Conversatorio “Escasez Hídrica en Chile: Emergencia y 
desastres en torno al recurso agua”

2019

Seminario “Avances y Desafíos de la Educación Superior en la Reducción 
del Riesgo de Desastres”

2019

Conformación de grupo de trabajo y elaboración de documento “Género y 
reducción del riesgo de desastres. Acercamiento a nivel local”. En conjutno 
con ONEMI, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, USAID/OFDA y 
Carias

2019 - 
2020

Firma de convenio de Cooperación entre Movidos por Chile y CITRID 2019

Participación en Plan de Gestión de Riesgo para Sitio de Patrimonio 
Mundial UNESCO “Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura

2019

Organización del programa Caleidoscopio de la Salud de la Universidad 
de Chile, “Derecho a la salud, ¿hipotecado?”

2019

Curso “Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres” dirigido a Directivos 
y Profesionales con trayectoria en Atención Primaria de Salud

2019-2020

Recorrido por la Falla San Ramón en el marco del Festival “Oh Santiago” 
junto a la comunidad universitaria

2018

Encuentro Chile Italia en temas de Desastres y Protección del Patrimonio 2018

Encuentro “Manejo de Desastres y Recuperación Post-Desastres: 
Lecciones y Desafíos para un Chile Resiliente”

2018

Presentación del libro “Habilitabilidad Transitoria en Desastres en Chile: 
Experiencia en el periodo 2014-2017”

2018
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Participacion en el foro de colaboración científica Chile-Suecia 2018

Taller GRD Chile y Perú, “Intercambio de experiencias en Desastres 
Naturales”

2018

Proyecto “preparandonos en Comunidad: Fortalecimiento de la respuesta 
comunitaria frente a desastres socio-naturales en zonas de riesgo”. 
Puerta Saavedra

2018-2020

Participación en calidad de expositores y reunión de coordinación 
entre Universidades para el Segundo Congreso Latinoamericano de 
Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria.

2018

Seminario “Remociones en masa tectónica activa: desde una mirada 
global hasta el contexto andino”

2018

Seminario “El Periodismo en un País de Amenazas Naturales” realizado 
con conjunto con el Colegio de Periodistas

2018

Conversatorio: “El riesgo de vivir en zonas de sacrificio” 2018

Integración Comisión Atacama liderada por la profesora Sonia Pérez 2016

Consolidación de la red de la Universidad de Chile para el Programa 
Interdisciplinario de Reducción de Riesgos y Desastres.VID, U-Redes 
Consolidación 2016.

2016 - 
2018

U-Redes, “Red Unida” Plataforma Universitaria para el desarrollo 
de Atacama, de la Vicerrectoria de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad de Chile.

2016-2017

Apoyo a la sistematización de resultados de investigación, Desastre 
Atacama. VID, Programa de fomento a iniciativas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias, FIT 2015.

2016 - 
2017

Apoyo a la sistematización de resultados de investigación, Percepción 
de desastres. VID, Programa de fomento a iniciativas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias, FIT 2015.

2016 - 
2017

Imagina Atacama, reviviendo el ambiente y reconstruyendo el tejido 
social. VID, Fondo Valentín Letelier FVL 2015

2016 - 
2017

Diplomado de Reducción de Riesgo de Desastre de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo

Desde el 
2015

Fuente: Elaboración propia. 

La experiencia de CITRID en la co-construcción de conocimiento trans-
disciplinar, se refleja no sólo en la diversidad de disciplinas que ana-
lizan ciertas temáticas abordadas sino en las formas que adopta la 
comunicación de los resultados de dicho trabajo colaborativo.
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Finalmente, como señalan Hernández de Velazco et al. (2016), las uni-
versidades latinoamericanas que han logrado institucionalizar la in-
vestigación colaborativa dentro de sus comunidades científicas han 
progresado hacia una investigación plural, compleja, a través del esta-
blecimiento de redes y la participación activa de investigadores desde 
una posición axiológica, transdisciplinar, del ser, del pensar y el hacer 
compartido. Para los autores, las redes académicas, las líneas, los gru-
pos, los organismos de investigación y en los diferentes espacios en los 
cuales se concentran los investigadores, los grupos transdisciplinares 
contribuyen a la generación, a la transferencia y a la socialización del 
conocimiento de manera plural, inclusiva y crítica (Hernández de Ve-
lazco et al., 2016:17). 

Ética y compromiso social del trabajo transdisciplinario en Reduc-
ción de Riesgo de Desastres: aportes a la transformación de la 
sociedad 

Como se señaló anteriormente, previo a CITRID existían lazos de 
trabajo colaborativo entre varias disciplinas y de algunas iniciativas 
académicas en vinculación a distintos niveles con actores extrauni-
versitarios. Uno de los pilares para la transdisciplinariedad ha sido la 
revalorización de vinculación con el medio entendida mucho más allá 
que la mera extensión universitaria de colaborar con la comunidad a 
través de algún servicio, proyectos o creaciones. Se trata de desarrollar 
prácticas científicas entendiendo que el conocimiento no es sólo para 
la comunidad epistémica sino que también con un compromiso para el 
cambio social. En efecto, de acuerdo con sus bases, la misión oficial de 
CITRID involucra promover la formación integral de personas, la inves-
tigación y la divulgación de conocimientos, saberes y prácticas para la 
reducción de riesgos y desastres socionaturales, desde una perspecti-
va académica, pública y transdisciplinar.

Cuando se crea CITRID pasa lo que señala Almeida-Filho en cuanto la 
transdisciplinariedad podría conformarse como una práctica de trans-
formación y colaborar en la emergencia de nuevos paradigmas en el 
campo científico y de nuevas estrategias de acción en el campo de la 
práctica social (Almeida-Filho, 2006:142). No sólo el equipo CITRID se 
interrelaciona desde muchas disciplinas y enfoques, existe una ética 
del trabajo que busca incidir para mejorar la vida de las comunidades 
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y territorios. Como señala Hernández de Velazco et al. (2016) sobre 
los aportes transdisciplinares en Latinoamérica, se ha empoderado un 
conocimiento enmarcado en procesos sociohistóricos, culturales, polí-
ticos, nativos, sin obviar la contribución de otras latitudes, pero contex-
tualizados gnoseológica y ontológicamente en una forma y manera de 
ser y actuar como sociedades asentadas en sus propios acervos, prác-
ticas, imaginarios y constructos (Hernández de Velazco et al., 2016: 
16).

Así se han generado espacios híbridos de encuentros para la discu-
sión de distintos saberes (tecnocrático, experto, saber ancestral, entre 
otros), generación de publicaciones académicas con participación de 
actores extrauniversitarios y espacios de formación en formatos adap-
tados a públicos diversos. En coherencia con lo anterior, tras el esta-
llido social en Chile de 2019, CITRID organizó un Cabildo interno y un 
Cabildo abierto para reflexionar sobre cómo deberían abordarse las 
temáticas de desastres socionaturales para la reducción de riesgo de 
desastres. En estos participaron personas del ámbito académico, de 
la función pública y ciudadanía en general. De ambos cabildos surgió 
un documento constituyente extraído de las conclusiones de las dos 
instancias de discusión. En dicho documento se presentaron principios 
que recogen críticas y aspiraciones, conformando una propuesta con-
creta para el “deber ser” de una nueva Constitución y para las poste-
riores reformas al Estado. Todo lo anterior, aspirando a la reducción 
de riesgos de desastres, a la sostenibilidad y al fortalecimiento de la 
resiliencia en un contexto multiamenaza como el que enfrenta cons-
tantemente Chile.

Formación para la transdisciplina: la experiencia del Observato-
rio Legislativo en Reducción de Riesgo de Desastres de CITRID 
(OLeCi)  

Para Castro-Gómez, las universidades latinoamericanas no deben 
descuidar la formación disciplinar de pregrado para avanzar en trans-
disciplina, sino muy por el contrario, se requiere gente muy bien for-
mada en las disciplinas para luego ampliar dicha formación a una 
especialización mayor donde las universidades entreguen conocimien-
to inter y transdisciplinar (Castro-Gómez, 2010: 182). Como subraya 
Motta (2002), una pregunta relevante en materia de formación-apren-
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dizaje transdisciplinar es cómo educar y formar a jóvenes, quienes di-
rigirán y conformarán la futura ciudadanía. Esta juventud inmersa en 
una transformación social y económica sin precedentes, en donde si 
bien los conocimientos científicos y técnicos son y serán cada vez más 
sofisticados, también conllevan increíbles cegueras y desorientaciones 
sobre las consecuencias de estas transformaciones en la realidad hu-
mana que esta misma en parte provoca y, al mismo tiempo, sobre los 
desafíos que el actual horizonte planetario presenta, una muestra de 
ello es el informe 2021 del IPCC sobre la crisis climática, la interrelación 
entre desastres socionaturales y la posibilidad que algunos efectos del 
cambio climático sean irreversibles.    

Para responder a lo anterior, una de las estrategias aún exploratoria que 
se han adoptado para la formación en investigación transdisciplinaria 
se trata de la puesta en marcha de un espacio de formación-aprendi-
zaje como es el Observatorio Legislativo en Reducción de Riesgo de 
Desastres de CITRID (OLeCi). Esta iniciativa se creó por la necesidad 
de realizar un monitoreo integrado de las normativas e instituciones 
relevantes para la reducción de riesgo de desastres en Chile ante el 
dictamen de la ley 21.36410. En efecto, la nueva ley obligará a una 
actualización del sistema normativo y del actuar de diversos servicios 
públicos y actores privados, lo que hacía necesario un trabajo de ob-
servación. Sin embargo, también se pensó que esta necesidad podía 
ser una oportunidad para implementar procesos de formación trans-
disciplinaria sobre reducción de riesgo de desastres desde un enfoque 
complejo. Así, se diseñó un plan de trabajo que incluía una capaci-
tación sobre reducción de riesgo de desastres en materias como vul-
nerabilidades, resiliencia, aspectos físicos de las amenazas, teoría del 
riesgo de desastres y formación en temáticas de acción pública y cien-
cias jurídicas. El objetivo de este plan era que los estudiantes pudieran 
desarrollar el trabajo de monitoreo desde sus respectivas disciplinas, 
pero en atención al enfoque principal del “transobjeto” de CITRID.

Así, se decidió hacer una convocatoria abierta a todos los estudiantes 
de la Universidad quienes debían enviar una concentración de sus no-

10 Ley 21.364 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, 
publicada en el Diario Oficial en agosto del 2021.
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tas y una carta de intención. Luego, todos los estudiantes del equipo 
realizaron un periodo de capacitación por parte de los profesores de 
CITRID sobre reducción de riesgo de desastres desde sus respectivas 
áreas disciplinares, con un eje formativo central en Teoría de Riesgo 
que permitió dar sentido bajo un mismo cuadro conceptual a todos 
los enfoques vistos anteriormente. Tras la primera etapa, se dividió el 
equipo en dos grandes grupos de trabajo: el primero sobre levanta-
miento de normativa vigente a nivel municipal sobre gestión de ries-
go de desastres y ordenamiento territorial; y un segundo, encargado 
de analizar el trabajo legislativo del Congreso. Para dar continuidad y 
seguimiento, se han generado pautas de trabajo con tiempos de eje-
cución mensuales. El trabajo de esta primera generación culminó con 
la realización del Primer Seminario de Investigación de OleCi en el cual 
los estudiantes expusieron los primeros hallazgos de sus investigacio-
nes en Octubre de 2021 ante todo el equipo CITRID. 

Sobre la primera generación de estudiantes, ésta ha sido mayorita-
riamente compuesta por estudiantes de Derecho lo que muestra un 
desafío no menor, que es el cómo hacer comprender a estudiantes de 
otras carreras de qué se trata el trabajo transdisciplinar en RRD para 
integrarles a una experiencia formativa diferente. Sin embargo, la eva-
luación por parte de quienes participaron entre 2020-2021 pareciera ir 
en la dirección de haber avanzado en enseñar y transmitir el aprendi-
zaje del proceso investigativo desde la complejidad, quienes participan 
de OleCi han señalado sobre su experiencia:

Participar del observatorio ha sido como leer los fenómenos con otros 
lentes y tratar de entender y aportar lo que más pueda. (Katherine Ca-
roca, Estudiante de Ciencias Forestales)

El observatorio ha sido una instancia de formación diferente al resto de 
la carrera, marcada por la oportunidad de acercarse a ciencias ajenas 
al derecho. Nos ha permitido comprender que lo jurídico nunca debe 
perder de vista el mundo complejo e impredecible en donde vivimos. 
(Francisco Maturana, Estudiante de Derecho)

Desde el punto de vista académico, una de las investigadoras del equi-
po CITRID destaca que si bien el trabajo transdisciplinario ha eviden-
ciado las limitantes de su propia disciplina, también ha sido un factor 
de reflexión sobre cómo se hace necesario avanzar conjuntamente en 
materia de formación para la investigación transdisciplinar:
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“(…) poder incorporar estudiantes de pre y postgrado en este tipo de 
investigaciones para empezar a generar una masa crítica de profesio-
nales/futurxs investigadorxs.” (Cuestionario CITRID, Pregunta 1, Res-
puesta 4)

A partir de esta primera etapa, podría decirse entonces que OLeCI se 
encamina a conformarse como un espacio de formación-aprendizaje 
que en palabras de Romero (2019) comprendería la transdisciplinarie-
dad también como una vía para lograr un empoderamiento multiacto-
ral interactivo, para la promoción de una educación para el desarrollo 
sostenible y, sobre todo, para motivar la participación crítica de las 
personas para que sean protagonistas de la evolución y el desarrollo 
de sus sociedades.

REFLEXIONES FINALES: DESAFÍOS PARA LA 
TRANSDISCIPLINA 

¿HACIA UNA UNIVERSIDAD RIZOMÁTICA?

