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Introducción 

La necesidad de realizar avances significativos en campos cada vez más complejos y la urgencia de 

mancomunar esfuerzos para dar respuesta a problemas sociales, médicos o medioambientales ha 

llevado a que las narrativas sobre la ciencia y las políticas científicas pongan un acento considerable 

en el fomento de la interdisciplinariedad. 

 

Los desafíos globales de la humanidad, desde el cambio climático hasta las amenazas sanitarias 

globales, requieren una aproximación desde distintas miradas que trascienda los confines de las 

disciplinas académicas tradicionales (Magnan et al., 2022; Worthy & Yestrebsky, 2018). Experiencias 

notables como el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), el Mapa Mundial de Suelos 

y la pandemia de Covid-19 demuestran el enorme potencial de la colaboración científica (UNESCO, 

2023), al tiempo que la evidencia sugiere que los grupos conformados por investigadores de diversas 

disciplinas pueden generar más conocimiento e impacto científico (Specht & Crowston, 2022). 

Sin embargo, si bien las promesas de la colaboración interdisciplinaria generan altas expectativas, 

establecer puentes entre disciplinas heterogéneas es un camino que no está exento de dificultades. 

En efecto, generar las condiciones para una validación equitativa de las diferentes formaciones, 

construir grupos que intercambien y conecten exitosamente conocimientos de diferentes áreas de 

especialización y encontrar fuentes de financiamiento para esta clase de proyectos no suele ser una 

tarea sencilla (Jain, 2021; Viseu, 2015). 

 

Las ciencias sociales y humanidades también se ven en la necesidad de avanzar hacia una mayor 

colaboración entre las disciplinas que las integran, pero, además, hacia la conversación con otras 

áreas del conocimiento científico. En este marco, el presente informe analiza la evidencia disponible 

y reflexiona sobre las ventajas, los obstáculos y las vías para transitar satisfactoriamente hacia la 

interdisciplina. 

 

El documento se divide en tres grandes secciones. En la primera de ellas se define 

interdisciplinariedad, dándose cuenta de los distintos matices que existen en torno a su delimitación. 

La segunda aborda el desafío de la creación de grupos de investigación y la generación de condiciones 

para la colaboración entre disciplinas. Mientras que la tercera se enfoca, específicamente, en la 

reflexión respecto a las formas de promover y articular la interdisciplina tanto al interior de las 

ciencias sociales y humanidades, como entre estas y otras áreas científicas. 
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La definición de interdisciplinariedad 

Debido a que suele ser interpretada de maneras diversas, para reflexionar en torno a la investigación 

interdisciplinaria es preciso comenzar la exposición abordando el problema de su definición. Ahora 

bien, como consecuencia de la inexistencia de una definición única que suscite el acuerdo de los 

investigadores y los diseñadores de políticas científicas, delimitar la idea de interdisciplinariedad no 

resulta una labor fácil. En efecto, tal como lo reporta la revisión sistemática llevada a cabo por 

Newman (2024b), una de las aristas de la investigación sobre interdisciplinaridad guarda relación con 

su definición. 

 

De acuerdo con Austin et al. (2008) gran parte de las formas de entender el concepto y las 

categorizaciones utilizadas para clasificar la cooperación entre disciplinas que se utilizan actualmente 

pueden ser trazadas hasta el trabajo de Nissani (1995, p. 122), el cual plantea que esta implica “juntar, 

de alguna manera, componentes distintivos de dos o más disciplinas”. Aparecen, aquí, dos términos 

respecto de los cuales se vuelve crítico diluir cualquier ambigüedad, a saber: disciplina y 

componentes distintivos. Consciente de la necesidad de aclarar dichos términos, Nissani (1995) 

señala que por disciplina puede entenderse un domino aislado y autocontenido que posee su propia 

comunidad de expertos; mientras que los componentes distintivos de una disciplina corresponden a 

elementos como sus objetivos comunes, conceptos, hechos, competencias tácitas y metodologías. 

