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RESUMEN

ABSTRACT
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La enseñanza interdisciplinaria de las ciencias naturales implica la colabora-
ción entre varias disciplinas para la comprensión de la realidad, que se caracte-
riza por ser compleja y cambiante. En esta práctica se presentan algunas 
dificultades para que este tipo de enseñanza se haga efectiva. Una de ellas es 
la formación de docentes de ciencia, que históricamente ha sido disciplinaria 
y cerrada, lo que puede dificultar la implementación de enfoques interdiscipli-
narios en la enseñanza de las ciencias durante el ejercicio de la docencia. El 
objetivo de esta investigación es estudiar las nociones sobre interdisciplinarie-
dad que tienen los estudiantes de pedagogía en ciencias de una universidad 
del centro-sur de Chile. Se realizó una investigación cualitativa de alcance 
descriptivo, para la cual se realizaron dos grupos focales con estudiantes de 
pedagogía en ciencias que permitieran indagar sobre sus nociones en torno a 
la interdisciplinariedad. Sus respuestas se categorizaron a través del análisis 
textual discursivo. Los resultados permitieron levantar cinco categorías de 
análisis, de las cuales se pudo concluir que los futuros profesores de ciencias 
definen la interdisciplinariedad en términos de multidisciplinariedad. Sin 
embargo, entienden que ayuda a abordar la explicación de realidades 
complejas; así también entienden la biología, química y física como asignatu-
ras interdisciplinares. Igualmente consideran que el enfoque está presente en 
su formación, pero no de forma explícita.
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INTRODUCCIÓN
 
Las sociedades actuales se desarrollan en un contexto 
de permanentes cambios tecnológicos, económicos, 
ambientales, sociales y políticos, entre otros, que se 
caracterizan por su complejidad. Esto exige que las 
personas tengan una participación activa, significativa 
y responsable en el mundo que les rodea. Para respon-
der a estos cambios, se requiere de una formación 
científica ciudadana, que permita percibir la ciencia 
como un conocimiento cultural que los prepara para la 
vida y les ayuda a tomar decisiones prudentes y equita-
tivas (National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine, 2016; Espinoza-Freire, 2018). 
 
Según Lorenzo (2020), para lograr lo anterior, se deben 
conciliar dos aspectos: la alfabetización científica y la 
formación en ciencias con enfoque interdisciplinar. La 
razón es que la primera permite que una persona use 
conceptos científicos para la toma de decisiones en la 
vida cotidiana (Fourez, 1997) y la segunda contribuye a 
entender que nuestro mundo no está hecho de piezas 
disciplinares, sino que existen problemáticas que deben 
abordarse a través de conocimientos y habilidades que 
vayan más allá de las disciplinas (Drăghicescu et al., 
2014). 

En este nuevo paradigma de las ciencias, Edgar Morin 
(1995) plantea que la realidad es compleja porque se 
compone de muchas dimensiones, y que los sistemas 
complejos que la constituyen —como, por ejemplo, las 
sociedades humanas, los seres vivos o los fenómenos 
naturales— están conformados por elementos internos 
y externos que interactúan, dependen entre sí y son 
influenciados por muchos factores. Por esta razón, es 
necesario considerar todos los aspectos de la realidad 
de una manera integrada, desde la complejidad y 
organización de sus componentes (Morin, 1992).

De acuerdo con este nuevo enfoque de las ciencias, su 
enseñanza debe promover la comprensión de estos 
sistemas desde la visión de la complejidad. Uno de esos 
caminos posibles es abordar la enseñanza de la ciencia 
desde un enfoque interdisciplinar, que permitiría a los 
estudiantes comprender fenómenos naturales y socia-
les desde la mirada de múltiples disciplinas y perspecti-
vas, sin reducir los fenómenos a explicaciones que 
involucren una sola mirada (Morin, 1998).

Es importante precisar que la interdisciplinariedad 
surge desde el mundo de la investigación, principal-
mente, como una alternativa a la resolución de proble-
mas complejos cuya solución necesariamente requería 
de la incorporación de conceptos de otras disciplinas 
(Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2017). De esta 
manera, la complejidad, la interconexión global y la 
naturaleza entrelazada de muchos problemas específi-
cos a resolver proporcionan una visión más clara de la 
unidad entre el mundo, la vida y las ciencias (Vaideanu, 
1987).

Las bases curriculares de ciencias en el sistema escolar 
chileno declaran un énfasis en el trabajo pedagógico 
interdisciplinar, para formar a estudiantes que puedan 
enfrentar los desafíos de un mundo en constante 
cambio (Consejo Nacional de Educación en Chile, 2018; 
Ministerio de Educación, 2015; Ministerio de Educa-
ción, 2019). Sin embargo, pese a lo señalado en las 
bases curriculares, la práctica educativa sigue siendo 
disciplinar o fragmentada, principalmente, por dos 

razones: un currículum de ciencias naturales concebido 
como disciplinas compartimentadas (Vaideanu, 1987) y 
una formación inicial docente [FID] disciplinar y cerra-
da (Jiménez, 2015).

En relación con la formación inicial docente, Lenoir 
(2013) indica que la implementación de una FID 
sistemática y rigurosa es una de las condiciones básicas 
para la aplicación de la enseñanza interdisciplinaria en 
las escuelas. En ese sentido, se han reportado pocos 
estudios sobre profesores de ciencias en formación 
relacionados con la perspectiva interdisciplinar. Por 
tanto, es necesario investigar y reflexionar sobre esta 
materia desde la formación inicial de los docentes, con 
el fin de determinar si el enfoque interdisciplinar se 
encuentra presente y si tiene algún grado de importan-
cia para los profesores en formación (Araya-Crisósto-
mo et al., 2019; Infante-Malachias y Araya-Crisóstomo, 
2023). 

La pregunta que guio la presente investigación fue: 
¿Cuáles son las nociones sobre interdisciplinariedad de 
los futuros profesores de ciencia participantes? En 
consecuencia, el objetivo general buscó estudiar las 
nociones sobre interdisciplinariedad que tenían los 
estudiantes participantes e identificar sus propias 
impresiones sobre la presencia del enfoque interdisci-
plinario en su formación inicial.