Entre las discusiones contemporáneas latinoamericanas, aparece la 
interrogante sobre los avances de la transdisciplina y su posible de-
rivación en una “meta ciencia”, lo que invisibilizaría los aportes disci-
plinarios, sin embargo, para Foio (2014), la transdisciplina no implica 
renunciar a la especialización de cada disciplina, sino ampliarla en fun-
ción de la potencialidad de la práctica transdisciplinar para que contri-
buya a superar la fragmentación del conocimiento y proponga análisis 
exhaustivos (Foio, 2014:20). 

No obstante, más allá de esas discusiones macro, a nivel de caso de 
CITRID los desafíos se relacionan en cómo los marcos para la genera-
ción de conocimiento y para el desarrollo de las prácticas científicas 
suelen aún ser estrechos para los avances en materia de transdisci-
plina. Si bien a partir de la experiencia CITRID es posible evidenciar 
un notable avance en transdisciplinar para el conocimiento, los desa-
fíos generales a los que refiere la comunidad CITRID, luego de años 
de implementación del modelo, dan cuenta de la necesidad de mayor 
transformación de las estructuras universitarias que aún se organizan 
en unidades académicas para responder a las disciplinas que en cada 
una de ellas se albergan, dejando muchas veces las horas destinadas 
al trabajo transdisciplinar no necesariamente reconocidas como apor-
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te para la Facultad, Instituto o Centro. Sobre las limitaciones adminis-
trativas y estructurales, la comunidad CITRID ha subrayado: 

A mi juicio, los problemas han sido de carácter burocrático: al perte-
necer cada académico a unidades académicas diferentes es difícil que 
se reconozca el trabajo hecho en otros espacios, que se validen admi-
nistrativamente las horas de trabajo, que se otorguen fondos o que las 
Facultades (divididas disciplinariamente) entiendan el trabajo en la in-
terfaz de disciplinas. (Cuestionario Pregunta 2, Respuesta 7)

[...] dificultad en integrar trabajos de otras unidades académicas por la 
rigidez administrativa de la Universidad. Por ejemplo, me han solicitado 
guiar trabajos en la FAU o en FACSO11, pero lo he terminado haciendo 
invisiblemente ya que no se ha podido materializar el rol por no ser parte 
de estas unidades académicas. (Cuestionario Pregunta.2, Respuesta 5)

Otro ámbito de desafío que no es menor se relaciona con los financia-
mientos concursables a nivel interno y a nivel nacional e internacional 
ya que siguen respondiendo más bien a las lógicas tradicionales de los 
modelos de universidad más clásicos. 

Sin duda alguna el aspecto económico. Investigar requiere de montos 
para que las personas puedan producir datos y generar conocimiento, y 
artículos científicos. (Cuestionario Pregunta 2, Respuesta 6)

La falta de fondos basales de funcionamiento del Programa, la posi-
bilidad de acceder a financiamiento de investigación transdisciplinaria, 
la inconsistencia de la estructura universitaria actual con el trabajo de 
iniciativas transdisciplinarias. Por ejemplo, para postular a fondos de 
investigación o a proyectos aplicados siempre hemos tenido que salir a 
través de una de las facultades. (Cuestionario Pregunta 2, Respuesta 4)

Esto por lo tanto no es sólo un desafío específico de la Universidad de 
Chile o de la comunidad científica chilena sino a nivel internacional y 
especialmente para América Latina y el Caribe, donde la posibilidad de 
progresar en conocimiento transdisciplinar podría llevar a la solución 
de sus extensos e históricos problemas sociales, políticos y económi-

11 Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Ciencias Sociales, ambas ubicadas 
en distintas sedes de la Universidad, respectivamente. 
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cos. Esta esta misma línea argumentativa, Castro-Gómez insiste que 
no se trata de “disolver” las estructuras universitarias sino de comple-
jizarlas, de tal manera que diferentes elementos, a veces antitéticos, 
puedan coexistir (Castro-Gómez, 2010, p. 182), y entonces se puede 
comenzar a discutir si sería posible pensar en universidades latinoa-
mericanas más cercanas a un modelo rizomático que responda a la 
necesidad de albergar de manera simultánea disciplina, interdisciplina, 
transdisciplina. Y entonces, esto conllevaría necesariamente a superar 
las lógicas de competencia para repensar las universidades latinoa-
mericanas como organizaciones capaces de cooperar más allá de sus 
fronteras tradicionales. 
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BREVE HISTORIA Y CONSIDERACIONES 
DEL DESARROLLO DE LA TRANSDISCIPLINA 

EN LA INSTITUCIONALIDAD 
DE CHILE EN EL SIGLO XX Y XXI

Juan Carlos Letelier1 y Francisco Crespo2

RESUMEN

El texto hace un breve repaso por el desarrollo de la inter y transdiscipli-
na en Chile, para mostrar, desde ciertos teóricos pioneros, el desarrollo 
de algunas ideas seminales de transdisciplina y de los mecanismos de 
financiamiento y apoyo institucional al trabajo académico inter y trans-
disciplinario. Esta relación, entre ideas y mecanismos, ciertamente, no 
es causal ni lineal, sino más bien producto de una retroalimentación 
constante y no siempre coherente.

En su primer apartado, el texto explora los desafíos a corto y mediano 
plazo que enfrenta el país, al explorar algunas ideas expuestas por 
teóricos nacionales en su segundo apartado. Seguidamente, se pre-
senta un breve resumen de algunas herramientas de incentivo institu-
cional, y se cierra con algunas reflexiones finales.

INTRODUCCIÓN

Latinoamérica es un continente maravilloso que requiere cambios pro-
fundos en su ethos económico. Tres siglos de colonialismo estricto más 

1 Ph.D. Neurobiología, evaluador Grupo Evaluación Fondo Nacional de Desarrollo Cientí-
fico y Tecnológico en Transdisciplina (período 2022), Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Información. 

2 Lic. en Antropología, Analista, Universidad de Chile, Unidad de Redes Transdisciplinarias  
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dos siglos de colonialismo económico han dejado un peligroso rami-
llete de problemas socionaturales que amenazan la sobrevivencia de 
todos los espacios latinoamericanos. Los problemas ambientales y de 
contaminación se agravan día a día, mientras que los problemas so-
ciales y económicos han creado enormes masas de des y subemplea-
dos. Hasta en países enormemente ricos en recursos (Argentina) se 
encuentran niveles degradantes de pobreza y con una desindustriali-
zación creciente.

Una consecuencia del  desarrollo frustrado es que  se han generado 
problemas socionaturales que parecen no tener solución. Muchos de 
estos se dan en campos complejos, como son la educación (calidad 
desigual de la educación), la salud (costo y acceso), la economía (dis-
tribución muy asimétrica de remuneraciones) y, al ser Latinoamérica la 
región donde crece la coca, el rol cada vez más central del narcotráfico 
en sus economías.  Adicionalmente, todos estos problemas coexisten 
junto a economías con baja capacidad de transformación, que generan 
riqueza principalmente por la explotación de recursos naturales, los 
cuales se rematan al mejor postor y se envían por barco a los puertos 
del hemisferio norte.

Para manejar esta penosa realidad, las clases políticas latinoameri-
canas, que describen un amplísimo rango derechas-izquierdas, son 
todas víctimas de infatuaciones intelectuales, ya sea con manuales 
impresos en Chicago o en Hamburgo, por la imprenta de Otto Meiss-
ner. Dicho en otras palabras, muchas veces nos vemos atrapados por 
ideas iluministas que no sólo no responden a nuestro contexto local, 
sino que prueban ser ideas que siquiera funcionaron – como tales, en 
sus planteamientos teóricos – en sus latitudes de origen, requiriendo 
adaptaciones prácticas a la realidad y una matriz de desarrollo econó-
mico previa, para poder ser aplicadas.

Chile, que siempre se piensa a sí mismo como una excepción en Lati-
noamérica, no escapa al patrón de des-desarrollo antes descrito.  Es 
cierto que, respecto a algunos países latinoamericanos, posee algunas 
ventajas, pero se trata de un país exportador de bienes con muy poca 
elaboración y hasta se exporta mineral molido en vez de lingotes de 
cobre, por ejemplo. Colectivamente, su población se ha convencido de 
que este patrón de organización económica es “óptimo”, a costa de no 
ser capaces siquiera de producir sus propias cañerías de este material. 
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La lenta construcción de estos problemas es algo que varios académi-
cos, pensadores y dirigentes políticos vieron venir.  Hacer un recuen-
to de ellos sería imposible, pero es justo recordar a Rafael Elizalde 
Mac-Clure (1908-1970), quien en su libro La sobreviviencia de Chile: 
la conservación de sus recursos naturales renovables  (1958 y 1970) 
documenta el suicidio ecológico y económico del  país. Sin embargo, 
en general, la capacidad creadora y la capacidad política chilenas han 
sido incapaces de buscar soluciones a estas situaciones socionatu-
rales que, día a día, labran el futuro hacia una realidad del tipo de 
Blade-Runner3.

La intelegentsia [chilena, aunque dirige un país con una economía pri-
mitiva que solo le sirve a una pequeña fracción de su población, ha 
siempre abrazado con determinación el modernismo intelectual y/o 
tecnológico. Aníbal Pinto, durante los años críticos de la Guerra del 
Pacífico, instaló una oficina de telégrafos en La Moneda y después 
el primer sistema telefónico entre los despachos del Presidente y sus 
cinco ministros. Otro ejemplo, el presidente Pedro Aguirre Cerda, para 
resolver el problema de reconstruir la zona devastada por el terremoto 
de 1939, siguió recetas económicas que mezclan el capitalismo con 
elementos de economías centralizadas.  Finalmente, se puede men-
cionar el onírico esfuerzo poético de cibernetizar la economía chilena, 
liderado por Fernando Flores, durante el Gobierno de Salvador Allende, 
denominado proyecto SYNCO o CIBERSYM (Medina, 2013). Aunque 
mucho se ha idealizado sobre esta fallida tentativa, se debe resca-
tar el empuje de los ingenieros de la CORFO (Corporación de Fomento 
de la Producción) que, por un breve intervalo, creyeron posible dirigir 
la economía de un país usando máquinas de télex donadas y con un 
computador IBM-360.

3 Película de ciencia ficción de 1982 considerada uno de los primeros filmes “cyberpunk”, 
género distópico futurista que presenta ciudades hacinadas, asfixiantes y bajo una 
constante lluvia ácida, producto de la explosión demográfica y la destrucción del ecosis-
tema. El género cyberpunk surge como crítica contracultural a la ciencia ficción clásica, 
centrada en las maravillas de la ciencia, al postular sus horrores sociales, culturales, 
políticos y económicos
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EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LAS IDEAS 
TRANSDISCIPLINARIAS EN CHILE.

No debe extrañar que en el mundo académico chileno se adoptaran 
ideas de la inter-transdisciplina relativamente temprano.  Aunque es 
imposible en estas líneas realizar un análisis histórico estricto, sí es po-
sible revelar algunos hitos importantes sobre cómo nociones de trans-
disciplina comenzaron a penetrar el ambiente académico chileno (que 
es el único ambiente que han penetrado). Dada la relación existente 
entre la cibernética, las llamadas “ciencias de la complejidad” y el im-
plante cada vez más potente de la idea de la autopoiesis (Maturana y 
Varela, 1972), no es raro que una primera aproximación haya sido he-
cha por el sociólogo Marcelo Arnold, quien aboga por una construcción 
social del conocimiento necesario sobre los problemas que enfrentan 
las sociedades (Osorio, 2004).

Una obra fundacional, desde la perspectiva del presente texto, es la de 
Alfred Max-Neef, excandidato presidencial en Chile y economista com-
prometido con el cambio social, quien en 2005 publica un breve artículo 
titulado “Los fundamentos de la transdisciplina”, en el cual  repasa de 
manera conceptual y, principalmente, epistemológica, las diferencias 
entre los conceptos de inter y transdisciplina. En este texto, plantea 
que, ante la existencia de problemas complejos, se vuelve necesario 
cambiar la estructura de la formación universitaria, y se propone la 
transdisciplina como el resultado de la coordinación de todos los nive-
les jerárquicos del conocimiento, los cuales se detallan a continuación: 

• Nivel descriptivo: permite conocer la realidad del mundo. Res-
ponde a la pregunta ¿qué existe? o ¿cómo es?, ya sea el mundo 
físico como el social. Es el nivel donde se encuentran las disci-
plinas que se conocen habitualmente y se organiza mediante la 
lógica.

• Nivel tecnológico: responde a la pregunta ¿qué somos capaces 
de hacer? y también engloba disciplinas que se suelen conocer 
en la universidad, pero involucra la aplicación de los principios 
del primer nivel. Este nivel se organiza mediante la cibernética 
(el lenguaje que se enfoca en las propiedades mecánicas o fun-
cionales de las cosas).
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• Nivel normativo: este nivel responde a metas, a la pregunta de 
¿qué queremos hacer? Se realiza una selección, normalmente 
democrática, sobre cómo se quieren ocupar las capacidades y 
conocimientos de los niveles anteriores. En este nivel, se obser-
van – por ejemplo – elementos como el movimiento feminista o 
el ambientalista y se organiza en la idea de planificación.

• Nivel valórico: el último nivel de la pirámide (o primero, depende 
de cómo se mire) responde a la pregunta ¿qué debemos hacer? 
o, dicho de otro modo, ¿cómo deberíamos hacer lo que quere-
mos hacer? Este nivel mira más allá del presente y más allá de 
los individuos, piensa en generaciones futuras y en la humani-
dad como especie. Su organización -propone Max-Neef- se da 
mediante lo que se conoce como “ecología profunda”, un con-
junto de axiomas filosóficos planteados por Schultz4.

Este puntapié abrió una compleja expansión en múltiples dimensiones 
que señalaban varios “nortes” para la investigación inter-transdiscipli-
naria en Chile. El análisis de Max-Neef muestra una concepción de la 
transdisciplina que es seductora; cada problema demanda la organi-
zación de una serie de niveles abstractos del conocimiento, pero -natu-
ralmente- muy difícil de implementar en la práctica, precisamente por 
la misma cualidad que la vuelve seductora: la necesidad de organizar 
estos niveles. 