 

En una síntesis de las diversas definiciones entregadas en trabajos académicos recientes, Newman 

(2024b, p. 139) describe la interdisciplinariedad como un tipo de aproximación “en la cual múltiples 

bases de conocimiento son utilizados, en conjunto, para sustentar nuevas investigaciones”. De esta 

manera, si bien en la actualidad existen múltiples definiciones disponibles, es posible sostener que el 

elemento central que caracteriza a la interdisciplinariedad es la combinación de dos o más disciplinas 

para investigar un fenómeno. 

 

Cabe señalar que el acoplamiento de las distintas disciplinas en un proyecto interdisciplinario puede 

darse de diversas maneras. En este sentido, se puede distinguir la interdisciplinariedad metodológica 

y la teórica. La interdisciplinariedad metodológica se vincula a la utilización de métodos de distintas 

disciplinas para probar una hipótesis o responder una pregunta de investigación; relación que puede 

ser auxiliar, si el préstamo no resulta en un cambio significativo de la práctica, o convertirse en 

suplementaria, si se desarrolla una dependencia duradera (Klein, 2017). En tanto, la 

interdisciplinariedad teórica corresponde a la construcción de marcos conceptuales para analizar 

determinados problemas, lo que implica, a diferencia de la interdisciplinariedad metodológica, una 

visión general más comprehensiva y unas bases epistemológicas comunes (Klein, 2017). 

 

Abordada la discusión académica respecto al concepto de interdisciplinariedad, es necesario, 

también, revisar el modo en que distintas instituciones lo entienden. Diversas organizaciones, 

vinculadas de una u otra manera al ámbito de la investigación científica, han delimitado el concepto 

con el propósito de orientar su operación institucional. 
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En la década de los setenta, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

se convierte en una de las primeras instituciones en generar una conceptualización acabada sobre el 

trabajo investigativo y educacional que involucra más de una disciplina. Así, define interdisciplina 

como la interacción de dos o más disciplinas, la cual puede ir desde la simple comunicación de ideas 

hasta la integración de conceptos, metodologías, procedimientos, epistemologías, datos y 

organización de la investigación y educación en un campo (OCDE, 1972). Esta mirada abre un espacio 

amplio para que trabajos con características muy diferentes puedan ser catalogados como 

interdisciplinarios. 

 

Algunas agencias gubernamentales encargadas del financiamiento público de la investigación 

científica también suelen contar con definiciones institucionales de la interdisciplinariedad. En esta 

línea, United Kingdom Research and Innovation (UKRI) plantea, en una visión algo ambigua, que esta 

corresponde a un tipo de trabajo “que reúne las perspectivas y aproximaciones de una o más 

disciplinas de investigación” (UKRI, 2024).  

 

En Chile, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ha adoptado una aproximación que 

pone el acento en las temáticas de estudio, la pregunta de investigación y las metodologías. De esta 

manera, define un proyecto interdisciplinario como “aquél cuyo tema de estudio y pregunta de 

investigación integra diferentes disciplinas y enfoques metodológicos” (ANID, 2022, p. 43). 

 

Algunas universidades, actores centrales en el desarrollo de la investigación científica en el país, 

igualmente han establecido lineamientos propios respecto a qué entenderán por interdisciplina. Tal 

es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Concepción, que adopta una mirada que tiene en 

consideración su estructura organizacional, comprendiendo, en su concurso interno de 

financiamiento a la investigación interdisciplinaria, que la interdisciplina tiene lugar cuando se 

vinculan “académicos pertenecientes al menos a dos facultades o reparticiones académicas 

diferentes de la UdeC, en torno a una idea relevante” (Universidad de Concepción, 2024, p. 1). 