ANTECEDENTES

Concepto de interdisciplinariedad

El concepto de interdisciplinariedad tiene diversas 
definiciones. Por un lado, se puede entender como un 
“conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relacio-
nes definidas, a fin de que sus actividades no se produz-
can en forma aislada, dispersa y fraccionada” (Tamayo 
y Tamayo, 1995, p. 11). Por otro lado, para autores como 
Neira-Fernández (2008) y Darbellay (2011) la interdis-
ciplina es una interacción o colaboración entre dos o 
más disciplinas, que lleva a la mutua integración, para 
describir, analizar y comprender un objeto de estudio 
en común, más allá de solo yuxtaponer puntos de vista.

Ahora bien, es importante distinguir la interdisciplina-
riedad de los conceptos de multidisciplinariedad, 
intradisciplinariedad y transdisciplinariedad. Lenoir 
(2013) define multidisciplinariedad o pluridisciplina-
riedad como el uso de dos o más disciplinas sin especifi-
car la presencia o ausencia de relación entre ellas. En 
cambio, la intradisciplinariedad serían las interrelacio-
nes al interior de una disciplina, y la transdisciplinarie-
dad, una superación disciplinaria que conduce a una 
unidad de la ciencia basada en un conjunto de princi-
pios, conceptos, métodos y objetivos unificadores que 
actúan a nivel meta-científico (más allá).

A su vez, para Araya-Crisóstomo et al. (2019), los térmi-
nos pluri o multidisciplinariedad hacen referencia a la 
integración disciplinar que surge al acercar paralela-
mente puntos de vista de distintas áreas sin transfor-
mar o modificar las disciplinas involucradas; mientras 
que la transdisciplinariedad surge cuando desaparece 
la convergencia entre disciplinas y se establece un 
punto de unificación y una perspectiva holística. En 
este sentido, la interdisciplinariedad sería un punto 
intermedio entre ambos conceptos.
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Ahora bien, en el contexto de la enseñanza, la interdis-
ciplinariedad es un enfoque a partir del cual se pueden 
trabajar contenidos, con el objetivo de generar un 
diálogo entre diferentes áreas del conocimiento (Herre-
ra et al., 2022). Para esto, es importante entender que 
una formación interdisciplinaria deja de centrarse en 
cada disciplina y se enfoca en las situaciones-proble-
mas en su contexto particular y complejo (Lenoir, 
2013). En esa misma línea, Julie Thompson-Klein 
(1990) señala que las raíces del concepto vienen de 
ideas que nacieron en la Antigua Grecia en torno a la 
búsqueda de una “ciencia unificadora” o de la “integra-
ción del conocimiento”. 

A principios de la Edad Media, las disciplinas que 
existían eran la medicina, el derecho y la teología. Estas 
se organizaban en torno a las artes liberales: gramática, 
lógica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y 
teoría musical (Ash, 2019). Sin embargo, Darbellay 
(2011) indica que la real fragmentación del conocimien-
to comenzó con la organización de las universidades. A 
medida que la universidad moderna tomó forma, la 
disciplina se reforzó y la tendencia hacia la especializa-
ción fue impulsada por una instrumentación cada vez 
más costosa y sofisticada (Thompson-Klein, 1990). 

El proceso de especialización se reprodujo también en 
los sistemas educativos. Esto provocó una despersona-
lización de los estudiantes para asumir roles dentro de 
la sociedad que impidió la reflexión crítica sobre la 
realidad (Torres, 1994). A fines del siglo XIX, los proce-
sos productivos de países desarrollados hicieron 
imprescindible la especialización, lo cual generó 
fragmentación de las ciencias en varias ramas (García, 
2017). No obstante, a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, se da usurpación, contacto y transferencias 
entre disciplinas en los márgenes de la física, la química 
y la biología. De esta manera, muchos descubrimientos 
y avances en ciencias se dieron por la interacción entre 
distintas disciplinas (Morin, 2010).

Desde la educación general y las ciencias sociales, 
muchos defensores de la cultura liberal y general 
promovieron la educación general como un antídoto 
para la especialización. De esta manera, a mediados del 
siglo XX, la interdisciplinariedad se promovió de 
distintas formas y reformó la educación hacia una 
visión de valores, responsabilidades y gobernanza 
compartidas, intentando reorganizar e integrar el 
conocimiento a lo largo de distintas líneas disciplina-
rias, para responder a problemas contemporáneos 
(Thompson-Klein, 1990).

Interdisciplinariedad en educación

El término interdisciplinariedad en educación se utiliza 
desde 1970, específicamente en un programa de educa-
ción secundaria en Italia (Lenoir y Sauve, 1998). 
Algunas de sus ventajas son: establecer nexos entre 
distintas asignaturas y no verlas desconectadas, visuali-
zar la utilidad de los contenidos para comprenderlos y 
favorecer la adquisición de un aprendizaje profundo 
(Blanco et al., 2014). Por su parte, Tasdemir y Gazo 
(2020) indican que este enfoque entrega a los estudian-
tes herramientas para enfrentar problemas de la vida 
real (Rodríguez et al., 2022). Asimismo, en la enseñan-
za de las ciencias naturales —en particular—, una 
formación con perspectiva interdisciplinar contribuye 
al desarrollo de habilidades del pensamiento científico 
y a una educación científica ciudadana (Figueroa-Cés-

pedes et al., 2020). 

En relación con los obstáculos del enfoque interdiscipli-
nar en educación destacan: falta de formación docente 
en esta perspectiva, dificultad para integrar diferentes 
disciplinas, resistencia al cambio, falta de recursos y 
materiales para la enseñanza interdisciplinar, falta de 
tiempo para planificación y ejecución de actividades, 
dificultades para el trabajo en equipo y las formas de 
trabajo institucionales (Carvajal, 2010; Herrera et al., 
2022; Jara, 2020; Leal et al., 2017; Massagué, 2010; 
Pérgola & Galagovsky, 2020). Sin embargo, estos 
obstáculos pueden superarse con una formación 
adecuada de los docentes, disponibilidad de recursos y 
materiales, y la planificación cuidadosa de tiempo y 
actividades (Chacón et al., 2012).

