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Resumen:
Este trabajo presenta una investigación en la que se indagó la percepción que ma-
nifiestan profesores de Biología sobre el concepto de interdisciplinariedad y cómo 
es vivenciado en sus prácticas pedagógicas. La investigación se realizó en la ciudad 
de Talca, Chile, en colegios de enseñanza media (nivel educativo de 14 a 18 años). 
Participaron 25 docentes, quienes respondieron un cuestionario de preguntas abiertas; 
sus respuestas se analizaron cualitativamente a través del análisis textual discursivo. 
Los resultados revelaron que los profesores perciben la interdisciplinariedad solo 
como yuxtaposición de disciplinas, sin una convergencia y enriquecimiento entre 
áreas del conocimiento.

Abstract:
This study presents a research project focused on biology teachers’ perceptions 
of the concept of interdisciplinarity and their experience with interdisciplinarity 
in their teaching work. The research was carried out in the city of Talca, Chile, 
in secondary schools (students ages 14 to 18). The participants were 25 teachers, 
who answered a survey of open-ended questions; their responses were analyzed 
qualitatively through discursive textual analysis. The results revealed that the tea-
chers perceive interdisciplinarity only as the juxtaposition of disciplines, without 
convergence and enrichment of areas of knowledge.

Palabras clave: interdisciplinariedad; enseñanza de las Ciencias; Biología, práctica 
docente.
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Introducción

En la actualidad, las sociedades se ven enfrentadas a problemáticas de 
grandes dimensiones que, para ser solucionadas, exigen reflexión y 

elaboración de propuestas alternativas a partir de diferentes disciplinas 
(García, 2013). Para el entendimiento del término disciplina en este 
trabajo adoptamos la perspectiva de Pombo (2011), quien considera que 
disciplina es equivalente a la especificidad de una ciencia en particular; al 
respecto, la autora indica que el término ciencias se refiere a un terreno 
que no es uniforme y por eso precisa ser delimitado. Cuando se habla de 
ciencias –exactas, de la naturaleza o humanas– se hace referencia a un tipo 
de estudio que necesita de un determinado grado de abstracción, que tiene 
una estructura y un lenguaje y, en este sentido, es necesario considerar la 
complejidad y la multiplicidad de los factores explicativos en juego. Así, 
consideraremos el concepto de disciplina como un área de conocimiento 
específico de las diversas ciencias como, por ejemplo, biología, física, 
química o sociología (Pombo, 2011). 

La complejidad del mundo contemporáneo requiere de manera urgente que 
las necesidades del ser humano y sus desafíos sean contempladas e integradas 
por la educación, con la finalidad de aportar en la búsqueda de soluciones 
concretas. Habitualmente se señala que la educación debe preparar para la 
vida, lo que implica no abordar los problemas desde una perspectiva disci-
plinar, esto es, a partir de una única disciplina, sino más bien, a través de un 
proceso interdisciplinar (Ander-Egg, 2003; Stentoft, 2017). La interdiscipli-
nariedad es “la cooperación entre varias disciplinas en el examen de un único 
objeto” (Marion, 1978:17) y es también “la transferencia de problemáticas, 
conceptos y métodos de una disciplina a otra” (Thom, 1990:637). En este 
sentido, la organización de la enseñanza en disciplinas contribuye a aislar a 
la escuela de la realidad social y cultural en la que está inserta.

La falta de vinculación y contextualización de los contenidos escolares 
ha influido de manera importante en el actual desinterés que presentan los 
estudiantes, en particular por las ciencias naturales (Solbes, Montserrat y 
Furió, 2013; Méndez Coca, 2015). Para los estudiantes, aprender sobre 
ciencias no implica un desafío intelectual sino un ejercicio de memorización 
con tareas que no tienen relación con la vida cotidiana, donde los ejercicios 
de observación y pensamiento crítico fundamentales para su desarrollo 
han sido prácticamente eliminados de las actividades escolares (Santos e 
Infante-Malachias, 2008; Infante-Malachias, 2011).



405Revista Mexicana de Investigación Educativa

Interdisciplinariedad en palabras del profesor de Biología: de la comprensión teórica a la práctica educativa

La perspectiva de la interdisciplinariedad como enfoque educativo en 
la enseñanza de las ciencias favorece un abordaje integral de los problemas 
con el objetivo de dar respuesta y solución a los fenómenos estudiados. 
Diversos autores han investigado respecto de la interdisciplinariedad 
con énfasis en la educación primaria, secundaria y así como en la for-
mación de profesores (Thompson, 1998; Posada Álvarez, 2004; Lenoir, 
Hasni y Larose, 2007; Cortés, 2008; Araujo-Olivera, Lenoir, Morales-
Gomes, McConnell, 2011; Sánchez Albarracín, Rutz da Silva y Schirlo, 
2015; Lenoir y Hasni, 2016; Santos, Franco, Leon, Ovigli et al., 2017; 
Power y Handley, 2017). No obstante, estudios sobre las percepciones 
de profesores de ciencias han sido escasamente abordados. Por lo tanto, 
el objetivo principal de esta investigación es identificar las percepciones 
de un grupo de profesores de Biología de enseñanza media sobre la in-
terdisciplinariedad y de qué manera este enfoque educativo impacta y se 
concretiza en sus prácticas docentes. 