 

Otro ejemplo a este respecto es la Universidad de La Frontera, institución que, en el marco de su 

proyecto de fortalecimiento de la investigación inter y transciplinaria ha definido interdisciplina como 

un enfoque que “integra actores de diferentes disciplinas o cuerpos de conocimiento con el objetivo 

de abordar problemas multidimensionales que requieren la integración de más de una perspectiva 

disciplinar para su solución” (Universidad de La Frontera, 2024). En esta mirada, que destaca el rol 

de la ciencia aplicada, la interdisciplinariedad ocurre cuando investigadores de diferentes disciplinas 

colaboran o al integrarse el conocimiento de dos o más disciplinas con la intención de dar respuesta 

a un problema. 

 

Un alcance interesante realiza Ciencia Europa, la asociación de organismos de investigación europea. 

En un trabajo reciente, enfocado en la interdisciplina en el concepto de la transición verde y digital, 

apunta que, muchas veces, las definiciones estrictas y formalizadas pueden atentar contra el objetivo 

último de generar puentes entre las disciplinas científicas y desarrollar trabajos que aborden los 

desafíos sociales (Dotti & Mobjörk, 2022). 
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Grupos de investigación y colaboración 
interdisciplinaria 

Para avanzar en el camino de la colaboración interdisciplinaria, una condición fundamental es 

comprender las estrategias y prácticas que facilitan la construcción exitosa de grupos de 

investigación. Resulta clave, en este sentido, fomentar ambientes que promuevan la conformación y 

gestión efectiva de equipos las organizaciones serán capaces de incentivar que sus investigadores 

trasciendan los límites disciplinarios. 

 

La relevancia de este problema ha llevado al surgimiento de una línea de investigación respecto a la 

configuración de grupos de investigación. Una de las áreas con mayor desarrollo en la generación de 

conocimiento en esta línea son las ciencias de la salud, las cuales, preocupadas por lograr mejores 

atenciones clínicas y resultados de investigación, exhiben una larga tradición en la reflexión acerca 

de los facilitadores para articular equipos interdisciplinarios (Little et al., 2017). 

 

En diferentes campos científicos, la colaboración es percibida por los propios investigadores como 

un entramado complejo de elementos científicos, sociales, políticos y éticos (Parker & Kingori, 2016). 

En términos generales, los resultados de la investigación realizada en las últimas décadas sugiere que 

entre los factores clave para la conformación de equipos de investigación que se mantengan en el 

tiempo destacan la proximidad física que permita la interacción cara a cara (Hall et al., 2018), vínculos 

equilibrados y justos, sujetos articuladores de la red y que lideren efectivamente (Hall et al., 2018; 

Parker & Kingori, 2016) y que algunos miembros cuenten con experiencia previa en colaboración 

(Ceballos et al., 2018; Hall et al., 2018; Love et al., 2021; Parker & Kingori, 2016).  

 

Asimismo, se ha encontrado que pueden cobrar relevancia en la viabilidad y estabilidad de la 

colaboración el impacto del trabajo realizado en conjunto (Ceballos et al., 2018), la consolidación de 

una identidad grupal (Degn et al., 2018), la posibilidad de trabajar temáticas novedosas e interesantes 

(Parker & Kingori, 2016), la competencia percibida en los potenciales colaboradores y la opción de 

constituirse en un espacio para la formación de nuevas generaciones (Parker & Kingori, 2016). Sin 

embargo, además de estas condiciones, resulta prioritario que las universidades y centros de 

investigación mantengan una cultura institucional en la que exista un ethos que promueva la 

colaboración (Lee & Jabloner, 2017). 

 

Una dificultad extra se presenta cuando la colaboración que se desea fomentar trasciende las 

fronteras disciplinares. Generar conocimiento desde perspectivas interdisciplinarias requiere, en 

primer lugar, problematizar y reflexionar profundamente respecto a la naturaleza misma de la 

actividad científica interdisciplinaria y sus bases epistemológicas (Boon & Van Baalen, 2019; Dalton 

et al., 2022). 