Desde el punto de vista educativo, la interdisciplinarie-
dad curricular es prerrequisito de cualquier interdisci-
plinariedad didáctica y pedagógica (Lenoir, 2013). En 
ese sentido, Espinoza-Freire (2018) señala la necesidad 
que los docentes desarrollen una práctica educativa 
enfocada en el diagnóstico, las metodologías y la 
evaluación interdisciplinaria; y que, para ello, la 
interdisciplinariedad debe estar presente en la FID. 
Errázuriz y Soto (2003) plantean que un enfoque 
interdisciplinario en la FID permite el desarrollo de 
habilidades como la capacidad de análisis y síntesis, 
además de mejor comprensión de la complejidad de los 
problemas educativos y sociales.

Implementar la interdisciplinariedad en la FID aporta 
numerosas ventajas: estimula la obertura de las 
disciplinas, busca el consenso a través de una planifica-
ción conjunta, implica acordar objetivos y criterios de 
evaluación comunes, obliga a un proceso reflexivo 
sobre la propia docencia y, finalmente, implica un 
aprendizaje de los pares (Larraz et al., 2014). Además, 
su incorporación curricular en la FID es clave, ya que 
facilita el uso del enfoque en el posterior ejercicio 
docente (Tonneti & Lentillon-Kaestner, 2023), en tanto 
la enseñanza del enfoque a través de metodologías 
como el aprendizaje basado en problemas o proyectos 
contribuye a que los futuros profesores alcancen una 
integración más amplia de las disciplinas (Carmona et 
al., 2019) y cambios significativos en la enseñanza y el 
aprendizaje (García et al., 2022).

En consecuencia, es necesario repensar la enseñanza de 
manera que tenga en cuenta la adquisición de compor-
tamientos y destrezas que sirvan para comprender la 
complejidad del mundo actual desde la interconexión 
de saberes; no solo desde el saber científico y técnico, 
sino también desde el conocimiento humanístico y 
cultural, educando para el desarrollo de la conciencia 
crítica y la capacidad de reflexionar sobre problemas 
del mundo actual (Morin, 1998).

METODOLOGÍA
Para realizar este estudio, se desarrolló una investiga-
ción cualitativa, que buscó comprender las nociones 
sobre interdisciplinariedad de los futuros profesores de 
ciencias de una universidad chilena, a partir de los 
significados y percepciones dados por las experiencias 
de los participantes (Hernández-Sampieri et al., 2014). 
El alcance fue descriptivo y permitió una expansión y 
profundización de los datos, así como información con 
respecto al tema y a cómo se evidencia durante su 
formación inicial docente (Hernández-Sampieri et al., 
2010)

Leal & Araya-Crisóstomo
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Tabla 1
Preguntas del grupo focal con estudiantes de Pedagogía en Ciencias 

1. ¿Qué entiende usted por interdisciplinariedad?

2. ¿Considera que las asignaturas Biología, Química y Física son interdisciplinares? 
En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿con qué asignaturas cree que se relacionan interdisci-
plinarmente y cómo?

3. ¿Ha considerado realizar actividades interdisciplinares en las planificaciones que le han solicitado 
durante su formación o en sus prácticas intermedias?
Si su respuesta es afirmativa: ¿qué actividades específicamente ha considerado?, ¿con qué áreas 
se relacionan?
Si su respuesta es negativa: ¿por qué no lo ha hecho?

4. ¿Piensa que sus profesores implementan la interdisciplinariedad en sus clases? Si es así, explique 
de qué forma y en relación con qué temas.

Preguntas 

Los datos fueron recolectados a través de la técnica de 
grupos focales, que correspondió a una entrevista 
grupal semiestructurada que giró en torno a una temá-
tica que, en este caso, permitió obtener información 
sobre ideas y experiencias que habían tenido los 
estudiantes en relación con la interdisciplinariedad, en 
un entorno ameno donde podían compartir sus ideas y 
experiencias (Escobar & Bonilla-Jiménez, 2017). Se 
realizaron dos grupos focales durante los meses de 
septiembre y octubre de 2023. 

Antes del desarrollo de cada grupo focal, se explicó 
brevemente a los participantes en qué consistía el 
estudio, el objetivo general, el carácter de su participa-
ción (libre y voluntaria) y cómo se resguardaría y alma-
cenaría la información, enfatizando en que cada una de 
las respuestas entregadas serían tratadas de manera 
anónima, a través de una codificación que solo la inves-
tigadora conocería. Se explicó y entregó el consenti-
miento informado para ser firmado por los participan-
tes.

Cada una de estas instancias se llevó a cabo dentro de 
las dependencias de la institución de educación 
superior a la cual pertenecían los participantes, en un 
horario convenido con los estudiantes. El desarrollo de 
cada uno de los grupos focales se grabó en audio, previo 
consentimiento de los participantes y tuvo una 
duración aproximada de 25 minutos. Las preguntas 
realizadas se diseñaron previamente y los participantes 
dieron sus respuestas y opiniones de manera volunta-
ria.

Para la sistematización y análisis de la información, se 
procedió (en primer lugar) a generar una transcripción 

de las respuestas para (posteriormente) codificarlas. A 
cada participante se le asignó un código que indicaba el 
grupo focal (F1: Grupo focal 1, realizado con estudian-
tes de 3.º año; y F2: Grupo focal 2, realizado con 
estudiantes de 4.º año) y número de participante 
correspondiente (del 1 al 12 para el primer grupo focal y 
del 1 al 6 para el segundo). Ejemplo: F1P1 (Grupo focal 
1, Participante 1).

Posteriormente, se ordenó la información proveniente 
de la transcripción de los audios en una tabla, donde se 
dispuso en tres columnas: la primera contenía las 
preguntas realizadas; la segunda, las respuestas entre-
gadas por los participantes de 3.º año a cada pregunta, 
asignando un código a cada uno (desde el F1P1 al 
F1P12); y la tercera columna, las respuestas entregadas 
por los participantes de 4.º año, asignando un código a 
cada uno (desde el F2P1 al F2P6).
 
Para analizar la información, se utilizó la técnica del 
análisis textual discursivo, un enfoque que se mueve 
entre el análisis de contenido y el del discurso. Este 
comenzó con un desmontaje de los textos, donde se 
fragmentaron en unidades de significado (las que 
generan otros conjuntos de unidades). Luego, se 
establecieron categorías, articulando significados a 
partir del análisis de los elementos unitarios para 
formar conjuntos más complejos desde significados 
similares. Finalmente, a partir de esas categorías, se 
captó un nuevo emergente, donde los pasos realizados 
anteriormente permiten una comprensión de todo 
(Moraes, 2003; Moraes & Galliazzi, 2006).