Al finalizar su trabajo, Max-Neef (2005) se pregunta, sabiendo per-
fectamente la respuesta, si las universidades chilenas estaban ense-
ñando los conceptos de inter-transdisciplina, tanto desde un punto de 
vista puramente epistemológico como organizacional. ¿Se puede real-
mente hablar de transdisciplina como la comprende este autor, cuando 
las carreras y programas de formación de Chile siquiera están organi-
zados de la manera jerárquica que este plantea? Desde un punto de 
vista práctico, es imposible. Sin embargo, sí se considera que se trata 
de ideas fundamentales para el desarrollo de estas reflexiones.

4 Para más información ver Max-Neef, M. A. (2005). Foundations of transdisciplinarity. 
Ecological Economics, 53(1), 7-9. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.01.014. Lo pre-
sentado es un resumen de sus ideas, de elaboración propia.

153 Capítulo 3



PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO EN AMÉRICA LATINA
MIRADAS

Por su parte, el antropólogo Francisco Ther, en un trabajo seminal del 
campo, plantea ya en 2006 que, ante una transformación de lo que lla-
ma “modos de vida”, la antropología como disciplina se ve interpelada 
a la “indagación del sujeto en su cotidianidad” (p.110) y profundiza de 
la siguiente manera: 

No todos los problemas abarcan objetos posibles de controlar. En el 
campo de lo social son más los problemas complejos que los simples. 
Desde un punto de vista crítico, el conocimiento que permite el cartesia-
nismo es limitado y limitante, aplicable a muchas situaciones, pero no 
comprensivo [...] Pero no es posible conocer comportamientos y acon-
tecimientos posibles de modelizar por medio de una matemática noeu-
clidiana [...] La transdisciplina, partiendo desde lo complejo y llegando a 
lo simple, nos lleva en última instancia a la complejidad y construcción 
social del territorio en tanto proceso (Ther, 2006, p. 110-111) 

En palabras de este autor, la transdisciplina es un enfoque que, al cues-
tionar la lógica clásica de la ciencia de fragmentar los objetos, permite 
abordar la complejidad de los contextos en los cuales viven los sujetos 
y que el autor trabaja muy a menudo bajo la idea de “territorios”, como 
unidades complejas sobredeterminadas por una serie de factores.

En la desordenada difusión de ideas de transdisciplina en la sociedad 
chilena posterremoto de 2010, no está claro cuál es la meta ni cuáles 
son las reglas. Tampoco  está claro qué se debe considerar un éxito o 
un fracaso en un proyecto de inter-transdisciplina y, por ende, muchas 
universidades comienzan a experimentar nuevos caminos. Por ejemplo, 
en la Universidad de Chile, se crea una Unidad de Redes Transdiscipli-
narias, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
para cobijar y proyectar las incipientes iniciativas. Esta unidad, con-
frontada con organizar un campo actualmente amorfo, ha comenzado 
con tareas simples, pero fundamentales, como la diseminación en la 
universidad de los textos necesarios para comprender este nuevo en-
foque en la creación de conocimiento.

Aunque parezca simplista, la labor de mostrar en forma organizada 
las ideas básicas del campo de la inter-transdisciplina es una tarea 
importante, ya que, al interior de la institución, tanto académicos y 
estudiantes, aún confunden conceptos de multidisciplina, interdiscipli-
na y transdisciplina. Lo anterior incluso cuando estos conceptos  se 
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encuentran consignados en documentos importantes, como son los 
proyectos concursables financiados por el sistema chileno de investi-
gación y desarrollo y documentos internos de la misma institución. Es 
muy común encontrar proyectos que dicen ser transdisciplinarios por el 
solo hecho de usar en un proyecto biotecnológico técnicas básicas de 
la química o de la microbiología. La tarea de enseñar/adiestrar/moldear 
a creadores (tanto en las llamadas ciencias “duras” como “blandas”) en 
la nueva epistemología que implica la transdisciplina es algo esencial 
si se quiere hacer investigación de calidad en este campo.

Sin embargo, no solo en la Universidad de Chile se ha comenzado a 
abrir el campo intertransdisciplinario.  En la macrozona sur, tanto en 
la Universidad Austral como en la Universidad de Los Lagos, grupo 
activos de investigadores, nucleados alrededor de Iván Oliva y el ya 
mencionado Francisco Ther, respectivamente, han comenzado a desa-
rrollar una densa actividad de transdisciplina centrada en los variados 
problemas sociales y ambientales existentes en ese territorio de es-
pacios múltiples. Algo similar ha pasado en la Universidad de Antofa-
gasta alrededor de la microbióloga Cristina Dorador, quién, desde un 
enfoque más práctico, ha compatibilizado su labor de investigación en 
microbiología con un rol activo de participación política en la defensa 
y protección de paisajes y recursos naturales en la zona norte del país. 

En un trabajo reciente, titulado Universidad, sociedad y crisis: la noción 
de transdisciplina como proceso relacional, Oliva et al. (2020) explo-
ran el deterioro de la producción y aplicación del conocimiento en las 
áreas de la educación (con políticas educativas inaplicables y descon-
textualizadas a la realidad de las escuelas) y de salud (donde se ha 
jibarizado al sistema público, al quitarle financiamiento e imponer una 
lógica productiva costo-beneficio). Ante este escenario, plantean que 
se hace necesario un “crecimiento heterogéneo” de los lineamientos 
investigativos y curriculares en los cuales se experimente un “aumento 
de la densidad comunicacional entre ciencia y sociedad” (Barrera et al., 
2020, p.179).

Estos autores definen el concepto de transdisciplina, a partir de diver-
sos trabajos, como la apertura de los límites de la disciplina que rompe 
los presupuestos epistemológicos de esta así como el predominio de 
una cultura científica por encima de una humanista. Asimismo, abarca  
la ruptura de la jerarquía al interior de cada una de estas culturas. 
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN INTER 
Y TRANSDISCIPLINA AL NIVEL INSTITUCIONAL

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), ins-
titución pública autónoma, responsable de la evaluación de proyectos 
y asignación de fondos de investigación, así como becas para pos-
grados, se embarcó en el fomento de la investigación inter y transdis-
ciplinaria. De una manera totalmente pionera (e inesperada), se creó, 
en 2020 y bajo la inspiración refrescante del Dr. Orazio Descalzi y de 
Alejandra Vidales, el Área de Inter y Transdisciplina, con su corres-
pondiente Grupo de Evaluación de Inter-Transdisciplina. Este Grupo de 
Evaluación creció en forma inusitadamente exponencial; en 2020, se 
presentaron 40 proyectos, y en 2022, un poco más de 110, con lo cual 
se convirtió en el Grupo de Evaluación con más proyectos. 

Por supuesto, en todo análisis sobre instituciones y las políticas dentro 
de estas, se puede adoptar un enfoque top-down o bottom-up (Saba-
tier, 1986) en su interpretación. Así pues, ¿nacen las políticas porque 
los sujetos están interesados en un tema o los sujetos comienzan a 
gravitar hacia un tema porque se construyó una política? Francamente, 
esta es una pregunta que - para efectos de este texto se considera - no 
tiene respuesta, pero al menos sí  es posible determinar que, según los 
números, el Grupo se encuentra satisfaciendo una demanda y que, an-
tes de su concepción, ya existían ciertos grupos y autores nacionales 
que comenzaban a desarrollar un conjunto de investigaciones bajo el 
alero conceptual de la inter y transdisciplina.

Adicionalmente, en 2022, ANID creó una nueva línea de proyectos, los 
llamados proyectos “exploradores”, que buscaban impulsar ideas inno-
vadoras y disruptivas.  En la primera postulación, finalizada en agosto 
de 2022, se presentaron 14 proyectos exploradores en el área de in-
ter-transdisciplina. Esto indica, una vez más, que en Chile existe un 
caldo de fermento para este tipo de ideas. Una rápida lectura de los 
proyectos aprobados en este nuevo grupo de estudio revela cuáles son 
las direcciones de desarrollo para la inter/transdisciplina. Existen mu-
chos proyectos relacionados con el cambio climático, con el desarrollo 
sustentable de comunidades que viven fuera el radar del gobierno cen-
tral (pescadores de la 8.ª región, pastores del altiplano, etc.), así como 
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proyectos que funden aspectos de la biotecnología más avanzada con 
el cuidado de los adultos mayores. 

Otro aspecto interesante fue la incorporación explícita de la investiga-
ción transdisciplinar en el proyecto de nueva Constitución en su prime-
ra versión, como se detalla seguidamente:

Artículo 97, inciso 3: El Estado generará, de forma independiente y des-
centralizada, las condiciones para el desarrollo de la investigación cien-
tífica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la 
calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico.  Además, 
realizará el monitoreo permanente de los riesgos medioambientales y 
sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del 
país.  

Naturalmente, se sabe, en última instancia, que este proyecto no fue 
aprobado -lo que reinició el proceso constituyente-. No obstante, su in-
clusión en este habla de un interés y de la diseminación de estas ideas 
en la última década al interior del país.

REFLEXIONES FINALES 

Chile vive una época de cambios turbulentos y dado que su matriz 
económica y desarrollo académico es muy simple, no se encuentra 
realmente preparado para enfrentar esos cambios. Naturalmente, no 
todo se reduce a lo económico, pero no se puede negar la relevancia 
que los incentivos y capacidad productiva tienen en la innovación y el 
desarrollo de las ideas.

Es cierto que, como muchos pregonan, Chile ha vivido un desarrollo 
económico y un aumento explosivo en la disponibilidad de productos: 
televisores, ropa de marca, celulares de alta tecnología. Sin embar-
go, al mismo tiempo, como ocurre bajo el paradigma de las ventajas 
comparativas, es el principal exportador de cobre del mundo, pero no 
produce ningún cable o material conductor manufacturado. 

El próximo medio siglo puede llegar a ser muy complicado, sobre todo 
cuando no se observa la intención de cambiar el modo de desarrollo. 
En Chile, mucha gente se dice seguidora de Mariana Mazucatto (2022), 
pero sus supuestos admiradores solo profundizan la desindustrializa-
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ción, la cual, en realidad, es más bien una incapacidad para transfor-
mar, por medio de la ciencia, la tecnología, la economía y las ciencias 
sociales, la vida económica y social de nuestro país.

Es en este aspecto que la investigación transdisciplinar se debe volver 
un eje importante de la matriz chilena de ciencia y tecnología.  Es cierto 
que aún se está en las etapas iniciales; no obstante, como se ha visto, 
poco a poco, los centros de pensamiento comienzan a abandonar un 
enfoque estrictamente disciplinar por enfoques más transversales. Se 
trata de los primeros peldaños de una escalera muy larga que se debe 
construir entre todos.
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MULTI, 

INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD (MIT) EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA
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RESUMEN

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) no es ajena a las nece-
sidades de las sociedades en relación con la complejidad de los pro-
blemas que se enfrentan. Como universidad pública, tiene la obligación 
de contribuir a la solución de problemas, al reconocer su complejidad, 
desde una mirada multi, inter y transdisciplinar (MIT) y en las distintas 
formas de acción sustantiva. En este escrito, se comparten las princi-
pales acciones desarrolladas por la UNA para la institucionalización 
de la MIT, así como algunos resultados. Se problematiza lo expuesto 
desde la mirada teórica de lo instituido y lo instituyente para formular 
los retos que se visualizan en el corto, mediano y largo plazo.
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INTRODUCCIÓN

El interés por la inter y transdisciplina ha ganado espacios en la Uni-
versidad Nacional (UNA), en Costa Rica, tanto en programas, proyec-
tos y otras iniciativas académicas, como en la oferta docente, lo cual, 
a la vez, ha generado retos para lograr su institucionalización y es-
tablecer formas de organización y gestión mediante normativa. Las 
disposiciones construidas han generado un estándar de organización 
y cumplimiento de todas las iniciativas académicas que aspiren al tra-
bajo multi, inter y transdisciplinar (MIT), que es necesario valorar desde 
las tensiones y limitaciones que se afrontan. El objetivo de este texto es 
presentar las diversas acciones realizadas por la Universidad Nacional 
que generan las condiciones necesarias para el trabajo MIT, así como 
los retos identificados.

La reflexión surge en el contexto de construcción de un modelo institu-
cional que promueva e integre las diversas formas de trabajo MIT. Se 
sustenta en una investigación participativa, orientada a diseñar una 
propuesta de institucionalización, tomando como una de sus premisas 
centrales el responder a las condiciones y necesidades específicas de 
las iniciativas académicas e intereses de la comunidad universitaria (lo 
instituyente), los cuales invitan, en un momento inicial, a problematizar 
la necesidad misma de institucionalización, pues, como lo plantean Va-
sen y Vienni (2017), este es uno de los desafíos centrales que afronta 
la interdisciplinariedad.

La discusión sobre las formas de institucionalización es la base sobre 
la que se estructura esta reflexión, pues busca mostrar que en la or-
ganización y definición del trabajo MIT confluyen procesos e intereses, 
resultado de los múltiples agentes participantes y sus interacciones. 
Se parte de los conceptos de institución e institucionalización como 
proceso, y es necesario diferenciar entre lo instituido y lo instituyente 
(cf. Castoriadis, 2007); así pues, lo instituido se materializa en normas, 
leyes, procedimientos, dispositivos, configuraciones y protocolos de 
funcionamiento de las organizaciones, mientras que lo instituyente es 
la “fuerza dinamizadora de configuraciones nuevas, de propuestas de 
cambio, de proyectos novedosos” (Etkin, 2017, p. 166-167).

Este abordaje supone entender la universidad como una construcción 
histórica y social, conformada por prácticas y discursos, desde los cua-
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les se establece el marco de lo posible y legítimo, que se fija en nor-
mas, lineamientos y definiciones. La transición de lo instituyente a lo 
institucionalizado es el resultado de la interacción y tensión entre los 
distintos agentes que la conforman. Esta fijación puede ser rígida y 
burocrática, pero también es dinámica y da espacios para el cambio y 
la innovación, es decir, da lugar a una nueva propuesta de institucio-
nalización.