 

Asimismo, se configura una serie de desafíos prácticos para llevar a cabo iniciativas de investigación 

interdisciplinaria. En esta dimensión, algunas recomendaciones apuntan a lo fundamental de 
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establecer una misión compartida, formar investigadores que sean capaces de mirar más allá de su 

disciplina, nutrir el diálogo constructivo, entregar el apoyo institucional adecuado y alinear la 

investigación, las políticas y la práctica (Brown et al., 2015). 

 

En este punto emerge el desafío de conciliar las miradas de los distintos actores respecto a las 

estrategias más adecuadas para facilitar la investigación interdisciplinaria. En algunos contextos 

puede generarse una brecha en la percepción de los investigadores y autoridades universitarias 

respecto a las condiciones e incentivos necesarios para generar y consolidar la interdisciplina. Así, 

Newman (2024a) muestra que los académicos ponen un fuerte énfasis en la importancia del 

financiamiento y las condiciones materiales, mientras que los directivos tienden a inclinarse por 

estrategias relacionadas al cambio cultural de las universidades. Sin embargo, la investigación 

empírica sobre este tópico se basa en el análisis de las percepciones de los actores involucrados en 

el proceso de producción de conocimiento científico, pero pocas veces considera mediciones de 

resultados concretos de las diferentes estrategias posibles (Newman, 2024b). 

 

Diferentes trabajos han demostrado que en la conformación y consolidación de grupos de 

investigación interdisciplinaria son cruciales diversos factores relacionados al nivel individual, grupal 

y organizacional. A nivel individual, los investigadores deben mostrar compromiso y motivación de 

participar en proyectos colaborativos con otras disciplinas (Freiband et al., 2022; Krause-Jüttler et al., 

2022; Tkachenko & Ardichvili, 2020). Atributos como el estatus de los miembros y sus contactos 

también podrían facilitar la concreción de este tipo de iniciativas (Tkachenko & Ardichvili, 2020). 

 

A nivel de grupo, resulta clave la existencia de procesos eficientes en su interior, la aceptación mutua 

y la consideración real de las diferentes teorías, métodos y aproximaciones que aporta cada miembro 

del colectivo (Krause-Jüttler et al., 2022; Tkachenko & Ardichvili, 2020). Mientras que, a nivel 

organizacional, la existencia de espacios físicos de encuentro y trabajo conjunto (Freiband et al., 

2022; Krause-Jüttler et al., 2022), una cultura organizacional que valore la ciencia interdisciplinaria 

(Tkachenko & Ardichvili, 2020) y estructuras organizacionales que hagan posible ir más allá de la 

lógica disciplinaria tradicional (Tkachenko & Ardichvili, 2020; Yang et al., 2021). 

 

El avance hacia la interdisciplina, en consecuencia, amerita la acción en estos tres frentes. De este 

modo, es posible reducir las probabilidades de que riesgos que llevan a los académicos jóvenes a 

perder el interés en la colaboración más allá de las fronteras disciplinarias, tales  como la poca 

claridad respecto al camino futuro, el aislamiento o la percepción de tener menores proyecciones en 

la carrera (Spence et al., 2024), mermen el desarrollo de la interdisciplina a nivel institucional. 
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Hacia la interdisciplina en ciencias sociales y 
humanidades 

El panorama actual de la interdisciplina en ciencias sociales y 
humanidades 
 

Los límites disciplinarios parecen cada vez más insuficientes para enfrentar problemas 

multidimensionales como el cambio climático, la desigualdad social o el impacto de las 

transformaciones digitales y, en general, para comprender en profundidad los fenómenos sociales 

que tienen lugar en una sociedad global cada vez más compleja. En este marco, las ciencias sociales 

y humanidades muestran un interés cada vez mayor en los acercamientos interdisciplinarios a la 

realidad social, en una búsqueda por complementar herramientas teóricas y metodológicas para 

analizar sus objetos de estudio. 