El estudio se realizó en una universidad del centro-sur 
de Chile. Participaron 18 estudiantes de la carrera de 
Pedagogía en Ciencias (6 hombres y 12 mujeres): 12 de 
tercer año y 6 de cuarto año. La muestra fue intenciona-
da, a partir de 14 estudiantes de la mención de Biología, 
3 estudiantes de la mención de Física y 1 estudiante de 
la mención de Química. Para la obtención de datos, se 

elaboró un cuestionario de cuatro preguntas abiertas 
(tabla 1), para ser aplicadas en dos grupos focales con 
los estudiantes participantes. Previo a la aplicación del 
cuestionario, se realizó una validación de contenido por 
parte de expertos en enseñanza de las ciencias e 
interdisciplina. 
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La primera categoría corresponde al concepto de 
interdisciplinariedad, que hace referencia a cómo los 
futuros docentes definen el término desde el punto de 
vista educativo; esto con base en las respuestas entrega-
das a la primera pregunta: ¿Qué entiende usted por 
interdisciplinariedad? Dentro de esta categoría se 
encuentra la subcategoría Relación entre distintas 
disciplinas, donde 8 participantes indicaron que 
entienden la interdisciplinariedad como una relación o 
mezcla de dos o más disciplinas (o asignaturas, en el 
contexto escolar). Una de las respuestas que ilustra esta 
idea es la siguiente: “Es una relación entre distintas 
asignaturas, por ejemplo, ciencias, igual se relaciona 
con historia o educación física en el tema de salud” 
(F1P6).

Otra subcategoría corresponde a Forma de abordar la 
enseñanza, en la cual 3 estudiantes indicaron que la 
interdisciplinariedad es una manera de enseñar que 
integra distintas áreas del conocimiento:

Creo que la interdisciplina en el caso de la práctica 
pedagógica es cuando se enseña un conocimiento 
desde múltiples perspectivas, no solo desde una 
asignatura como tal, o de una disciplina, sino que se 
relaciona ese conocimiento y se enseña o entrega de 
manera tal que involucra muchas asignaturas o 
varias disciplinas (F2P5).

Por último, una tercera subcategoría corresponde a 
Trabajo colaborativo con otros colegas, en la cual un 
participante señaló que entiende la interdisciplinarie-
dad como la acción de trabajar en conjunto con colegas 
de otras asignaturas: “La interdisciplinariedad es traba-
jar con distintos colegas: de lenguaje, por ejemplo, 
haciendo un trabajo colaborativo” (F1P3).

La segunda categoría corresponde al Propósito de la 
interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias. 
También surge de las respuestas a la pregunta número 
1 y hace referencia al “para qué” creen los futuros 
docentes que la interdisciplinariedad se aplica en la 
enseñanza de las ciencias y cuál es su utilidad. 

Dentro de esta categoría surgieron dos subcategorías: 
la primera, Mejorar la comprensión de contenidos 
complejos, implicando que la interdisciplinariedad en 
la enseñanza de las ciencias ayuda a que los estudiantes 
logren comprender contenidos que presentan mayor 
nivel de dificultad: “Es incorporar varias disciplinas 
para poder ayudar al estudiantado a comprender una 
materia difícil de manera más clara” (F2P2).

La segunda subcategoría corresponde a Integración y 
ampliación de conocimientos, que indica que la 
interdisciplinariedad sirve para que el conocimiento 
que se entrega a los estudiantes pueda integrarse con 
otros y, de esa manera, brindar una visión o panorama 
más general al estudiantado sobre lo que se está apren-
diendo: “Es cuando se trata de mezclar dos o más mate-
rias con el objetivo de poder ampliar el conocimiento 
del estudiante y de poder integrar dichos conocimien-
tos de forma general” (F2P3).

La tercera categoría corresponde a Biología, Química y 
Física como asignaturas interdisciplinares. Surge de las 
respuestas a la segunda pregunta: ¿Considera que las 
asignaturas Biología, Química y Física son interdiscipli-
nares? y, en caso de que su respuesta sea afirmativa, 
¿con qué disciplinas cree usted que se relacionan 
interdisciplinariamente y cómo? 

Hace referencia a cómo los estudiantes relacionan 

Tabla 2
Categorías y subcategorías de análisis de las respuestas de los grupos focales

1. Concepto de interdisciplinariedad

2. Propósito de la interdisciplinariedad en 
la enseñanza de las ciencias

3. Biología, Química y Física como 
asignaturas interdisciplinares

4. Motivación a actividades formativas 
interdisciplinares

5. Trabajo interdisciplinar en la formación 
inicial docente (FID)

Categoría 

• Relación entre distintas disciplinas
• Forma de abordar la enseñanza
• Trabajo colaborativo con otros colegas

• Mejorar la comprensión de los contenidos complejos
• Integración y ampliación de conocimientos

• Trabajo entre disciplinas cercanas
• Trabajo entre disciplinas lejanas

Subcategorías 

RESULTADOS

Las categorías y subcategorías que surgieron a partir 
del análisis se presentan en la tabla 2:
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interdisciplinariamente las asignaturas de Biología, 
Química y Física con otras. Surgen así dos subcatego-
rías: la primera es Trabajo entre disciplinas cercanas. 
En este caso, 5 participantes indicaron relaciones entre 
su disciplina y otras cercanas; por ejemplo, un partici-
pante de la mención Química indicó: “lo relaciono 
principalmente con el área de la bioquímica o la quími-
ca ambiental, ya que son dos ramos de la mención 
química los cuales presentan una relación Quími-
ca-Biología” (F2P6).

La segunda subcategoría corresponde a Trabajo entre 
disciplinas lejanas, que agrupa a 6 participantes que 
indicaron relaciones entre su disciplina con otras no 
tan cercanas o con las cuáles las relaciones no son tan 
explícitas:

química o física se pueden integrar con artes, ya que 
hay muchos modelos o temáticas que los alumnos 
en sí no van a entender, entonces con ilustraciones, 
por ejemplo, es más agradable para los estudiantes 
aprender (F2P1).

en el caso de biología, se puede relacionar con 
cualquier otra asignatura, con tecnología, educa-
ción física, si se quiere, en realidad con cualquiera 
de las asignaturas que se imparten en el currículum 
nacional (F2P5).