En este escrito, se presentan los avances del trabajo MIT en la UNA, 
como medio para la reflexión sobre los aprendizajes, limitaciones y la-
bores pendientes, que faciliten la institucionalización de las iniciativas, 
según las condiciones organizacionales y como ejercicio situado y con-
textual. Se parte del reconocimiento de su naturaleza compleja, pues 
no solamente implican transformación normativa y procedimental, sino 
también cambios en las culturas disciplinarias (Becher, 2001), los ha-
bitus académicos (Bourdieu, 2008) y en las concepciones epistemoló-
gicas y metodológicas desde las cuales se organiza el trabajo (García, 
2013; García, Aguilar y Soto, 2020).

El texto se organiza en tres apartados. El primero brinda un contexto 
general de la Universidad Nacional, enfocado en su origen y la orienta-
ción con la que se crea. El segundo presenta los tres ámbitos de acción 
en los que la UNA ha buscado generar condiciones para el desarrollo 
de iniciativas de trabajo MIT. Por último, en el tercero, se presentan los 
principales retos que afronta la institucionalización del trabajo MIT en 
la UNA.

ELEMENTOS DEL CONTEXTO DE LA UNA

La Universidad Nacional es una institución de educación superior jo-
ven, pero con una herencia de más larga data, ya que, si bien se funda 
en el año 1973, se sustenta sobre las bases latinoamericanistas pro-
vistas a partir de la Reforma de Córdoba (Argentina, 1918). La UNA 
surgió de la Escuela Normal Superior de Costa Rica (Asamblea Legis-
lativa, 1973), al ampliar su vocación formativa a lo siguiente:

Desarrollar el estudio de la investigación científica para contribuir al me-
joramiento de la vida espiritual, política y social del país; preparación de 
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investigadores y profesionales de nivel superior en todos los campos; 
así como fomentar la extensión de la cultura en la vida nacional. (art. 5)

Su naturaleza fundacional, como “la Universidad Necesaria” (Núñez, 
1974; Ribeiro, 1973), le orientó a la generación de conocimiento cientí-
fico para la resolución de problemas de la mano de la extensión10 y la 
formación. Ese doble interés de crear una nueva universidad que atien-
da las demandas del sistema educativo costarricense al tiempo que 
responde a los nuevos desafíos nacionales, requirió de la integración 
de perspectivas que trascendieran lo disciplinar.

Para alcanzar esa misión social, se establecieron cuatro áreas de ac-
ción sustantiva (docencia, investigación, extensión y producción), que 
se complementan y nutren mutuamente (UNA, 2015), y se ejecuta me-
diante planes de estudio, programas, proyectos, actividades académi-
cas y otras modalidades de la acción sustantiva. Si bien lo instituido 
promueve la integración del trabajo MIT, existen barreras diversas que 
limitan tanto el desarrollo de otras formas de organización y gestión 
como la inclusión de prácticas de trabajo alternativas, lo cual llama a la 
reflexión para la búsqueda de respuestas a las necesidades evidencia-
das en diversas iniciativas de trabajo. Esto último refleja un espacio de 
tensión con lo instituyente; es decir, de aquellas formas de trabajo no 
formalizadas que buscan un espacio en el marco institucional.

ÁMBITOS DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE A MULTI, 

INTER Y TRANSDISCIPLINAR EN LA UNA

Este apartado describe las características del proceso de instituciona-
lización del trabajo MIT en la Universidad Nacional. Se presentan tres 
ámbitos: (i) el fomento normativo y otras disposiciones institucionales; 
(ii) la promoción de espacios MIT, que pueden relacionarse entre sí; (iii) 
el desarrollo de una estrategia para la institucionalización del trabajo 

10 Con la extensión, la UNA promueve el desarrollo de capacidades sociales, institucionales 
y locales que promuevan una transformación social integral (UNA, 2009), a favor del 
planeta y la vida de las personas (Monge, 2020).
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Figura 1: Proceso de institucionalización del 
trabajo MIT en tres ámbitos de acción

Carreras 
comparativas PPAA Redes

Más instituciones Moderadamente instituidas Menos instituidas

Comunidades 
epistémicas

Normativa y otras 
disposiciones 
institucionales

Nota. Creación propia.

MIT, la cual se alimenta de los cambios que lo instituyente propone en 
lo instituido. Estos ámbitos permiten identificar cómo se conforma lo 
instituido, todo aquello que se materializa en políticas, reglamentos, 
fondos y prácticas para propiciar el diálogo MIT en el quehacer univer-
sitario y, a la vez, posibilita señalar las tensiones y limitaciones, como 
apertura a lo instituyente.
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DEL FOMENTO NORMATIVO A LA EJECUCIÓN

La UNA ha generado normativa y dispone de una agenda política 
orientada a la promoción del trabajo MIT. A pesar de esto, se carece de 
una ruta clara que facilite su ejecución, recupere aprendizajes y hallaz-
gos e incentive este trabajo a largo plazo. La entrada en vigor de un 
nuevo Estatuto Orgánico en 1993 dejó un vacío en el tema MIT, lo que 
motivó al Consejo Académico11 (Consaca), en el 2001, a desarrollar un 
proceso participativo e inclusivo de reflexión y análisis para la cons-
trucción de una propuesta que garantice la generación de iniciativas 
innovadoras de organización curricular que promovieron la MIT.

Como resultado, se aprobaron las “Políticas multi, inter y transdiscipli-
narias” (UNA, 2004), cuyo propósito fue definir lineamientos de promo-
ción del trabajo colaborativo entre disciplinas mediante nuevas formas 
de organización y pensamiento. Se utilizaron como ejes fundamenta-
les para promoverlas, la asignación de recursos y capacitaciones. La 
institucionalización de estas disposiciones no ha logrado el alcance 
esperado y la creación de la política no ha permitido un desarrollo sis-
temático y continuo de iniciativas MIT, lo cual evidencia que el fomento 
del trabajo MIT debe trascender de la normativa a la acción.

El Estatuto Orgánico vigente (UNA, 2015) incluye a la interdisciplina-
riedad como uno de los fines universitarios. El tema fue abordado en 
la agenda bianual del Consaca (2015), lo cual dio origen a la confor-
mación de las Comunidades Epistémicas, como un mecanismo para la 
articulación de personas e instancias académicas alrededor de temá-
ticas relevantes para el país; por ejemplo, gestión del riesgo y cambio 
climático, agua, niñez y adolescencia, estudios sociorreligiosos, inter-
culturalidad y enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas y natu-
rales. También, en el 2015, se promulgó el Reglamento de Rectoría, 
Rectoría Adjunta y Vicerrectorías, con lo que se otorga la competencia 
a estas instancias de impulsar la creación de espacios de colaboración 
 

11  El Consejo Académico es el órgano colegiado superior responsable de aprobar la nor-
mativa en materia académica, así como de coordinar, articular y orientar el quehacer 
académico general en la Universidad Nacional (Estatuto Orgánico, 2015).
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de carácter MIT, que coadyuven a la innovación en la docencia, la in-
vestigación y la extensión. Para dar cumplimiento a lo establecido en 
dicho reglamento, se incorpora en el Plan de Mediano Plazo Institucio-
nal 2017-2021 (UNA, 2016) la meta institucional de “implementar una 
estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre las 
áreas académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e 
interdisciplinarios” (p. 33).

Para la implementación de esas disposiciones, se utilizaron tres tipos 
de fondos concursables de naturaleza MIT. En 1997, se creó el Fondo 
Institucional de Desarrollo Académico (FIDA), para promover el queha-
cer académico por medio del financiamiento de iniciativas destacadas 
por su pertinencia, calidad e integración de distintas áreas académi-
cas, así como la búsqueda de la interdisciplinariedad y su contribución 
al desarrollo académico (UNA, 2021). Los recursos provienen de un 
porcentaje de los ingresos generados por iniciativas de transferencia 
tecnológica y vinculación externa, de donaciones, subvenciones es-
pecíficas, convenios de cooperación y otros. En el 2001, se aprobó el 
Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Funder) con el fin de 
“estimular la formulación y desarrollo de iniciativas académicas con-
juntas entre las sedes regionales, las facultades y las unidades aca-
démicas de la Institución” (UNA, 2001, art. 2). Finalmente, en el 2010, 
entró en vigor el Fondo Institucional UNA-Redes, con el objetivo de 
avanzar en el desarrollo de temas prioritarios de forma transdiscipli-
naria y en relación con las necesidades de la sociedad, por medio de 
redes temáticas de diferentes instancias académicas (UNA, 2010). Ini-
cialmente, el fondo promovió la conformación de redes, pero en 2021 
se reorientó a la consolidación de redes temáticas ya existentes para 
aprovechar su potencial interdisciplinario en la atención de áreas prio-
ritarias.

Asimismo, recientemente el componente de docencia sufrió cambios 
sustanciales y favorables en relación con enfoques MIT. Una modifica-
ción al Reglamento General de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 
aprobó la posibilidad de abordajes multi e interdisciplinares en los tra-
bajos finales de graduación (TFG) del estudiantado de la Universidad 
Nacional.

Como se puede identificar, en las distintas disposiciones políticas, nor-
mativas y reglamentarias, la Universidad Nacional ha creado una serie 
de condiciones institucionales orientadas a generar el fomento y eje-
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cución de iniciativas MIT. A pesar de lo anterior, esas acciones no han 
derivado en amplios resultados ni en un avance sostenido en la apari-
ción de este tipo de trabajo.

ESPACIOS MIT PROMOVIDOS EN LA UNA

El abordaje MIT se ha estimulado mediante distintos espacios aca-
démicos. Las modalidades más destacadas son los Programas, Pro-
yectos y Actividades Académicas (PPAA), financiadas con recursos 
institucionales de las instancias académicas y con fondos concursa-
bles, así como las carreras compartidas, cuya figura más común son 
los “programas de enseñanza de”. Más recientemente, se promueven 
otras modalidades de la acción sustantiva, como las Redes y las Co-
munidades Epistémicas (Soto y Hernández, 2018), las cuales pre-
sentan diferentes grados de institucionalización, así como distintos 
desafíos y necesidades. Estos espacios pueden interactuar entre ellos; 
por ejemplo, un PPAA puede dar origen a una red o viceversa y de una 
comunidad epistémica se puede constituir una red.

Los PPAA permiten integrar las disciplinas arraigadas en diferentes 
instancias académicas. Esto mediante un trabajo coordinado y accio-
nes de diálogo de saberes con comunidades y grupos sociales orga-
nizados. Asimismo, poseen una forma de gestión bien definida que ha 
permitido un alto grado de organización, pero que ha generado algu-
nos inconvenientes para el desarrollo y la visibilidad del trabajo MIT. 
La principal limitación se centra en que la gestión está diseñada para 
iniciativas disciplinares, lo cual se evidencia en que los procedimientos 
para la formulación de nuevas iniciativas no establecen los tiempos 
requeridos para que un grupo interdisciplinario logre una buena articu-
lación, lo que debe ser atendido de manera previa y sin ser reconocido 
en la carga académica.

El seguimiento es complejo y engorroso, debido a que todas las ins-
tancias involucradas deben aprobar las modificaciones e informes du-
rante la ejecución, proceso que podría durar meses. Acertadamente, 
en diciembre de 2021, se aprobó un nuevo Reglamento de Gestión de 
Programas, Proyectos y Actividades Académicas (UNA, 2021), en el 
cual se flexibiliza, en algún grado, la gestión de PPAA interinstancias. 
Aunado a ello, se realiza una evaluación estandarizada que no toma 
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en cuenta las condiciones diferenciadas que este tipo de trabajos re-
quieren y la organización en la que se enmarcan.

Actualmente, la UNA cuenta con 710 PPAA inscritos en el Sistema de 
Información Académica (SIA), de los cuales el 32% está identificado 
como disciplinar, el 33% como interdisciplinar y el 35% como multi-
disciplinar. En la estructura del SIA y los datos anteriores, hay dos 
limitaciones que permiten ilustrar la necesidad de un proceso de insti-
tucionalización diferenciado. La primera limitante es que esa clasifica-
ción de los PPAA no está acompañada de una definición precisa de lo 
que se entiende por cada una de las formas de trabajo MIT, lo cual no 
fomenta una justificación o discusión de la manera en que cada pro-
grama, proyecto o actividad académica se autocalifica. Esto permite 
encontrar una clasificación errónea de los PPAA; por ejemplo, es posi-
ble que proyectos de una sola unidad académica con dos participantes 
de la misma disciplina están clasificados como interdisciplinarios. La 
segunda limitante es que el SIA no contempla un espacio para las ini-
ciativas de carácter transdisciplinar. En este sentido, existen iniciativas 
que, en términos formales, no se reconocen como tales, según su natu-
raleza. Esta discusión permite reconocer esa tensión entre lo institucio-
nalizado y lo instituyente; lo institucionalizado dispone de espacios de 
clasificación (orientados a dar claridad y construir indicadores), mien-
tras las prácticas instituyentes lo llenan de sentido, por un lado, desde 
una apertura poco rigurosa y, por otro, desde un reclamo por espacios 
y reconocimiento de otras formas de trabajo.

El caso de las redes es particular, pues se constituyen desde una prác-
tica no formalizada; es decir como acción instituyente, pero a partir 
del año 2010, con la creación del Fondo UNA-REDES, se promovió su 
institucionalización, para lo cual se utilizó como mecanismo de forma-
lización la modalidad de PPAA. Este cambio solventó, en cierto sentido, 
la necesidad de organización que impedía visibilizar las redes, con su 
inscripción propia en los registros institucionales. Contradictoriamente, 
esta acción ha restringido el enfoque MIT, pues la gestión de los PPAA 
está diseñada, normativamente hablando, para iniciativas con partici-
pación de una o pocas instancias académicas, por lo que se configura 
una sobrecarga burocrática en los equipos académicos, especialmente 
cuando participan varias instancias académicas, de distintas faculta-
des o sedes. Asimismo, la inscripción de las redes es requisito solo para 
aquellas que concursan por fondos, por lo cual no hay un verdadero 
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registro de las redes que se ejecutan ni una sistematización institucio-
nal de sus logros.