 

Esta tendencia creciente hacia las aproximaciones interdisciplinarias se refleja en un cambio en el 

modo en el que se produce el conocimiento en las distintas disciplinas del área. En esta línea, Zhou 

et al. (2022) utiliza un indicador complejo que mide la variedad, balance y disparidad de las disciplinas 

que sustentan un trabajo científico para analizar las publicaciones en ciencias sociales entre los años 

1960 y 2009, encontrando que, durante este periodo, ha tenido lugar una expansión significativa del 

grado de interdisciplinariedad de las publicaciones del área.  

 

Sin embargo, esta expansión de la interdisciplina se acompaña de un incremento notorio en la 

especialización de los campos, probablemente como consecuencia de la emergencia de tópicos de 

investigación altamente específicos (Zhou et al., 2022). Sobre este punto, es necesario tener en 

cuenta que, en términos generales, la producción científica en todos los ámbitos se ha incrementado 

exponencialmente en las últimas décadas, lo cual ha empujado a los grupos de investigación a 

enfocarse en problemáticas mucho más acotadas y altamente especializadas. 

 

En un análisis de las dinámicas de citación de las publicaciones, Zhou et al. (2021) revelan dos 

hallazgos interesantes: existe una correlación positiva entre el nivel de interdisciplinariedad de una 

publicación y las citas que recibe, pero dicho nivel de interdisciplinariedad se correlaciona 

negativamente con la disruptividad, es decir, la capacidad que tiene un paper de hacer que los 

trabajos que lo citan, citen también las publicaciones incluidas en su lista de referencias. Tales 

resultados implican, por una parte, que este tipo de trabajo investigativo no solo se está volviendo 

más frecuente, sino que también provoca un mayor interés en la comunidad académica. Pero, por 

otra parte, que las publicaciones interdisciplinarias no necesariamente se traducen en una 

reformación de las bases de conocimiento que sustentan los trabajos que lo citan, por lo que su 

capacidad de transformar las perspectivas existentes en un determinado campo es mucho menor a 

lo que podría pensarse al considerar únicamente la cantidad de veces que son citadas. 
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El auge de la investigación interdisciplinaria no solo se aprecia a nivel de campos científicos, sino que 

también a nivel de las trayectorias académicas individuales. Eykens et al. (2023) revelan que más de 

dos tercios de los investigadores en ciencias sociales y humanidades han transitado entre distintas 

disciplinas a lo largo de su carrera. Muchas veces estos movimientos se producen entre disciplinas 

cognitivamente cercanas, pero se aprecia que la movilidad cognitiva es mayor en aquellos casos en 

los que los investigadores amplían sus ámbitos disciplinares y se involucran en nuevas especialidades 

que combinan múltiples campos (Eykens et al., 2023). Esto sugiere que la orientación 

interdisciplinaria es más profunda cuando involucra la integración y comprensión de varios campos y 

no meramente la aproximación superficial a ellos. 

 

El movimiento hacia la interdisciplina se acrecienta, como se ha expuesto, tanto al nivel estructural 

como individual. La interdisciplinaridad es un método de reenmarcamiento y transformación del 

conocimiento y las estructuras institucionales (Aguiar, 2021). Este movimiento en desarrollo refleja 

el carácter de continua transformación de la producción del conocimiento en las ciencias sociales y 

las humanidades, el que enfrenta a los investigadores a la necesidad de adaptarse a los nuevos 

desafíos y oportunidades mediante la integración de diversas perspectivas y metodologías. 

 

No obstante, a pesar de la tendencia a la expansión de la investigación que busca hacer confluir los 

acervos cognitivos de múltiples disciplinas y la relevancia cada vez mayor de las miradas 

interdisciplinarias, las estructuras académicas e institucionales se encuentran sustentadas en marcos 

normativos y lógicas que resguardan férreamente los límites disciplinares. En este sentido, las 

realidades institucionales universitarias alrededor del mundo evidencian que mecanismos como los 

perfiles de contratación y los procesos de evaluación de las postulaciones a plazas académicas suelen 

utilizarse para reforzar los órdenes normativos disciplinares y marginar la investigación 

interdisciplinaria (Mäkinen et al., 2024). Esta inercia institucional supone una barrera a la integración 

entre disciplinas, generando contradicciones entre las narrativas que promueven la 

interdisciplinariedad y la operación organizacional de las universidades. 