La cuarta categoría surge de las respuestas a la tercera 
pregunta: ¿Ha considerado realizar actividades 
interdisciplinares en las planificaciones que le han 
solicitado durante su formación o en sus prácticas 
intermedias? Y si su respuesta es afirmativa: ¿qué 
actividades específicamente ha considerado?, ¿con qué 
áreas se relacionan? o si su respuesta es negativa: ¿por 
qué no lo ha hecho? 

Esta cuarta categoría se denominó Motivación a activi-
dades formativas interdisciplinares, y no se encontra-
ron subcategorías. Hace referencia a la disposición que 
tienen los estudiantes de Pedagogía en Ciencias hacia la 
realización de actividades interdisciplinares en su 
formación, ya sea en el desarrollo de sus prácticas 
iniciales o en planificaciones realizadas por ellos. En 
este caso, 10 participantes indicaron que sí han tenido 
oportunidad de realizar actividades interdisciplinares y 
1 participante indicó que no.

Los participantes que indicaron que sí señalan haber 
realizado planificaciones en las cuales relacionaron sus 
propias disciplinas con otras, entre las que nombraron: 
matemáticas, artes y lenguaje. Las siguientes afirma-
ciones respaldan lo anterior:

Nosotros, en mi práctica, recuerdo que hicimos un 
huerto medicinal y lo relacionamos con arte y 
manualidades, porque todo lo hicieron ellos: 
construir el lugar donde iban a ir los cultivos 
(F1P10).

Sí, lo he considerado, dados los lineamientos 
curriculares que apuntan hacia un proceso de 
enseñanza-aprendizaje interdisciplinario, en 
especial en la asignatura de Ciencias para la Ciuda-

danía. He considerado realizar actividades de 
investigación científica donde se relacionan distin-
tas disciplinas como biología, química, física y 
matemáticas. Por ejemplo, en el tema: contamina-
ción de las aguas y otra actividad de educación 
sexual, donde se relacionan biología, lenguaje y 
psicología en el tema de sexualidad e identidad 
(F2P5).

El participante que indicó que no ha tenido oportuni-
dad de realizar actividades interdisciplinares lo atribu-
ye a la falta de conocimiento y poca importancia del 
enfoque interdisciplinar a nivel de formación:

No, yo creo que se debe a la falta de importancia del 
enfoque interdisciplinar, como que no se aplica 
mucho. Y también puede ser una falta de conoci-
miento, no sabemos mucho del concepto en sí y de 
cómo se aplica. Yo pienso que no le he dado mucha 
importancia en lo personal, pero también en térmi-
nos de formación no se habla mucho de eso, está 
medio oculto (F1P9).

La quinta y última categoría se denominó Trabajo 
interdisciplinar en la formación inicial docente (FID) y 
se refiere a las instancias de trabajo interdisciplinar que 
han tenido los estudiantes a lo largo de su formación 
inicial. Tampoco se encontraron subcategorías. Surge 
de las respuestas a la cuarta pregunta: ¿Siente usted 
que sus profesores implementan la interdisciplinarie-
dad en sus clases? y si es así, expliqué de qué forma y en 
relación con qué temas. 

En ese sentido, 4 participantes indican que no se aplica 
la interdisciplinariedad en su formación, 3 participan-
tes indican que sí y 2 participantes indican que sí, pero 
poco. Los estudiantes que indican que no hay trabajo 
interdisciplinar en su formación, o que es muy poco, lo 
atribuyen a tres razones: hay nulo o muy poco trabajo 
interdisciplinar, ya que el enfoque es el trabajo en 
contenidos propios de cada mención (Física, Química o 
Biología). En palabras de un participante de la mención 
Física: “en mi mención al menos siento que se enfocan 
mucho en la física como tal y superficialmente con 
matemáticas. Pero existen muchas otras disciplinas 
como: historia, química, biología, tecnología, etc.” 
(F2P2).

La segunda razón tiene que ver con la manera como se 
organizan las actividades y evaluaciones de cada ramo, 
la cual dificulta el establecimiento de relaciones entre 
disciplinas: “los distintos ramos que he tenido en la 
universidad se han basado en lo mismo; la estructura 
es: pruebas, exposiciones de seminarios y laboratorios. 
El contenido de las clases se queda muy encerrado en lo 
que es la materia como tal” (F2P3).

Y la tercera razón se relaciona con la forma como los 
formadores de formadores planifican y ejecutan sus 
clases, limitándose a impartir contenidos curriculares, 
sin establecer mayores relaciones con otras disciplinas: 
“la mayoría de los docentes planifican solo en un conte-
nido curricular; si bien se abordan temas interdiscipli-
nares, no se realiza un hincapié en estos” (F2P4).
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DISCUSIÓN

Uno de los principales objetivos de la presente investi-
gación era conocer las nociones de los participantes 
respecto al concepto de interdisciplinariedad. En esa 
línea, al analizar los resultados, es interesante que, pese 
a que el grupo de estudio es pequeño, hay diversidad 
sobre las nociones que declaran los participantes 
respecto al concepto de interdisciplina. Una parte 
importante de ellos lo define como una relación entre 
distintas disciplinas; noción que, desde la teoría, se 
asemeja más al concepto de multidisciplinariedad, 
debido a que la conciben principalmente como un 
acercamiento entre disciplinas, sin especificar una 
relación entre ellas; que es la definición que entrega 
Lenoir (2013) para este término.
 
Una segunda noción de interdisciplina declarada por 
algunos participantes da cuenta de una idea de interdis-
ciplina como una forma de ejercer la enseñanza; es 
decir, como un modelo pedagógico o una metodología 
didáctica, definición que ha sido planteada por otros 
autores como Herrera et al. (2022). Sin embargo, es 
importante señalar que, a pesar de que la interdiscipli-
nariedad puede implementarse como una metodología 
o un enfoque educacional, involucra mucho más que 
eso, ya que se habla de conexiones entre disciplinas 
(Tamayo y Tamayo, 1995), lo que no puede limitarse 
solo al contexto escolar.