Quizá, el espacio MIT más flexible lo representan las Comunidades 
Epistémicas que han sido promovidas desde una agenda política ins-
titucional como espacios académicos para la construcción colectiva 
de conocimiento, mediante un diálogo profundo universidad-sociedad. 
Estas se plantearon desde una perspectiva del diálogo de saberes, 
para promover la sensibilización, análisis y discusión de temas tras-
cendentales de carácter local, nacional e internacional. Su acción bus-
ca el intercambio extrauniversitario de experiencias contextuales y la 
transformación de la academia mediante ese diálogo intercultural.

Las Comunidades Epistémicas no se encuentran formalmente regis-
tradas en los sistemas institucionales, ni cuentan con normativa y pro-
cedimientos que orienten su accionar; es decir, se carece de formas 
instituidas que las organicen y, con ello, presentan inconvenientes 
para su registro, monitoreo y seguimiento, así como para la sistemati-
zación de resultados alcanzados. La ausencia de formalización incide 
negativamente en las personas participantes, ya que deben realizar 
su trabajo sin una jornada remunerada o el trabajo de la Comunidad 
Epistémica como un PPAA, para visibilizarlo, lo cual redunda en las 
mismas dificultades de gestión que enfrentan las redes. Si bien a nivel 
instituyente, esta figura del trabajo MIT permite reconocer diversas ini-
ciativas e intereses de la comunidad académica, en la práctica, como 
se señaló, el proceso de institucionalización no ha logrado generar las 
condiciones necesarias.

Otro componente del proceso de institucionalización del trabajo MIT se 
encuentra en el marco de la interdisciplinariedad en el ámbito docente. 
En este sentido, el primer Estatuto Orgánico de la UNA se orientó hacia 
el concepto de departamentalización, lo cual fomentaba un enfoque 
disciplinario. En los años 2001 y 2002, el Consaca convoca a la re-
flexión y análisis para la construcción de propuestas que permitieran la 
integración de perspectivas MIT en la organización curricular. Desde la 
acción docente, se han desarrollado iniciativas tendentes a la creación 
de espacios que articulen más de una disciplina, tanto en la oferta de 
carreras de grado como de posgrado. El mecanismo institucionaliza-
do más común son las denominadas “Carreras de Enseñanza de”, que 
vinculan el componente pedagógico con otras disciplinas específicas, 
como la matemática, idiomas, estudios sociales, español y ciencias.
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Sin detrimento de lo anterior, el diseño de la oferta docente cuenta ya 
con algún grado de multi e interdisciplinaridad, en tanto los objetos de 
estudio de cada una de ellas se aproxima en su análisis y abordaje a 
otras áreas disciplinares, dando lugar a un nuevo espacio comprendi-
do como carreras compartidas o carreras interunidades académicas; 
además, en conjunto con otras instituciones de educación superior na-
cionales e internacionales. La dinámica de este tipo de oferta docente 
implica una permanente articulación y vinculación entre las unidades 
académicas participantes, para el abordaje, comprensión y dominio del 
objeto de estudio. En el marco de lo instituyente, las iniciativas men-
cionadas han dado paso a acciones de institucionalización normativa, 
con propuestas para considerar una mayor integración de elementos 
de acciones MIT en el diseño, rediseño, modificación y flexibilización de 
las carreras compartidas.

Los espacios MIT promovidos en la Universidad Nacional dejan ver la 
forma práctica en que se han encontrado lo instituyente y lo instituido. 
También permiten evidenciar que es un proceso con algunos logros, 
pero que también afronta retos, pues no son pocas las limitaciones 
que el trabajo MIT tiene en cada una de estas figuras institucionales. 
Lo anterior generó las condiciones para que, en el 2021, iniciara en 
un proceso de autorreflexión que permita conocer los alcances en el 
fomento de este tipo de trabajos y las condiciones propicias para su 
institucionalización, en la búsqueda de subsanar las distancias entre 
lo institucionalizado (las condiciones normativas y administrativas) y lo 
instituyente (las prácticas e intereses de la comunidad universitaria). A 
esto se hará referencia en el siguiente apartado.

UNA ESTRATEGIA PARA LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL TRABAJO MIT

Las acciones institucionales ejecutadas para promover el desarrollo de 
iniciativas MIT, presentadas en los apartados anteriores, se someten a 
revisión en el año 2021, con el propósito de comprender los aciertos y 
desaciertos de cerca dos décadas de acciones dirigidas a identificar y 
propiciar tales iniciativas. Esta revisión buscó redefinir las tareas futu-
ras, al comprender las dinámicas cambiantes, complejas e inciertas de 
las sociedades actuales y futuras. Esta realidad compleja, cuya com-
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prensión es origen de las iniciativas MIT, ha de ser considerada para 
construir estrategias que lleven a su institucionalización. Una de las 
consignas de ese trabajo fue que cualquier acción política, de gestión o 
académica requiere ser entendida y desarrollada de manera colectiva, 
a partir de procesos dialécticos y metodológicamente orientados.

La revisión se sustentó en una investigación participativa sobre lo rea-
lizado hasta la fecha, la cual permitió aproximaciones valiosas sobre 
qué está pasando (las tensiones y los retos) en el desarrollo de trabajo 
MIT en la UNA. Para la investigación, se decidió utilizar un enfoque 
teórico y un marco analítico que permitiera lo siguiente:

• Una construcción colaborativa, en diálogo y desarrollo perma-
nente.

• La integración no solo del análisis y la reflexión crítica teórica, 
sino también la formulación y aplicación de soluciones prácti-
cas.

• La identificación de los obstáculos estructurales, así como la 
construcción colectiva de propuestas para superarlos.

La teoría de la actividad fue el marco teórico y analítico utilizado para 
comprender la naturaleza de las problemáticas sucedidas en estas 
dos décadas de desarrollo de iniciativas MIT, así como para facilitar su 
análisis y comprensión con miras a construir soluciones futuras. Para 
la teoría de la actividad la unidad de análisis más simple es la activi-
dad humana y no un sujeto individual. Desde esta mirada, la actividad 
humana se comprende como la interacción entre sus componentes: su-
jeto, herramientas, objeto, las reglas de la actividad, la comunidad y la 
división del trabajo (Hashim y Jones, 2007). La tercera generación de la 
teoría de la actividad, conocida como Aprendizaje Expansivo, tiene lu-
gar cuando los actores involucrados en una actividad colectiva toman 
acciones para transformar la actividad mediante la reconceptualiza-
ción del objeto y motivo de la actividad (Engeström y Sannino, 2010).

Para el desarrollo y promoción de acciones expansivas, por parte de 
los actores de cualquier actividad humana, pueden propiciarse me-
diante metodologías guiadas. El Laboratorio de Cambio es un méto-
do de intervención formativa basada en el aprendizaje expansivo de 
promoción de procesos de aprendizaje colaborativo y transformación 
de las actividades en el trabajo (Virkkunen y Newnham, 2013). Este se 
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aplicó en la UNA y se propuso convocar a diferentes agentes relacio-
nados con la gestión y el desarrollo de iniciativas MIT para transitar 
por los pasos del aprendizaje expansivo, a saber, i) cuestionamiento 
de la práctica, ii) análisis de la situación, iii) desarrollo de un modelo, iv) 
concretar y probar el modelo, v) implementar el modelo, iv) extender y 
consolidar el modelo. Este proceso permitió identificar las problemáti-
cas a superarse, planificar acciones para atenderlas mediante la crea-
ción de un modelo inicial y su puesta en ejecución y desarrollo de las 
formas actuales en las que se promueven las iniciativas MIT, a fin de 
ser internalizadas y externalizadas en la comunidad universitaria y que 
se conviertan en parte de la cultura institucional. En otras palabras, 
posibilitar la institucionalización de una forma diferente, reconceptua-
lizada, que permita el desarrollo de iniciativas MIT en la UNA.

Con el trabajo descrito, se identificaron y reconocieron algunas limita-
ciones institucionales. Adicionalmente, ha permitido generar otro tipo 
de condiciones organizativas al trabajo MIT; es decir, promover un es-
pacio para la institucionalización de prácticas y concepciones del tra-
bajo académico que, en este momento, tienen un carácter instituyente. 
Esta última es una iniciativa en construcción, que aún se encuentra en 
la etapa de desarrollo, pero sirve para ilustrar el trabajo realizado y los 
retos identificados en el proceso de institucionalización de la MIT en la 
Universidad Nacional.

Los resultados se están utilizando en el proceso de transformación e 
innovación curricular que está llevando a cabo la Vicerrectoría de Do-
cencia en el 2022, donde se generó una propuesta, y algunos de los 
participantes del Laboratorio de Cambio son colaboradores del proce-
so. Asimismo, han sido un valioso insumo en el Modelo de Gestión de 
PPAA, que posee consideraciones para promover y facilitar el trabajo y 
MIT (entre ellas, un espacio académico que contribuya con una cultura 
MIT institucional); y en el mediano plazo, estos resultados serán consi-
derados en el Modelo de Modalidades de la Acción Sustantiva.

ALGUNOS RETOS PARA LA  
INSTITUCIONALIZACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA 

La investigación para la definición de una propuesta de organización 
del trabajo MIT ha orientado la reflexión institucional en relación con 
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las formas de institucionalización y, a la vez, sobre la rigidez que pue-
den propiciar. Se plantea la necesidad de contar con una estructura 
que legitime y formalice el trabajo, pero que no lo haga más complejo. 
La reflexión se profundiza en relación con procesos de institucionaliza-
ción desde su doble dimensión: lo instituido y lo instituyente. Si bien las 
disposiciones normativas, fondos y modalidades institucionales per-
miten, en cierta medida, la promoción y el reconocimiento formal del 
trabajo, no necesariamente aseguran las condiciones requeridas para 
iniciativas de carácter MIT, pues dejan de lado aspectos particulares 
en campos como el diseño, ejecución y valoración.

Con los avances actuales y desde la perspectiva de la institucionali-
zación, se busca problematizar la experiencia y exponer algunos de 
los retos que se enfrentan como parte de las tensiones entre lo formal 
y no formal, lo instituido e instituyente o la necesidad de condiciones 
específicas para el diseño, implementación y valoración de la MIT. Lo 
anterior pasa, en mucho, por transformar las formas actuales del dise-
ño institucional en relación con las iniciativas.

Si bien existe un gran potencial para el trabajo MIT, el primer reto se 
relaciona con la normativa institucional actual de los PPAA, materiali-
zada en el Reglamento para la Gestión de Programas, Proyectos y Ac-
tividades Académicas en las Universidad Nacional (UNA, 2020), que 
es rígido, burocrático, verticalista y poco estimulante. Los procedimien-
tos institucionales obstaculizan la ejecución de los trabajos MIT; por 
ejemplo, con las dificultades para gestionar iniciativas entre varias uni-
dades académicas e integrar la participación estudiantil y comunitaria. 
Aunque las disposiciones políticas y normativas hacen referencia a la 
promoción del trabajo MIT, en la práctica se organizan con el mismo 
esquema del trabajo disciplinario, con los mismos parámetros de eva-
luación y formatos de diseño. Ahora bien, a estas limitaciones se debe 
encontrarles una respuesta. Además, no son únicas de la UNA, sino 
compartidas por otras experiencias de institucionalización expuestas 
por Villa et al. (2016), Hidalgo (2016) y Vasen y Vienni (2017).

El segundo reto es la identificación y superación de las barreras de 
comunicación que existen entre los múltiples actores que dan senti-
do al trabajo académico; por ejemplo, entre pares académicos, entre 
académicos y las personas asesoras de las vicerrectorías académicas, 
entre personas administrativas y académicas, así como también entre 
la academia y la comunidad nacional. Se requiere solventar las limita-
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ciones operativas y organizativas para el desarrollo de actividades y 
el cumplimiento de objetivos orientados al trabajo MIT. Esta limitación 
debe ser comprendida desde la complejidad que implica la relación con 
las condiciones administrativas y organizativas (Vienni, 2016, 2018), 
pero también con las dificultades de comunicación entre las discipli-
nas, las cuales pueden implicar la necesidad de un aprendizaje inter-
disciplinario que permita el diálogo (Barrón, 2013).

Como tercer reto, resulta imprescindible asegurar la sostenibilidad de 
las iniciativas MIT mediante, entre otros aspectos, la asignación de jor-
nada laboral a las iniciativas académicas y el fortalecimiento de otras 
acciones, como el intercambio con pasantes y la organización de acti-
vidades académicas con participación internacional. Ambas requieren 
de un mayor financiamiento y cambios en la normativa que las regu-
lan. Esto será uno de los asuntos clave en los siguientes años, por la 
tensión sobre el financiamiento de las universidades públicas en Costa 
Rica. Este último es un condicionante externo que marca los procesos 
de institucionalización y su marco de posibilidades.

El cuarto reto es la falta de indicadores y parámetros para la valoración 
del trabajo MIT. Por ejemplo, si bien, parte de los fondos concursables 
promocionan la interdisciplinariedad como criterio de aprobación en 
los PPAA, a la fecha no existen mecanismos para dar cuenta de los 
avances conseguidos o de la incidencia lograda. Esta limitación ha 
sido identificada en otras instituciones (Hidalgo et al., 2011), debido a 
la particularidad de las iniciativas, las cuales no son necesariamente 
reconocidas en las estructuras de seguimiento y evaluación, que se 
mantienen exclusivamente disciplinares.