 

Una manera de hacerse una idea sobre la presencia de la interdisciplinariedad como tópico y las áreas 

en las que se presenta un mayor interés  en este enfoque dentro de las ciencias sociales y 

humanidades es mapear el uso del concepto en las publicaciones científicas de los últimos años. La 

Figura 1 muestra la red de palabras clave asociadas a los 22.124 artículos y revisiones del área de las 

ciencias sociales y humanidades indexados en Web of Science, Scopus o SciELO durante los últimos 

tres años que hacen referencia al concepto de interdisciplina en sus títulos, resúmenes o palabras 

clave. 
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Figura 1: Red de palabras clave de publicaciones que hacen 

referencia a la interdisciplinariedad desde 2021 

  

 
 

Nota: Frecuencia mínima= 30; nodos= 365; tamaño mínimo del clúster= 18; fuerza mínima del vínculo= 5; resolución= 

1.52. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, dentro de las ciencias sociales y las humanidades, es posible identificar once 

campos de investigación en los que el protagonismo de la perspectiva interdisciplinaria ha cobrado 

fuerza. Estos corresponden a diversidad, inequidad y globalización (rojo), cuidado y rehabilitación 

(verde), educación (azul), innovación y transformación digital (amarillo), gobernanza y digitalización 

(morado), cambio climático y sustentabilidad (celeste), epistemología y metodología (naranja), salud 

mental y calidad de vida (café), educación, inclusión y justicia social (fuscia), psicoterapia (rosado) y 

educación superior (verde claro). 

 

Estas temáticas, en general, se alinean con problemáticas sociales de suma urgencia y con una alta 

presencia en la discusión pública. Abarcan, de una u otra manera, en gran parte los desafíos globales 

en materia sanitaria, educacional, económica, social y medioambiental. 
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Los desafíos de la interdisciplinariedad 
 

La interdisciplina puede representar una enorme contribución al avance del conocimiento, pero no 

está exenta de desafíos. Uno de los principales inconvenientes consiste en lograr un entendimiento 

mutuo entre las distintas disciplinas involucradas, cada una de las cuales cuenta con un lenguaje 

altamente especializado. Para sortear esta dificultad relacionada a que el objeto de estudio no esté 

confinado a una única cultura lingüística científica, una alternativa es que cada disciplina enfatice los 

aspectos que la vuelven relevante en la conversación, lo que implica la capacidad de encontrar un 

lenguaje común a través del desarrollo de un lenguaje técnico interdisciplinario (Mahringer et al., 

2023). 

 

Otro de los obstáculos guarda relación con la posición asignada a las ciencias sociales y las 

humanidades en los proyectos de carácter interdisciplinario. En muchas ocasiones, los marcos 

interdisciplinarios sitúan a las ciencias sociales y humanidades en un rol secundario, con un estatus 

inferior a otros campos científicos (Prades et al., 2023; Välikangas, 2024). En un estudio realizado 

sobre 127 programas de financiamiento de proyectos interdisciplinarios europeos y 

norteamericanos, Välikangas (2024) señala que este tipo de iniciativas suelen demandar una 

interdisciplinariedad superficial que no promueve una real integración entre las disciplinas, por lo 

que resultaría más correcto y transparente hablar de investigaciones multidisciplinarias. 

 

No es un hecho desconocido que al interior de la ciencia operan, de manera visible o inadvertida, 

jerarquías de poder que refuerzan distinciones relativas a la importancia o el aporte de las diversas 

disciplinas científicas. Los paradigmas de base positivista sobre los que se ha levantado el proyecto 

científico occidental se han vuelto dominantes a nivel global, dificultando una real integración de la 

perspectiva de las ciencias sociales y humanidades en el quehacer interdisciplinario (Cullen et al., 

2023). De este modo, tales formas de poder impiden la apertura de los procesos de producción de 

conocimiento mediante la consideración de perspectivas diversas. 