Finalmente, para la primera categoría consultada, solo 
uno de los participantes definió la interdisciplina desde 
la acción; es decir, como un trabajo colaborativo entre 
pares. Esta visión da cuenta de una noción del concepto 
desde su quehacer; o sea, desde la acción de trabajar 
con representantes de otras disciplinas (asignaturas en 
el contexto escolar). Esta podría ser una forma de 
trabajo interdisciplinario, pero no una definición del 
término, sino más bien una de sus características. En 
ese sentido, cabe señalar que la interdisciplina no se 
limita solo a un trabajo con otros colegas, sino que 
también se puede realizar de manera individual, a 
través de la aplicación de metodologías o actividades 
pedagógicas interdisciplinarias (Blanco et al., 2014; 
Jiménez, 2015; Muñoz, 2020).

Ahora bien, lo cierto es que, cuando hablamos de 
interdisciplinariedad, las interrelaciones que surgen 
van más allá de la simple yuxtaposición de puntos de 
vista disciplinarios e implican una colaboración e 
integración más profunda entre disciplinas diferentes 
que, según Neira-Fernández (2008), pueden avanzar 
desde una simple comunicación de ideas hasta una 
mutua integración de conceptos, metodologías, proce-
dimientos y epistemologías. Estos resultados se corres-
ponden con un estudio previo realizado con profesores 
en ejercicio de biología del sistema escolar chileno, 
donde también las definiciones del concepto eran más 
cercanas a las definiciones de multi o pluridisciplinarie-
dad (Araya-Crisóstomo et al., 2019).

En cuanto al propósito de la interdisciplinariedad en la 
enseñanza de las ciencias, los resultados dan cuenta de 
una mirada sobre el objetivo de la interdisciplina en 
sintonía con su real dimensión educativa. Los partici-
pantes declaran que el propósito de la interdisciplina 
está vinculado con la comprensión de contenidos 

complejos, así como con la integración y aplicación de 
conocimientos, que efectivamente son características 
primordiales para el abordaje desde este paradigma. 

Los participantes, en sus respuestas, dan cuenta de la 
mayor riqueza de esta perspectiva educativa, que es el 
intentar comprender la complejidad de la naturaleza 
desde el pensamiento complejo. Para ello, el enfoque 
interdisciplinar se vale de la didáctica y sus múltiples 
metodologías, con el fin de realizar una transposición 
exitosa al aula, que permita un aprendizaje significativo 
de los fenómenos. Al respecto, algunos autores indican 
que el uso de metodologías o abordajes educativos más 
interdisciplinares efectivamente mejoran la enseñanza 
y comprensión de los contenidos en el proceso educati-
vo (Blanco et al., 2014; Jiménez, 2015; Muñoz, 2020).

Las metodologías interdisciplinares permiten que el 
proceso educativo responda a la naturaleza cambiante 
del conocimiento y a la complejidad (Llano et al., 2016), 
así como también a la integración de toda la experiencia 
de aprendizaje (Espinoza-Freire, 2018). Las demandas 
de la educación en el siglo XXI ponen énfasis en la 
colaboración, creatividad, pensamiento crítico, habili-
dades comunicativas (Santaolalla et al., 2020) y 
complejidad del aprendizaje (Nasir et al., 2021), lo que 
sin duda puede abordarse desde el paradigma interdis-
ciplinar. Evidencia de aquello es el estudio realizado 
por Muñoz (2020), donde los estudiantes, después de la 
intervención, manifestaron que trabajar con metodolo-
gías interdisciplinares tuvo un nivel mayor de compleji-
dad, pero aun así tuvieron una actitud comprensiva 
hacia los beneficios de proceder con este enfoque. 

Uno de los ejemplos de interdisciplina en la enseñanza 
superior es la implementación del enfoque educativo 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, 
por sus siglas en inglés) en carreras de ingeniería, el 
cual promueve el aprendizaje de las cuatro disciplinas 
mencionadas, pero de manera integrada. En esa línea, 
la investigación realizada por Dare et al. (2021) en 
contexto de cursos STEM recomienda que en la FID se 
incluyan formadores de múltiples disciplinas, para que 
los futuros docentes comprendan la importancia de las 
matemáticas y la tecnología, y puedan integrarlas en 
sus contextos de enseñanza. Además, invita a desafiar a 
los futuros profesores a describir complejidades a 
través de lecciones STEM y a apoyar en instancias de 
reflexión.

En la actualidad, la educación STEM se ha instalado en 
las aulas universitarias; sin embargo, estudios reportan 
que, a pesar de ser un enfoque declarado en los currícu-
lums, su aplicación no ha sido tan efectiva debido a la 
falta de conocimiento sobre cómo implementarla. Esto 
podría deberse a que la mayoría de los docentes no ha 
recibido capacitación adecuada al respecto (Gao et al., 
2020).

Otro ejemplo de abordaje interdisciplinar, tanto a nivel 
escolar como universitario, es el realizado en temáticas 
medio ambientales. Jiménez (2015) señala que la 
aplicación de un enfoque interdisciplinario en áreas 
como educación ambiental presenta ventajas compara-
tivas como: facilitar la comprensión de contenidos 
medioambientales de manera amena y creativa; posibi-
litar la práctica de conocimientos que permita detectar, 
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analizar y resolver problemas ambientales del entorno; 
aumentar la motivación de estudiantes por la protec-
ción del medio ambiente; y contribuir a pensar interdis-
ciplinariamente. También, se ha reportado que vincular 
las ciencias sociales con las ciencias naturales mejora la 
participación ciudadana (Tauginienė et al., 2020).

En consecuencia, parece haber un consenso general 
sobre lo beneficioso que es implementar la interdisci-
plina en la enseñanza. No obstante, desde el punto de 
vista educativo, esta perspectiva es más bien un discur-
so teórico del profesorado que pocas veces es llevado a 
la práctica debido a numerosas dificultades que enfren-
tan los(as) profesores(as) al momento de implementar-
la. Dentro de esas dificultades, Tonneti y Lenti-
llon-Kaestner (2023) destacan la falta de conocimiento 
sobre otras disciplinas y la carencia de recursos y 
oportunidades institucionales, además de la compleji-
dad en la creación y abordaje de programas de forma-
ción interdisciplinarios. 