El quinto reto, en el ámbito docente, se relaciona con el desarrollo de 
nuevos enfoques de diseño y gestión curricular, los cuales rompan con 
las barreras que limitan la integración de las instancias universitarias 
y favorezca los espacios de diálogo para la construcción conjunta de 
nuevos objetos de estudio. Como lo plantean Lenoir (2015) y Celedón 
(2016), este es otro espacio de construcción del trabajo MIT que tiene 
una dinámica propia y requiere de un diseño institucional particular.

El sexto reto es la necesidad de sistemas de desarrollo profesional 
académico para la integración de la acción sustantiva desde un en-
foque MIT. Los equipos académicos requieren incentivos de actualiza-
ción, los cuales permitan vencer la fragmentación disciplinar y brinden 
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el acompañamiento y monitoreo que facilite su integración. Esto pasa 
no solamente por la generación de condiciones, sino también por brin-
dar herramientas que permitan el desarrollo de este tipo de iniciativas, 
como las formas de definición del trabajo MIT y los vínculos posibles 
(Thompson, 2015a, 2015b) o las metodologías y formas de trabajo (Ri-
tter, 2013).

El séptimo reto, de una dimensión macro, es la construcción de una 
cultura de trabajo MIT, para lo cual resulta esencial promover espacios 
de discusión en el nivel teórico, epistemológico y metodológico de la 
MIT. Se requiere de espacios que permitan el encuentro entre cuerpos 
académicos nacionales e internacionales, de distintas disciplinas, los 
cuales favorezcan el cambio de actitud, la visión y el compromiso ins-
titucional. Se requiere la disposición para construir lenguajes comunes, 
el diseño de nuevas propuestas MIT e impulsar agendas de coopera-
ción interinstitucionales para la resolución de problemas mediante la 
articulación MIT.

Como es visible, en cada uno de los retos se da una tensión entre lo 
instituido y lo instituyente, entre lo que está formalizado y lo que fun-
ciona desde los espacios no formales o alternativos. En el proceso de 
investigación, es palpable la importancia de configurar una institu-
cionalización y organización del trabajo MIT, que articule esas otras 
prácticas y concepciones de lo académico. Este avance influirá en el 
desarrollo de la acción sustantiva por medio del trabajo MIT, el cual 
la institucionalidad no reconoce ni facilita en las condiciones actuales.

Las iniciativas de institucionalización de la MIT afrontan dificultades, 
ya que, entre otros elementos, se desarrollan en instituciones diseña-
das desde una concepción segmentada de las disciplinas y, que son, 
además, el resultado de arreglos contextuales (marcados por la his-
toria y las relaciones entre múltiples actores). Aunque no sean retos 
exclusivos y estén presentes en muchas otras latitudes (Vienni, 2018), 
su atención sí debe ser particular y responder a las acciones institu-
yentes que están presentes la universidad y los múltiples agentes que 
la conforman. Esto hace que la institucionalización deba forjarse desde 
el reconocimiento de esos procesos y estructuras, así como desde las 
necesidades de los equipos de trabajo, sus prácticas y concepciones. 
Por lo anterior, la institucionalización es siempre una configuración es-
pecífica, marcada por el contexto y las relaciones de cada organización 
en particular.
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LA IMAGINACIÓN RADICAL: 
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA Y LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
INTERDISCIPLINA EN MÉXICO

María Haydeé García Bravo1 

A don Pablo, referente ineludible del pensamiento y la praxis críti-
ca de América Latina y el Caribe, como humilde homenaje a su in-
menso legado de integridad e imaginación radical interdisciplinaria

 
La interdisciplina de los sistemas busca, en el terreno cien-
tífico y humanístico, la creación de novedades históricas.

Pablo González Casanova, 1996, p. 22.

RESUMEN

Tomando como punto de partida la distinción planteada por Cornelius 
Castoriadis entre los “instituido” y lo “instituyente” el texto explora, con 
una perspectiva narrativa e histórica el proceso de institucionalización 
de la interdisciplina en México desde la vida y obra de Pablo González 
Casanova, ex-Rector de la UNAM. Se explora cómo, en respuesta a la 
agitación estudiantil de finales de los 60s, se plantea la formación de 
Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), germen del pensamiento 
interdisciplinario en la educación media y superior. Ideas que luego se 
plasmarían con la fundación del Centro de Investigaciones Interdisci-

1 Candidata a Doctora en Filosofía de la Ciencia, Académica,Universidad Nacional Autó-
noma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanida-
des.
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plinarias en Humanidades (CIIH) a mediados de los 80s, con la mi-
sión de promover la interacción entre humanidades, ciencias sociales y 
ciencias naturales y producir investigación de excelencia con respecto 
a problemáticas sociales locales, nacionales y globales. El texto finali-
za con una reflexión sobre la importancia contemporánea de los apor-
tes de Casanova. 

INTRODUCCIÓN

Para el filósofo franco-griego Cornelius Castoriadis, quien en 1968 
publicó, junto a Edgar Morin y Claude Lefort, un libro sobre el mayo 
francés, las instituciones se corresponden con las significaciones ima-
ginarias que las conforman histórica y socialmente. A través de ten-
siones sociales se disputa lo instituido; es decir, el imaginario social 
efectivo consolidado y presentificado en las instituciones que tiene una 
fijeza y estabilidad relativa, y lo instituyente, lo que desde el magma 
sociohistórico surge como imaginario social radical, que hace emerger 
nuevas significaciones en el proceso de autocreación de la sociedad 
(Castoriadis, 1999). La universidad es una institución la cual podría 
representar lo que Castoriadis señala como proceso de reproducción 
del pensamiento heredado, pues conserva y preserva prácticas y for-
mas medievales, pero es, simultáneamente, el lugar donde se produ-
cen conocimientos nuevos que modifican por completo la manera de 
entender el mundo.

En este texto, se hace referencia al proceso de institucionalización de 
la interdisciplina en México, mediante el abordaje de algunos aspectos 
de la trayectoria de un personaje que es en sí mismo una figura-insti-
tución y que ha generado, a lo largo de su extenso itinerario intelectual, 
una serie de entidades dentro de la universidad con perspectiva inter-
disciplinaria, al ser precursor y dejar una huella profunda en Latinoa-
mérica en ese ámbito. En congruencia con el sentido de la convocatoria 
para participar en este libro, la idea es dar a conocer algunos de los 
hitos de este largo pero sostenido proceso, para introducir, incorporar 
e impulsar el enfoque interdisciplinario, marcando un precedente im-
portante en la región. La institucionalización de la interdisciplina en 
México no está escindida de una forma de conceptualización de esta. 
En esa línea, el presente texto se conecta también con el primer apar-
tado de este mismo libro.
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La trayectoria de Pablo González Casanova no se entendería sin la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución de 
educación superior pública y gratuita, heredera de una de las primeras 
universidades de América, que se constituyó en 1551, y que casi al 
mismo tiempo que la revolución de 1910, se refunda como Universidad 
Nacional, la cual obtiene su autonomía en 1929. Ha sido la sede de 
importantes movimientos sociales, como el de 1968, y huelgas que han 
defendido su carácter público y gratuito (1985-1986 y 1999-2000). 
Actualmente se encuentra entre las primeras del espacio iberoameri-
cano, no sólo por su tamaño, sino por la calidad de sus producciones y 
de la enseñanza impartida.

Se podría decir que el enunciado opera también a la inversa, la UNAM 
no sería lo que es sin los aportes y entidades generadas por Pablo 
González Casanova. El intelectual mexicano se formó ahí en derecho, y 
aunque cursó su maestría en el Colegio de México y el doctorado en la 
Sorbona en París, a partir de su regreso a la Universidad como profesor 
e investigador, en 1953, no ha dejado de realizar aportes, en sus casi 
70 años de trabajo, por lo cual es también profesor e investigador emé-
rito y doctor honoris causa. La trayectoria y el largo itinerario de Pablo 
González Casanova, pasa por su formación multidisciplinaria, (aunque 
algunas veces se le suele llamar sociólogo por su doctorado, se formó 
en derecho, antropología, historia, filosofía y ha estado siempre atento 
a los desarrollos de las ciencias de la materia y de la vida), su perspec-
tiva crítica y su sistemática y permanente apuesta por la interdiscipli-
na, entendida como trabajo colectivo entre especialistas que dialogan 
para intentar resolver problemáticas complejas.

Entre 1957 y 1965, fue director de la entonces Escuela y hoy Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1965, publica su 
emblemático texto La democracia en México, en el que se perfila su 
posición disidente y es posible vislumbrar ya un enfoque con tintes in-
terdisciplinarios, al señalar en la formulación del problema, lo siguien-
te:  “cuando se habla de la necesidad de vincular la economía con la 
sociología y la ciencia política, no se pasa de decir una serie de lugares 
comunes, que solo deberían ser el punto de partida para el análisis 
científico del desarrollo como fenómeno integral, económico y político, 
social y cultural” (p. 14). Asimismo, interrelaciona tres fenómenos: 1. La 
estructura política formal con la estructura real de poder; 2. El poder 
nacional y la estructura internacional; y 3. la estructura de poder y la 
estructura social.
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Entre 1966 y 1970, dirigió el Instituto de Investigaciones Sociales. Fue 
rector entre 1970 y 1972, años en los que propuso y encabezó la crea-
ción de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). En 1986, creó 
y dirigió el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanida-
des, y en 1995, desde un enfoque visionario, propuso incorporar tam-
bién a las ciencias en ese trabajo interdisciplinario, lo cual dio como 
resultado el CEIICH, que en el 2021 festejó sus 35 años. Para efectos 
de este texto, se considera significativo mostrar algunas pinceladas 
del magma que subyace a estos procesos de institucionalización de 
la perspectiva interdisciplinaria y, sobre todo, cuál es el entendimiento 
que sobre la interdisciplina ha propuesto. No pretende ser un traba-
jo exhaustivo, pues, como puede constatarse, González Casanova ha 
producido una obra muy extensa que examina muchísimos temas2.

Algunos de los rasgos distintivos de este personaje son la capacidad 
de impulsar, así como generar y lograr institucionalizar sus innovadoras 
propuestas, es decir, es un intelectual que, sin perder nunca la produc-
ción conceptual, cuenta también con una gran capacidad organizativa 
para fundar y dirigir instituciones que requerían una gran articulación, 
manejo de personal, distribución de recursos, modificaciones curricu-
lares y de las prácticas académicas3. Como bien señala el estudioso 
de su trayectoria José Gandarilla, “al pretender asir la totalidad, en una 
línea de investigación crítica de la teoría social, ya estaría vislumbran-
do los problemas de la organización del conocimiento” (2021, p. 179).

La autoalteración de la institución universitaria. Los Colegios de 
Ciencias y Humanidades, el germen de la perspectiva interdiscipli-
naria en la educación media-superior

Según Castoriadis, la relación entre lo instituido y lo instituyente es 
de recepción/alteración, y las instituciones, en tanto intrínsecamente 

2 Para realizar un seguimiento de toda su trayectoria pueden verse su “autopercepción 
intelectual” (González Casanova, 1995) y los trabajos de Marcos Roitman (2009); José 
Gandarilla (2014 -en particular pp. 273-288-, y 2021) y Jaime Torres Guillén (2014, sobre 
el tema de la interdisciplina, pp. 457-473)

3 Pueden verse los testimonios que, con motivo de su centenario, publicó la UNAM en 
la página de homenaje: https://www.iis.unam.mx/blog/pablo-gonzalez-casanova-100-
anos/100-anos-100-voces-mas/
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históricas, sumidas en el devenir histórico-social, son la fuente mis-
ma de la autoalteración, lo que compete también a un nuevo modo de 
instituirse (1999). Teniendo en mente esta proposición, se aborda la 
creación de los Colegios de Ciencias y Humanidades.

Roberto Follari (2005)4, en referencia al libro coordinado, entre otros, 
por Leo Apostel (1975), reitera que “la propuesta interdisciplinar en su 
primera formulación explícita, surgió como modo de tranquilizar a los 
estudiantes que habían realizado tomas de universidades y rebeliones 
en la calle a fines de los sesenta” (p. 8). En ese sentido, México no fue 
la excepción y, de forma simultánea a lo que se discutió en el Seminario 
sobre la Interdisciplinariedad en las Universidades, que se llevó a cabo 
en Niza del 7 al 12 de septiembre de 1970, cuyas reflexiones se vierten 
en el libro mencionado, se generó en América Latina y, en particular en 
México, un análisis semejante en varias de sus conclusiones: la nece-
saria articulación de la enseñanza y la investigación, una ruptura del 
modelo jerárquico entre maestros y estudiantes y “contra los peligros 
de una cultura fragmentada, el profesor debe suministrar marcos de 
pensamiento interdisciplinario que permitan a los estudiantes situar 
los problemas y entender los vínculos que unen fenómenos aparente-
mente inconexos” (Briggs y Michaud, en Apostel et al., 1975, p. 306).

Luego del importante papel desempeñado en 1968 por el entonces 
rector Javier Barros Sierra, al apoyar y respaldar las demandas estu-
diantiles por la democratización del país y el respeto a la autonomía 
de las instituciones de educación superior, la dura represión sufrida 
por los manifestantes (la masacre del 2 de octubre en la plaza de las 
Tres Culturas en Tlatelolco, llevada a cabo por el ejército por órdenes 
del gobierno)5 y el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes, el 6 

4  En ese texto, Follari distingue entre las fuentes de la interdisciplina: una que surge dentro 
de la modernidad hegemónica, que buscaba ligar la universidad con la empresa en un 
sentido mercantilista; y otra que vislumbraba la crisis tanto de las disciplinas como del 
sistema mundo capitalista. Además, alude a una categoría que también es central para 
la perspectiva interdisciplinaria que aquí se aborda, la de la totalidad social fincada en el 
marxismo

5  Para un análisis de lo que significó 1968 y sus articulaciones, ramificaciones y rever-
beraciones, pueden verse los textos de Gandarilla (que aborda los múltiples sesenta-
yochos: “En varios campus universitarios de Estados Unidos, en varias ciudades de 
Alemania, en la capital japonesa, en las zonas de reciente institucionalización en Italia 
y en el barrio latino en París, la inconformidad de los estudiantes expresaba un cambio 
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de mayo de 1970, González Casanova toma protesta como nuevo rec-
tor de la UNAM. Ocho meses después, ya estaba presentando el plan 
de instauración de una nueva manera de encarar la educación media 
superior. En la exposición de motivos para la creación de los Colegios 
de Ciencias y Humanidades (CCH), ante el Consejo Universitario, en su 
sesión de 26 de enero de 1971, enfatizó lo siguiente:

Uno de los objetivos esenciales de la universidad en el futuro inmediato 
es el de intensificar la cooperación disciplinaria e interdisciplinaria entre 
especialistas, escuelas facultades, institutos de investigación. Tal exi-
gencia deriva del actual desarrollo del conocimiento científico y huma-
nista que requiere simultáneamente el dominio de diversos lenguajes y 
métodos y la combinación de especialidades que dentro de la estructura 
tradicional de la enseñanza, presentan límites o fronteras artificiales en-
tre los campos del saber moderno. (González Casanova, 1983 [1971]6, 
p. 61, énfasis agregado).