 

Asimismo, no se debe perder de vista que, frecuentemente, la idea de interdisciplina se despliega en 

modalidades instrumentales. En las sociedades modernas, la ciencia y la tecnología constituyen uno 

de los pilares fundamentales del modelo económico y social (Marcuse, 1998, 2015). En consecuencia, 

muchos de los contextos en los que se promueve la interdisciplinariedad en la investigación se 

encuentran permeados por un espíritu meramente práctico de colaboración orientado a optimizar 

los ciclos capitalistas de producción (Valdebenito, 2020).  

 

Esta forma de interdisciplinariedad también se ha denominado estratégica u oportunista, 

encontrándose alineada a las necesidades del mercado y la nación (Weingart, 2000).  Suele ser una 

modalidad recurrente de colaboración disciplinar en áreas estrechamente vinculadas con las 

industrias de tecnologías de punta, las cuales se basan fuertemente en el conocimiento científico 

(Klein, 2017). En cambio, la interdisciplinariedad crítica “interroga la estructura dominante del 
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conocimiento y la educación con el propósito de transformarla, elevando preguntas relacionadas al 

valor y el propósito inexistentes en la interdisciplinariedad instrumental” (Klein, 2017, p. 28). 

 

La responsabilidad lograr una verdadera colaboración interdisciplinaria entre las ciencias sociales y 

las humanidades y otras áreas es de los diseñadores de las políticas científicas y los tomadores de 

decisiones en las organizaciones orientadas a la investigación. De especial importancia resultará que 

estos actores tomen acciones que reduzcan las asimetrías en la manera en que las ciencias sociales y 

las llamadas ciencias duras se perciben mutuamente, y que logren promover, entre los científicos, la 

disposición a reconocer la contribución intelectual de otras disciplinas (Urbanska et al., 2019). Sin 

este reconocimiento mutuo no es posible desarrollar un acercamiento comprensivo desde una 

mirada interdisciplinar. 

 

Para abordar los obstáculos de la interdisciplina y alcanzar una cooperación real entre disciplinas 

conviene tener presentes las diferencias entre la colaboración entre especialidades dentro de las 

ciencias sociales y las humanidades y aquella que ocurre entre estos campos y las ciencias naturales. 

Esta distinción es importante para entender cómo los esfuerzos interdisciplinarios pueden ser 

optimizados para enfrentar efectivamente problemas complejos. 

 

La colaboración interdisciplinaria entre las ciencias sociales y las humanidades puede ser 

profundamente fructífera. Las humanidades pueden contribuir a las ciencias sociales identificando 

nuevas direcciones y alcances para su investigación, proveyendo claridad conceptual para los 

constructos empleados en ciencias sociales y enriqueciendo y clarificando la interpretación de los 

resultados empíricos (Case & VanderWeele, 2024). Por su parte, las ciencias sociales pueden ayudar 

a proveer nuevos datos para la reflexión de las humanidades, confirmar (o tensionar) las tesis 

planteadas, y desarrollar y evaluar intervenciones orientadas a lograr los beneficios perseguidos por 

la investigación de los campos asociados a las humanidades (Case & VanderWeele, 2024). 

 

En tanto, acercar las ciencias sociales a las ciencias naturales demanda repensar el modo en el que 

se entiende la interdisciplinariedad. Las nuevas perspectivas y las respuestas integradas solo pueden 

venir del cuestionamiento de los conocimientos de corriente principal en debates académicos y 

públicos, lo cual depende de la política científica, pero también de la práctica académica (Rosales, 

2021). 