En esa misma línea, autores como Espinoza-Freire 
(2018), Berisha y Vula (2024) y Bartels et al. (2019) 
señalan la importancia que este enfoque debería tener 
en la FID, a causa del impacto positivo en la motivación 
y entusiasmo, así como en la comprensión de los conte-
nidos a enseñar y en su exitosa implementación. Sin 
embargo, en la actualidad existe poca evidencia empíri-
ca a nivel de formación universitaria, por lo cual se 
necesita mayor investigación, con el fin de comprender 
cómo apoyar de mejor manera este tipo de formación 
en los futuros docentes. 

Siguiendo con el análisis de las categorías levantadas en 
el estudio respecto a la impresión que los participantes 
tienen sobre Biología, Química y Física como asignatu-
ras interdisciplinares, los resultados indican que existe 
una aproximación por parte de los participantes hacia 
el trabajo interdisciplinar, ya que describen estas áreas 
del saber como una interacción entre dos o más 
disciplinas diferentes, al igual que Neira-Fernández 
(2008). Ahora bien, las relaciones entre disciplinas 
cercanas pueden responder más bien a una noción de 
interdisciplinariedad que Lenoir (2013) define como las 
interrelaciones generadas al interior de un mismo 
campo disciplinar; es decir, los participantes podrían 
estar relacionando disciplinas como biología, química y 
física por formar parte de un mismo campo de estudio.

No obstante, los resultados también muestran que 
algunos participantes establecieron relaciones con 
otras disciplinas más lejanas. En este sentido, es funda-
mental reconocer la importancia de fomentar las 
relaciones interdisciplinarias en la educación, más allá 
de las disciplinas tradicionales como la física, biología, 
química o matemáticas. Incorporar disciplinas como 
historia, artes, tecnología, lenguaje, entre otras, no solo 
enriquece la experiencia educativa de los estudiantes, 
sino que también amplía su comprensión del mundo y 
los prepara para enfrentar los complejos desafíos de las 
sociedades modernas con una perspectiva más amplia y 
colaborativa (Llano et al., 2016; Infante-Malachias & 
Araya-Crisóstomo, 2023).

En cuanto a la categoría relativa a la motivación de los 
participantes hacia actividades formativas interdisci-
plinares, las instancias de trabajo interdisciplinar que 

han declarado los participantes han surgido de iniciati-
vas personales —por actividades propuestas a lo largo 
de su formación o por la necesidad de dar cuenta en sus 
trabajos o prácticas profesionales de los lineamientos 
del Ministerio de Educación en Chile, que declaran 
explícitamente el énfasis en el trabajo interdisciplinario 
(Consejo Nacional de Educación en Chile, 2018)—. 

En particular, los participantes señalan sobre esta 
categoría que entienden la asignatura de Ciencias para 
la Ciudadanía como interdisciplinar; así como algunos 
contenidos específicos, como educación ambiental y 
sexualidad, que son temáticas que han sido abordadas 
interdisciplinariamente en algunos estudios (Jiménez, 
2015; Bermúdez & Occelli, 2020; Herrera et al., 2022). 
Por lo tanto, logran establecer relaciones interdiscipli-
nares por iniciativa propia, aprovechando los 
lineamientos vigentes y la factibilidad que propician 
algunos contenidos para ser trabajados bajo este 
enfoque.

Finalmente, en la categoría sobre el trabajo interdisci-
plinar en la formación inicial docente, las respuestas 
son heterogéneas. Esto podría deberse a que la malla 
curricular bajo la cual estudian no declara de forma 
explícita un enfoque interdisciplinar; en consecuencia, 
las instancias de trabajo al respecto surgirían por 
iniciativa propia de los estudiantes (como se veía 
anteriormente) o por iniciativas particulares de sus 
formadores. 

Las razones que enuncian aquellos participantes que 
declaran una falta de trabajo interdisciplinar tienen que 
ver con la percepción de un trabajo muy disciplinar 
ligado a cada una de las menciones en la malla de 
estudio, donde se explicita una formación profesional 
orientada a la adquisición de conocimientos disciplina-
rios y didácticos, pero que al mismo tiempo favorezca la 
alfabetización científica (Infante-Malachias & 
Araya-Crisóstomo, 2023). Este último aspecto sería 
mucho más favorecido si se trabajara bajo una perspec-
tiva interdisciplinaria (Lorenzo, 2020), ya que sería 
más coherente con el enfoque curricular orientado a 
competencias.

En relación con estos últimos resultados, es importante 
señalar que en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
responsabilidad del docente proporcionar experiencias 
cercanas a los intereses de los estudiantes, en coheren-
cia con situaciones que experimentan en su vida 
cotidiana (Herrera et al., 2022). Sin embargo, en la 
práctica esto no se lleva a cabo, o se realiza de forma 
parcial; de manera que el conocimiento se transfiere a 
menudo a los alumnos en contextos limitados y los 
intentos de romper este patrón se han descritos como 
escasos (Drăghicescu et al., 2014). Por tanto, se hace 
necesario que futuros docentes adquieran habilidades y 
saberes que les permitan ser capaces de integrar varias 
áreas del conocimiento.

Al analizar las políticas públicas en educación, específi-
camente los estándares sobre conocimiento profesional 
en la formación inicial docente, se señala que los están-
dares chilenos consideran el conocimiento del currículo 
de la propia disciplina, dejando de lado la organización 
y relación de la materia que se imparte con otras 
disciplinas (Rivero & Medeiros, 2023). En esa línea, 
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según Llano et al. (2016), para el profesorado la forma-
ción universitaria en la disciplina carece de una mirada 
interdisciplinar; lo cual supone un problema al cual 
deben enfrentarse los futuros docentes, ya que en el 
contexto de la enseñanza en el aula de clases deben 
interactuar con otros saberes que no se consideraron a 
lo largo de su formación inicial docente (FID). 

Por todas las razones ya mencionadas, es de relevancia 
en los currículos de FID en ciencias naturales transitar 
desde el paradigma disciplinar hacia el interdisciplinar. 
En esa línea, una investigación que puede enriquecer el 
conocimiento sobre las nociones de interdisciplinarie-
dad en educación superior corresponde a lo realizado 
por Hernandez-Armenta y Domínguez (2019), quienes 
elaboraron un instrumento para evaluar las percepcio-
nes sobre interdisciplina en estudiantes universitarios 
de diversas carreras, en el cual se observó que los 
encuestados tuvieron percepciones positivas respecto a 
habilidades necesarias para poder integrar conocimien-
tos.