Esta formulación fue hecha con base en dos grandes faros: en lo polí-
tico, la idea de una “nación independiente y soberana” (González Ca-
sanova, 1983, p. 61); y en lo académico, la perspectiva freireana de 
aprender a aprender, de que a investigar solo se aprende investigando 
y que es necesaria la democratización de la enseñanza.

La idea central de los CCH era articular y coordinar los esfuerzos en 
todos los niveles de la universidad, conectar y hacer colaborar tanto a 

de época que ponía en entredicho la bonanza económica ya de por sí enjuiciada por los 
ecos de la descolonización del Tercer Mundo”, 2018, p. 351) y Biagni (2012). En esos tra-
bajos, se da cuenta que el llamado 68 no solo fue en París, sino que algunos años antes y 
después se concatenaron una serie de movimientos estudiantiles, movimientos negros y 
movimientos de mujeres en varias ciudades, como Montreal, Berlín, Génova, Milán, Turín, 
Praga, Tokio y México, y en varias ciudades estadounidenses, en el marco de las protes-
tas contra la guerra de Vietnam, el surgimiento del Black Panther Party y el asesinato de 
Martin Luther King, la independencia de Guinea Ecuatorial, llegando a convertirse en una 
ola que estremeció gran parte del sistema-mundo. Un símbolo importante fue el puño en 
alto con el guante negro, de Tommie Smith y John Carlos, medallistas en los 200 metros 
en las olimpiadas que se desarrollaban en la ciudad de México.

6  El año entre corchetes indica el año de la primera publicación, que en el sentido de 
historia contemporánea como la que estoy abordando es importante. En este caso, por 
ejemplo, aunque el libro recopila los discursos de don Pablo como rector se publicó en 
1983, los discursos y textos contenidos refieren a 1970-1972 y si estoy enfatizando que 
es un pionero de la interdisciplina la fecha de enunciación es relevante.
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las facultades -en principio las cuatro que participaron: Ciencias (Juan 
Manuel Lozano), Filosofía y Letras (Ricardo Guerra), Química (José F. 
Herrán) y Ciencias Políticas y Sociales (Víctor Flores Olea)- como a los 
centros e institutos de investigación, tanto de la Coordinación de la 
Investigación Científica (encabezada por Guillermo Soberón), como la 
Coordinación de Humanidades (Rubén Bonifaz Nuño) con estas nue-
vas unidades académicas correspondientes al nivel del bachillerato7. 
Tres características distinguían a los CCH de las escuelas preparato-
rias de la misma universidad: 1. El plan de estudios “netamente inter-
disciplinario”, a través de plantear problemas que serían abordados 
por varias materias; 2. La combinación de trabajo académico en aulas 
alternando, con trabajo práctico en talleres, laboratorios y centros de 
trabajo; 3. buena parte de la planta docente provendría de las faculta-
des involucradas, lo que generaría “un verdadero punto de encuentro 
entre especialistas de diferentes disciplinas, así como un laboratorio de 
formación de profesores e investigadores de la Universidad” (González 
Casanova, 1983 [1971], p. 66).

Su instauración en las zonas periféricas de la ciudad de México, colin-
dantes algunas con el Estado de México, no fue un gesto aleatorio; por 
el contrario, se condice con la propuesta de extender los alcances de 

7  Es importante remarcar que todos ellos son considerados como forjadores de la Univer-
sidad y la ciencia en México, pues cada uno ha despuntado en su área y estuvieron in-
volucrados, a su vez, en la creación de instituciones. Se mencionan aquí solo algunas de 
sus contribuciones: Juan Manuel Lozano (1929-2007) era físico y fue miembro fundador 
tanto de la Sociedad Mexicana de Física como de la Academia Mexicana de Ciencias; Ri-
cardo Guerra (1927-2007), filósofo, integrante del grupo Hiperión, fundado por Leopoldo 
Zea, embajador en la RDA, dos veces director de la Facultad de Filosofía y Letras; José 
F. Herrán (1915-1983), químico, estuvo involucrado en la ampliación de la Facultad de 
Química, fue director del Centro Latinoamericano de Química y creó el Centro de Investi-
gaciones en Química Aplicada; Víctor Flores Olea (1932-2020), intelectual, diplomático y 
político, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, embajador en la exURSS, 
representante de México en la UNESCO, fundador y primer presidente del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes y fue investigador en el CEIICH luego de dejar el CO-
NACULTA, a invitación de don Pablo y hasta su muerte; Guillermo Soberón (1925-2020), 
médico y químico, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, coordinador de la 
Investigación científica, rector de la UNAM, secretario de Salud en México e integrante 
del Colegio Nacional; Rubén Bonifaz Nuño (1923-2013), poeta y escritor, director de pu-
blicaciones de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, coordinador 
de Humanidades, integrante del Colegio Nacional y ganador del Premio Nacional de 
Literatura y Lingüística, creador de los centros de Lingüística Hispánica y de Estudios 
Mayas y director del Seminario de Estudios para la Descolonización de México.
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la universidad, intentar desterrar la idea de que la educación superior 
es solo para las élites y democratizar la enseñanza y el conocimiento. 
En abril de ese mismo año de 1971, se abrieron los tres primeros, Az-
capotzalco, Naucalpan y Vallejo, y poco tiempo después, los planteles 
Oriente y Sur.

A 50 años de fundados, los CCH siguen funcionando, algunas perso-
nas que estudiaron en sus aulas son ahora reconocidos y destacados 
profesores e investigadores, y señalan como impronta la idea de la 
perspectiva interdisciplinaria, de tratar de entender una problemática 
en su contexto más amplio. Aunque también varios profesores y profe-
soras señalan que ese espíritu se ha perdido y se ha ido imponiendo la 
inercia institucional, ese pensamiento heredado, del que hablaba Cas-
toriadis, el cual fetichiza y ancla a la institución, ese conjunto de sig-
nificaciones que, una vez cristalizado, se presenta como natural y casi 
inamovible, por lo que cada cierto tiempo se intenta nuevamente co-
nectar la investigación con ese nivel de formación, al invitar a impartir 
charlas y talleres a personas quienes realizan investigación en diver-
sas áreas del conocimiento. Sería muy interesante realizar un estudio 
retrospectivo que analice sus condiciones actuales y si son correspon-
dientes con lo planeado en sus orígenes, pero también prospectivo: 
cómo se visualizan en un futuro8.

En ese inicio de los años 70, González concibe la perspectiva interdis-
ciplinaria como fundamental en la universidad, y una de sus caracte-
rísticas es no perder de vista los nuevos enfoques y avances de las que 
llamó, en ese momento, técnicas, que luego denomina tecnociencias. 
En un discurso pronunciado ante el Consejo Universitario, el 19 de no-
viembre de 1970, el rector aludió a la crisis de los sistemas políticos y 
sociales, objeto de estudio prioritario para las universidades, las cuales 
deben, de manera paralela, estudiarse y transformarse ellas mismas, 
mediante un proceso de “desclaustración”, en el que “hay que prepa-
rar no solo nuestra imaginación, sino nuestra voluntad”, y remarcó lo 
siguiente:

8 Yo misma he impartido charlas, seminarios y talleres de interdisciplina y de historia de 
las ciencias a profesores y profesoras de los CCH quienes me han comentado parte de 
ese diagnóstico.
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Sobre la base de una cultura común, actualizada con los grandes descu-
brimientos de nuevas técnicas y áreas de estudio, se añadirán una serie 
de combinaciones interdisciplinarias muy insuficientemente exploradas 
y que requieren aligerar nuestros currícula, fijos, rígidos aún, y permitir 
al estudiante el que aparte de los planes generales de estudio pueda 
seguir una infinidad de planes particulares interdisciplinarios, de acuer-
do con las necesidades del trabajo científico y técnico. (González, 1983 
[1970], p. 53, énfasis añadido)

Es insistente en el énfasis en la combinación de lenguajes y métodos, 
derivado de un diagnóstico que coincide con varios de los plantea-
mientos del libro mencionado (Apostel et al., 1975). Uno de ellos es el 
formulado por el astrofísico, consultor y especialista en educación su-
perior, pionero también en las ideas de complejidad en la evolución, el 
austro-estadounidense Erich Jantsch, quien se refiere de esta manera:

En lugar de contribuir a realizar investigaciones especializadas y frag-
mentarias, y desempeñar un papel pasivo de consulta, la universidad 
deberá actuar activamente en la planeación de la sociedad y, en par-
ticular en la planeación de la ciencia y la tecnología al servicio de la 
sociedad. (…) El nuevo propósito implica que la universidad tiene que 
transformarse en una institución política en el sentido más amplio (…) 
(Jantsch, en Apostel et al., 1975, p. 116-117, énfasis en el original)

No obstante, González Casanova es más radical y claro en esa pro-
posición política: “En México, la universidad deberá vivir así, simultá-
neamente, la construcción de una cultura científica y tecnológica y la 
crítica de las formas inhumanas parciales y enajenantes de esa cultura 
que opera en un contexto de violentas e injustas estructuras sociales” 
(González Casanova, 1983 [1970], p. 48). Es posible percatarse del 
profundo compromiso ético y político del autor en estudio, que ha man-
tenido a lo largo del tiempo y su concepción del conocimiento como un 
bien común, imprescindible para la transformación de la sociedad, en 
un sentido emancipatorio y libertario.

González Casanova siempre alineó sus propuestas al lado de esa am-
plia y profunda tradición intelectual latinoamericana que se alimentó 
de autores fundadores, como José Carlos Mariátegui o Aníbal Ponce, 
y sus contemporáneos, tales como Paulo Freire, Clodomiro Almeyda, 
René Zavaleta, Sergio Bagú y Orlando Fals Borda, entre otros. Con este 
último compartió, además, su noción de la interdisciplina. En el marco 
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del IX Congreso Internacional de Sociología, en 1969, se encontraron 
en México y puede notarse el viraje que realizó Fals Borda a partir de 
intercambiar reflexiones con González Casanova. En el texto que el in-
telectual colombiano expuso, se refería a la multidisciplina (consignado 
ese mismo año en la Revista Mexicana de Sociología, Vol. 31, No. 4), 
pero en su libro Ciencia propia y colonialismo intelectual, de 1970, lo 
sustituye por interdisciplina, de la siguiente forma:

(…) en momentos críticos, más que en otros, se acumulan problemas y 
decisiones en una escala global tal que ninguna ciencia por separado 
logra articular respuestas satisfactorias. Aparece así una urgencia de 
sintetizar y combinar ciencias, lo que lleva al trabajo interdisciplinario. 
La crisis parece exigir una “ciencia integral del hombre”, sin distinguir 
fronteras artificiales o acomodaticias entre disciplinas afines. (Fals Bor-
da, 2015 [1970], p. 238, énfasis agregado)

Además, en la nota al pie agrega lo siguiente: “Este punto de vista es 
ampliamente reconocido, aunque no se haya llevado a la práctica en 
universidades y centros sino en escala muy limitada” (Fals Borda, ibíd.), 
y remite a los trabajos de González Casanova principalmente9.

9 Junto con José Gandarilla, estamos elaborando un trabajo sobre las perspectivas inter-
disciplinarias críticas en y desde América Latina, en el cual se realiza un rastreo del 
uso, modificaciones y contexto de la noción de interdisciplina en estos dos autores, pero 
también en Hugo Zemelman, Aníbal Quijano, Hebe Vessuri, Óscar Varsavsky y Rolando 
García. Adelanto solamente que para Fals Borda, entre fines de los 80 y principios de 
los 90, existe un vínculo muy estrecho entre su propuesta de investigación-acción parti-
cipativa y la interdisciplina relacionada con los sistemas complejos. En una conferencia 
dada en la Universidad del Valle, en 1988, comenzó así: “dialogar es una de las formas 
que privilegiamos en la metodología de investigación acción participativa. Además, esta 
es una actividad que no es exclusiva de los sociólogos y por eso me gusta también que 
haya personas de diferentes disciplinas porque la interdisciplina es una de las condicio-
nes que consideramos más importante en ese campo. Si se estudia la historia de la IAP, 
se verá que en su nacimiento han intervenido profesionales desde la economía hasta la 
antropología y también personas que no son ni siquiera universitarios y que tampoco 
han tenido colegio secundario; son campesinos y obreros que también han contribuido 
con su conocimiento, con su experiencia a construir esta alternativa de investigación y 
acción”. (Fals Borda, 2012 [1988] p. 333).
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El hacer pensante, la creación del Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades

En pleno auge del neoliberalismo en América Latina, puesto en marcha 
a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende, en Chile, en 1973, 
y al analizar como investigador en el Instituto de Investigaciones So-
ciales, sus impactos en la política, la economía y la propia universidad, 
González Casanova propone la creación del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Humanidades (CIIH), que se discute en la sesión 
de Consejo Universitario de diciembre de 1985 y se instituye el 26 de 
enero de 1986. En su creación, se fusionaron los recursos del Progra-
ma Universitario Justo Sierra - lanzado cuatro años antes, en 1982, 
y dirigido a la investigación interdisciplinaria en ciencias sociales-, el 
Centro de Estudios sobre los Estados Unidos de América y el proyecto 
Perspectivas de América Latina, encabezado por él y que contaba con 
la cooperación de la Universidad de las Naciones Unidas. El objetivo 
del entonces CIIH era “realizar investigaciones interdisciplinarias de 
carácter permanente o temporal en las diferentes áreas de las humani-
dades, que tengan relevancia para las necesidades nacionales” (CIIH, 
1994, p. 11).