 

La aproximación de las ciencias naturales a las políticas públicas tiene sus limitaciones, tales brechas 

pueden ser solventadas mediante el aporte de las ciencias sociales y las humanidades. La existencia 

de estos puntos ciegos obligan a recontextualizar la ciencia descontextualizada, pero para lograrlo se 

vuelven necesarias estructuras institucionales en las que se pueda desarrollar la cooperación entre 

disciplinas (Aguiar, 2021; Brom, 2019). 

 

Del contacto entre disciplinas y la colaboración interdisciplinaria en la práctica han emergido algunas 

recomendaciones para allanar el camino hacia la integración de las ciencias sociales, las humanidades 

y las ciencias naturales. Así, por ejemplo, Prades et al. (2023) sugieren una incorporación temprana 
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de los cientistas sociales en los procesos de diseño de investigación, además de recurrir a estrategias 

de involucramiento deliberativo y al estudio de casos para generar colaboraciones virtuosas y 

promover la reflexión al interior de los equipos interdisciplinarios. 

 

La experiencia práctica de colaboración entre las ciencias sociales, las humanidades y otros campos 

científicos ha demostrado que iniciativas de este tipo, llevadas a cabo en un marco adecuado, pueden 

resultar en proyectos de alta calidad y promover la innovación en la construcción de soluciones a 

problemas complejos (Zawadzka et al., 2022). Sin embargo, para que la interdisciplinariedad sea 

efectiva es clave que se genere un ambiente de mutuo reconocimiento que permita el diálogo abierto 

y un ánimo colaborativo. 
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Conclusiones 

Construir efectivamente experiencias de colaboración interdisciplinaria demanda tener presentes las 

condiciones y acciones que facilitan la conformación de grupos de investigación. La articulación de 

estos depende de condicionantes científicas, sociales, políticas y éticas (Parker & Kingori, 2016). La 

evidencia revisada sugiere que, en la reunión de equipos científicos, son claves factores como la 

posibilidad de interactuar cara a cara, los vínculos honestos, el liderazgo efectivo, la experiencia 

colaborativa previa, la valoración académica mutua, el desarrollar trabajo novedoso y relevante para 

el campo de estudio, además de la oportunidad de formar a nuevas generaciones. 

 

No obstante, cuando la colaboración implica traspasar las fronteras disciplinares, se añade un nivel 

de complejidad mayor al desafío de coordinar esfuerzos y formar grupos. Las estrategias para 

promover la investigación interdisciplinaria pueden tener diferentes énfasis, por lo que, a menudo, 

su definición genera debates entre los distintos grupos de interés involucrados. Las reflexiones en 

torno a la materia y la evidencia disponible indican que las intervenciones orientadas a fomentar la 

interdisciplina deben considerar factores relacionados al nivel individual, grupal y organizacional. 

 

Ante la necesidad de valerse de herramientas conceptuales y metodológicas más adecuadas para 

comprender los fenómenos sociales que tienen lugar en una sociedad altamente compleja, las 

ciencias sociales y las humanidades se han visto compelidas a cruzar las barreras disciplinarias. Debido 

a esto, a lo largo de las últimas décadas se observa una tendencia clara de las publicaciones de esta 

área a tener un carácter más interdisciplinario (Zhou et al., 2022). Actualmente, el componente 

interdisciplinario se aprecia con fuerza en temáticas vinculadas a los desafíos globales en ámbitos 

como la salud, educación, economía, sociedad y medioambiente. 

 

Ahora bien, la construcción interdisciplinaria de conocimiento no está libre de retos. Uno de los más 

inmediatos es la dificultad consustancial al intentar generar un entendimiento mutuo entre 

disciplinas diferentes. Pero, en el caso particular de las ciencias sociales y las humanidades, quizás 

uno de los mayores desafíos guarda relación con superar las jerarquías de poder existentes al interior 

de la ciencia que, bajo una mirada positivista, sitúan a estas disciplinas en posiciones subordinadas y 

menosprecian su aporte a la generación de conocimiento.  
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