Uno de los caminos en la FID en ciencias para generar 
interdisciplinariedad en los procesos de enseñanza es a 
través de cursos o ciencias integrados, instancias que 
buscan la combinación de distintas áreas del conoci-
miento con el objetivo de formar contenidos que contri-
buyan a una sinergia efectiva del aprendizaje. Un curso 
o plan de estudios integrado busca presentar experien-
cias que permitan traspasar los límites entre asignatu-
ras, que el educando se enfrente a situaciones significa-
tivas (Infante-Malachias & Araya-Crisóstomo, 2023). 

En formación inicial docente existen algunas experien-
cias, como la llevada a cabo por Chen (2021) donde, por 
medio de herramientas sincrónicas y asincrónicas, 
profesores en formación realizaron intercambios 
interculturales a través del aprendizaje basado en 
proyectos. Los resultados mostraron que el trabajo 
interdisciplinario a través de herramientas colaborati-
vas facilitaba el aprendizaje y, además, mejoraba la 
comunicación intercultural de los futuros docentes. 

Es fundamental que la formación de futuros profesores 
de ciencia incorpore de manera explícita la perspectiva 
interdisciplinar en las mallas de estudio. La razón es 
que, desde la política pública, las bases curriculares del 
sistema educativo escolar chileno desde el año 2019 
han declarado una enseñanza de las ciencias naturales 
con una mirada más holística y compleja de los fenóme-
nos; por tanto, de no existir perfiles de egreso interdis-
ciplinares en la formación de profesores de ciencia, se 
corre el riesgo de no poder implementar con éxito el 
currículum escolar actual y futuro. 

Por tanto, es deseable que los procesos de acreditación 
de carreras de pedagogías en ciencias pongan énfasis 
dentro de sus indicadores en la necesaria incorporación 
del enfoque interdisciplinar tanto en el perfil de egreso 
como dentro sus asignaturas básicas o de formación 
general; como, por ejemplo, cursos integrados e instan-
cias de formación interdisciplinar donde los estudian-
tes puedan adquirir los conocimientos y habilidades 
que se requieren para mirar el mundo natural desde la 
complejidad.

CONCLUSIONES

Con base en la pregunta guía de esta investigación, 
¿cuáles son las nociones sobre interdisciplinariedad de 
los futuros profesores de ciencias participantes?, y en 
las categorías y subcategorías establecidas, se puede 
concluir lo siguiente:

Los futuros profesores de Ciencias definen interdisci-
plinariedad en términos de multidisciplinariedad. 
Esto indica una confusión conceptual porque la conci-
ben solo como un acercamiento entre disciplinas o 
asignaturas distintas, pero no como una interacción 
entre ellas que, en palabras de Neira-Fernández 
(2008), implica una “mutua integración”.

No obstante, a pesar de lo anterior, tienen nociones que 
apuntan hacia aspectos fundamentales de la interdisci-
plinariedad que dicen relacionarse con el abordaje de 
realidades complejas, lo que en la enseñanza de las 
ciencias implica la posibilidad de generar un enfoque 
de enseñanza que permita a los estudiantes compren-
der estas realidades.
 
Así también, los estudiantes son capaces de establecer 
relaciones entre disciplinas, tanto las que conforman 
un mismo campo de estudio como aquellas que forman 
parte de otros. Esto indica que sí entienden la Biología, 
Química y Física como asignaturas interdisciplinares.
 
Por último, el enfoque interdisciplinar está presente en 
su formación, pero no explícitamente, ya que no hace 
parte de los lineamientos formativos de la carrera; pese 
a que es un enfoque declarado por el Ministerio de 
Educación de Chile que orienta lo propuesto en las 
Bases Curriculares de Ciencias Naturales y Ciencias 
para la Ciudadanía (Ministerio de Educación, 2019).

Desde el punto de vista de la FID, la incorporación del 
enfoque interdisciplinario en la formación docente 
fortalece y potencia el conocimiento del contenido que 
imparten los futuros profesores y su autoconcepto 
académico. Esto, a su vez, puede contribuir a que en su 
ejercicio docente ayuden a los estudiantes a familiari-
zarse con algunos conceptos fundamentales y así 
fomentar un aprendizaje situado (Beudels et al., 2021). 

Los docentes son los agentes de cambio más importan-
tes en el aprendizaje de los estudiantes; por tanto, si 
queremos que estos desarrollen habilidades interdisci-
plinarias, debemos comenzar por enseñarlas en 
nuestros programas de formación docente inicial. Es 
por eso que el proceso de diseño no solo incluye la 
reconstrucción de cuestiones disciplinarias e interdisci-
plinarias en los módulos, sino también implementacio-
nes en la formación docente que requieren que los 
docentes en formación asuman diferentes roles con 
respecto a lo que se aprende (Barelli, 2022).

La complejidad de los tiempos actuales debe incorporar 
el desafío de pensar el conocimiento de forma integrada 
e interdisciplinar. Ahora bien, es innegable que el 
trabajo interdisciplinar exige una actitud mental que se 
abra a la compleja realidad analizando el contexto de 
esa realidad. En la formación universitaria aún predo-
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mina fuertemente la perspectiva disciplinar, tanto para 
la formación de profesores como para la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias en general. Esta mirada 
disciplinar se utiliza para justificar políticas educacio-
nales que se preocupan fundamentalmente por estadís-
ticas e índices de desempeño, y no consideran a las 
instituciones de educación como un lugar para pensar 
el mundo (Charlot, 2021, p.12). 

Es fundamental que las universidades e instituciones 
que forman docentes en las diversas áreas den cuenta 
de otras demandas y necesidades que comienzan a 
gestarse en la tercera década del siglo XXI. Morin 
(2015) señala que el conocimiento encuentra sentido 
cuando responde a grandes interrogantes filosóficos 
como ¿de dónde venimos?, ¿qué y quiénes somos? y 
¿qué hay en el más allá?, las cuales pueden ser trabaja-
das por el pensamiento interdisciplinar en la educa-
ción, que contempla el volver a la reflexión filosófica. 
No cabe duda de que el trabajo interdisciplinar es un 
desafío que exige una mentalidad adecuada a la tarea 
planteada, lo que significa simplemente tener una 
actitud mental abierta a las diferentes perspectivas 
desde donde poder mirar, analizar y transformar la 
realidad.
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