Desde esas primeras formulaciones, es posible constatar una investi-
gación interdisciplinaria con un fuerte compromiso y concebida como 
búsqueda de soluciones o posibles salidas viables a los problemas 
del país: “en todos los casos el estudio de alternativas merece una 
atención especial” (CIIH, 1994 p. 12). Otro de los puntos señalados es 
“contribuir a la formación de investigadores y técnicos académicos con 
capacidad para dirigir investigaciones colectivas” (CIIH, 1994, p. 11) y 
uno más compete a “contribuir a la formación de grupos de investiga-
ción interdisciplinaria en el interior del país” (CIIH, 1994, p. 12).

En cuanto a la organización, el CIIH estaba dividido por áreas: México, 
América Latina, El Mundo y Teoría y Método, con cuatro líneas de in-
vestigación: “1. Los problemas del mundo en desarrollo (África, Asia y 
América Latina) y la situación global. 2. La República Mexicana y los 
grandes problemas nacionales. 3. Las entidades federativas: sociedad, 
economía, política y cultura. 4. Problemas relativos a la crisis y sus al-
ternativas, entre los que destaca un estudio a fondo de la producción, 
circulación y consumo de artículos de primera necesidad” (CIIH, 1994, 
p. 13). Los puntos 3 y 4 eran los proyectos denominados permanen-
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tes y en los que colaboraban grupos de trabajo interinstitucionales en 
cada entidad federativa.

En los primeros 8 años (1986-1993) se llevaron a cabo 169 eventos 
académicos, de los cuales 75 fueron seminarios, 7 internacionales (es 
decir. casi uno por año), 31 nacionales, 28 estatales, 7 seminarios in-
ternos y 2 seminarios permanentes. En 1986, arrancó actividades con 
17 académicos, 6 investigadores y 11 técnicos académicos, y para el 
cierre de esa primera etapa, la planta académica se había casi dupli-
cado, con 17 investigadores y 14 técnicos académicos, para 31 per-
sonas en total. En ese informe, se enlista a 442 colaboradores de los 
proyectos de investigación, entre los cuales ya se contaba a Rolan-
do García, el físico-epistemólogo argentino-mexicano quien fue fun-
damental para el programa de sistemas complejos y cuya propuesta 
metodológica implementamos en las diversas promociones del Diplo-
mado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria, 
también del CEIICH10.

Por esos años, se produjo una gran cantidad de libros, pero aquí se 
resalta uno, coordinado por Enrique Leff, Julia Carabias y Ana Irene 
Batis, titulado Recursos naturales, técnica y cultura. Estudios y expe-
riencias emergentes para un desarrollo alternativo, publicado en 1990, 
y el libro pionero Matemáticas y ciencias sociales, coordinado por el 
propio González Casanova e Ignacio Méndez, en 1993. Para el desplie-
gue del trabajo interdisciplinario, se llevaban a cabo seminarios en los 
que participa casi todo el personal académico; en esos años, pasaron 
por el auditorio Immanuel Wallerstein, Tian Yu Cao, Samir Amin, Arturo 
Escobar, Manuel de Landa, Michelle y Armand Mattelard, Richard Lee, 
Goran Therborn, Gerard Pierre-Charles.

El 29 de mayo de 1995, se da el cambio de nombre, al realizar el aña-
dido altamente significativo de incluir no solo las ciencias sociales y las 
humanidades, sino también las ciencias. Así, el CEIICH se convirtió en 
un espacio muy particular dentro de la Coordinación de Humanidades, 
pues era el único sitio en donde esa convergencia tenía lugar de ma-

10 Al respecto pueden verse mis textos (García Bravo, 2018 y 2021).
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nera específica y declarada11. En esta reorganización, se conformaron 
seis seminarios permanentes: 1. El mundo actual: situación y alterna-
tivas (coordinado por John Saxe Fernández); 2. México y las entidades 
federativas (coordinado por Daniel Cazés); 3. Los productos y servicios 
básicos en México. Las alternativas de desarrollo (coordinado por En-
rique Contreras); 4. La formación de conceptos en ciencias y huma-
nidades, en el que los coordinadores eran Luis de la Peña (Ciencias 
de la Materia), Pablo Rudomín (Ciencias de la Vida) Hugo Aréchiga y 
Marcelino Cereijido (Ciencias de la Salud), Felipe Lara Rosano (ingenie-
rías y tecnologías), Beatriz Garza Cuarón (Ciencias del Lenguaje); Ray-
mundo Bautista (Matemáticas), el propio González Casanova (Ciencias 
Sociales), con la participación de muchísimos más, como Germinal Co-
cho y Santiago Ramírez; 5. Teoría y metodología de las ciencias y las 
humanidades (coordinado por Hugo Zemelman, Guadalupe Valencia y 
Enrique de la Garza) y 6. Sistemas complejos (Rolando García).

En el entendimiento de que la ciencia es tanto un saber producido 
como una institución con sujetos que llevan a cabo prácticas especí-
ficas, bajo ciertos intereses, la forma en que cristaliza una idea o pro-
puesta institucional depende entonces de una ecología de acción y de 
una serie de prácticas que se instituyen, esa forma que se le da tiene 
una serie de consecuencias sobre las producciones mismas. De esta 
manera, los seminarios internos así como los internacionales fueron 
uno de los ejes cardinales de ese quehacer, pues permitieron diálogos 
intensos no exentos de polémicas y fuertes discusiones, pero que tam-
bién produjeron, por un lado, obras muy relevantes (en forma de libros, 
folletos y videos con cierto alcance y difusión) y, por otro, una particular 
dinámica interna poco frecuente en otros espacios de la universidad.

11 La UNAM está dividida en tres coordinaciones: la de la Investigación Científica, la de 
Humanidades y la de Difusión Cultural, de ahí la relevancia de la incorporación oficial de 
las ciencias en el nombre del CEIICH. La visión de González Casanova incluyó el diálogo 
entre ciencias sociales y ciencias naturales, como lo constatamos en las publicaciones a 
inicios de los años 90, con el seminario sobre ciencias y técnicas cognitivas, coordinado 
por el propio González Casanova, y el ingeniero en sistemas y tecnología, Felipe Lara 
Rosano, así como los cursos de investigadores sobre las ciencias de la materia, del hom-
bre y de la vida, coordinados por el físico Luis de la Peña, el médico y fisiólogo Marcelino 
Cereijido y el sociólogo Ricardo Pozas Horcasitas.
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Desde su fundación, el CEIICH ha sido visto en la universidad como 
un espacio de pensamiento crítico, donde se experimentan y ensayan 
formas innovadoras de producción de conocimiento, en relación con 
múltiples dimensiones de la vida social e interacción con la compleji-
dad ambiental. Desde mi perspectiva, se ha caracterizado por tratar 
de salvar la disyunción, operada desde Occidente, entre naturaleza y 
cultura, que tuvo como resultado concomitante esa división o escisión 
entre ciencias naturales y ciencias sociales. El CEIICH se ha distingui-
do por impulsar vías para la democratización del conocimiento y de 
la sociedad, de ahí que varios de los integrantes de su personal de 
investigación estudien y acompañen movimientos sociales, propongan 
políticas en diversos ámbitos y busquen transformar las estructuras 
mismas de la universidad.

En el año 2000, con la entrada de las fuerzas policiacas a la universi-
dad para romper la huelga estudiantil, González Casanova renuncia, 
como medida de protesta por ese acto. Su posicionamiento siempre 
claro y contundente le han hecho perder el doctorado y ganarse el don, 
como se lo manifestaron con agradecimiento estudiantes de Medici-
na en una carta en el correo ilustrado al diario La Jornada: “Gracias, 
don Pablo (permítanos llamarle ‘don’, por aquello de que hay quienes 
todavía merecen respeto dentro de la Universidad” (citado en Torres, 
2014, p. 446). Asimismo, en 2004, publicó el libro en que sistematiza 
toda la experiencia que obtuvo como director del CEIICH, en diálogo 
con muchos de los autores que por ahí pasaron, titulado Las nuevas 
ciencias y las humanidades, en el cual apuesta por una ciencia com-
prometida contra la explotación y la dominación. De ahí la formulación 
en el subtítulo de su obra De la academia a la política. La categoría 
de totalidad social atraviesa esas preocupaciones, desde sus primeros 
trabajos hasta el día de hoy, aludiendo a niveles crecientes de comple-
jidad y apuntando a un horizonte conceptual en donde los procesos de 
rebelión, insurgencia, subversión y revolución han sido centrales.

Su legado es inmenso y prueba de ello es que logró tal institucionali-
zación de la interdisciplina que el CEIICH, luego de cuatro direcciones 
(Daniel Cazés, 2000-2008; Norma Blazquez, 2008-2016; Guadalupe 
Valencia, 2016-2020 -actual coordinadora de Humanidades- y Mau-
ricio Sánchez Menchero, 2021-), actualmente “está integrado por una 
plantilla de 141 personas”. De ellos, 82 son académicos, 50 constitu-
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yen el personal de investigación (28 mujeres y 22 hombres), 32 per-
sonal técnico-académico (22 mujeres y 10 hombres) y 59 personal 
administrativo y de mantenimiento (Informe 2021, p. 14). El personal 
de investigación está organizado en 3 grandes áreas y 11 programas: 
Área de Teoría y Metodología, con 5 programas: 1. Historia de la Cien-
cia; 2. Ciencia y Tecnología; 3. Ciencias Sociales y Literatura; 4. Ci-
bercultura y desarrollo de comunidades de conocimiento y 5. Estudios 
visuales. Área Mundo y globalización, con 2 programas: 6. El mundo en 
el siglo XXI y 7. Ciudades, gestión, territorio y ambiente. Área Desarro-
llo, derechos humanos y equidad, con 4 programas: 8. Producción de 
bienes y servicios básicos; 9. Poder, subjetividad y cultura, 10. Derecho 
y sociedad y 11. Investigación feminista.

REFLEXIONES FINALES

Habría mucho que decir sobre lo que ha pasado en los últimos años, 
pues desde 1996, formo parte de esta historia, comparto ese imagina-
rio radical impulsado por don Pablo, pero no me correspondería a mí 
únicamente hacer el balance hasta el día de hoy. Sería, como la misma 
propuesta que se enarbola, un asunto colectivo y colaborativo. Gon-
zález Casanova sigue siendo investigador en el Instituto de Investiga-
ciones Sociales y continúa con sus proyectos, entre ellos el proyecto 
colectivo en el que están involucrados sus estudiantes y colaboradores 
de varias épocas, bajo el nombre “Conceptos y fenómenos fundamen-
tales de nuestro tiempo”, en el que se recogen, recuperan, sistematizan 
y presentan constelaciones conceptuales en torno a problemáticas ur-
gentes.

Don Pablo propuso nuevas formas organizativas institucionales del 
conocimiento en la universidad, pero también retomar y usar, en favor 
de las alternativas, el conocimiento generado a partir de ellas, “ahí su 
indagación exhibe una figura, también dialéctica, en dos líneas trans-
versales, ‘conocimiento transformador de la práctica científica’ y ‘cono-
cimiento científico de la práctica transformadora’” (Gandarilla, 2021, p. 
192). Sigue en la trinchera de generar un “nosotros transcognitivo, que 
vincula conocimiento, palabras y acción para alcanzar objetivos” (Gon-
zález Casanova, 2004, p. 134), de articular y combinar conocimientos 
pertinentes para la transformación.
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González Casanova ha tenido y mantenido una visión multiniveles y 
transescalar, ello puede constatarse en las instituciones que se pro-
puso crear y los proyectos al interior: México, sin descuidar el nivel de 
las entidades federativas ni ámbitos regionales; América Latina y el 
Caribe, el sur global y el mundo actual. En ese enfoque no se desvin-
culan teoría o marcos conceptuales y la práctica, las propuestas de 
alternativas.

Se ha dado un lugar preponderante a González Casanova, porque es 
innegable su gran capacidad de convocatoria, de la amplia red de in-
telectuales y grupos de trabajo que atrajo y generó, también en varios 
niveles, poniendo a conversar a gente de gran reconocimiento con, en 
su momento, jóvenes investigadores, porque, como él mismo señalaba 
en sus discursos de los 70, se enseña a investigar, investigando, según 
refiere de la siguiente manera:

(…) el propósito general de una investigación sobre conceptos puede te-
ner muchos puntos de partida. Uno de ellos es que busque la herencia, 
formación y reestructuración de los conceptos y categorías que América 
Latina ha formulado y reformulado y que constituyen su aportación a 
las ciencias sociales de la región y del mundo. Partir de esa perspectiva 
regional-mundial es reconocer nuestra “posición” de observación, expe-
rimentación, construcción y lucha. (González Casanova, 1998, p. 12-13)

A tal punto los zapatistas han reconocido que la sistematización de su 
praxis ha sido recogida conceptualmente por Pablo González Casa-
nova que lo han nombrado Comandante Pablo Contreras. A sus 101 
años, don Pablo seguía escribiendo y dando conferencias, por mencio-
nar solo uno de sus últimos escritos: “epistemología del animal político”, 
del 5 de agosto de 2021, en el cual señala que “la nueva investigación 
de una epistemología de las colectividades o de la acción colectiva no 
puede alejarse de la praxis transformadora”. Así, desde ese magma 
socio-histórico que resurge luego de la pandemia, la imaginación radi-
cal de este hombre-institución sigue viva y refulgiendo.
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