Fundamentos de la interdisciplinariedad
Grandes pensadores como Aristóteles o Leonardo da Vinci lograron 
sistematizar el conocimiento de manera global, involucrando diferentes 
áreas del saber. Pero, a partir de la revolución de Galileo y la mecánica 
de Newton, el conocimiento creció y comenzaron a desarrollarse distin-
tas áreas del saber o disciplinas. Esta parcelación de la cultura generó la 
especialización y abrió camino a la fragmentación de los conocimientos, 
con el objetivo de estudiar en mayor profundidad los distintos fenómenos 
naturales. 

De esta forma, durante los siglos xvii y xviii aparecieron áreas de co-
nocimiento autónomas y se produjo una gran especialización, en particular, 
de las ciencias naturales, desarrollándose nuevas disciplinas científicas, 
independientes y diferenciadas, gracias a las cuales se produjeron muchos 
avances científicos. Esta organización disciplinaria finalmente fue insti-
tucionalizada en el siglo xix, con la creación de la universidad moderna, 
lo que legitimó el estudio de los saberes fragmentados, fundamentándose 
en el beneficio que entregaban al proceso de industrialización que recién 
comenzaba (Vilar, 1997). No obstante, algunos autores fueron críticos y 
plantearon que la especialización de los saberes había deformado la visión 
real del mundo llevando a muchos científicos a tener una visión reduccio-
nista de los problemas (Ortega y Gasset, 1975; Morin, 1998).
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A partir de la segunda mitad del siglo xx esta visión se modificó y 
comenzaron a surgir disciplinas híbridas que buscaban romper fronteras 
disciplinarias para enfrentar el problema de la ultra especialización y 
abordar los fenómenos a partir de varias áreas del conocimiento (Ander-
Egg, 2003). La interdisciplinariedad nace entonces como una reacción a la 
especialización, por la insatisfacción que la perspectiva de la ciencia clásica 
generó en varios campos del saber, principalmente desde los estudios en 
cibernética (Pellanda, 2009). En consecuencia, el abordaje de ciertos con-
tenidos con un enfoque interdisciplinar emerge por la necesidad de una 
profundización teórica que otorgase un mayor nivel en las investigaciones 
que estudian diversos aspectos del entorno natural y de la realidad social 
(O’Brien, Marzano y White, 2013). 

El concepto de interdisciplinariedad fue definido por la Unesco (1985) 
como la cooperación de diversas disciplinas, que contribuyen a un objetivo 
común y que, a través de su asociación, aportan a la generación de nuevos 
conocimientos, nuevos lenguajes y una perspectiva común, rompiendo 
las fronteras disciplinarias en busca de la circulación de conceptos y de la 
formación de disciplinas híbridas (Morin, 2010; García, 2013). De esta 
manera, el concepto de interdisciplinariedad es entendido como un nivel 
de colaboración entre disciplinas que implica reciprocidad y enriqueci-
miento mutuo, al punto de elaborar marcos conceptuales más amplios 
que modifiquen las disciplinas en contacto y las vuelven dependientes 
unas de otras (Posada, 2004; Torres, 1996). En consecuencia, una visión 
interdisciplinar genera cualidades integrativas que no tenían las disciplinas 
de manera aislada, lo que otorga una organización de conocimientos más 
vinculada a la realidad (Che Soler, Soler y Peña, 2006). 

El concepto de interdisciplinariedad forma parte de un grupo mayor de 
términos que, aunque relacionados, no necesariamente tienen el mismo 
significado como los de pluridisciplinariedad (o multidisciplinariedad) 
y transdisciplinariedad (Zárate, 2007). Pombo (2013:25) define los tres 
términos –pluri (o multi), inter y transdisciplina– como un continuo que 
va “de la coordinación a la combinación y de esta a la fusión”. En este 
continuo, la pluri o multidisciplinariedad consiste en una integración 
disciplinar que supone yuxtaponer o acercar de forma paralela puntos de 
vista, información y perspectivas de diversas áreas, con el fin de resolver 
problemas, pero sin transformar o modificar las disciplinas involucradas. 
En tanto, cuando se supera esa dimensión y se avanza hacia una con-
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vergencia y complementariedad, se está en la zona intermedia llamada 
interdisciplinariedad. Finalmente, cuando desaparece la convergencia y 
se establece un punto de unificación y de perspectiva holística, se puede 
hablar de transdisciplinariedad.

Como principio organizador, la interdisciplinariedad se estructura 
bajo el paradigma de la complejidad, que plantea que toda realidad es un 
sistema por estar relacionada con su contexto (Morin, 1995), es decir, las 
problemáticas reales presentan múltiples procesos cuyas interrelaciones 
forman la estructura que funciona como un todo organizado al que se 
denomina sistema complejo; una de características de este último es su 
“interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen 
dichos elementos dentro del sistema total lo que significa que no puede 
realizarse un análisis de un sistema complejo simplemente juntando estudios 
de las diferentes áreas involucradas” (García, 1994:1). En consecuencia, 
debemos ser capaces de comprender esa complejidad y transitar desde el 
paradigma de la simplificación al de la complejidad (Morin, 1981). 

En el campo de la educación, los problemas de naturaleza interdisci-
plinar constituyen una oportunidad para educar a niños y jóvenes en una 
perspectiva no fragmentada del mundo con responsabilidad social y medio-
ambiental, por ejemplo. La mayoría de los grandes problemas sociales de 
la actualidad (inmigración, marginalidad, educación, delincuencia, medio 
ambiente, urbanismo), necesariamente deben ser abordados a través de es-
tudios interdisciplinares y, en ese contexto, una pedagogía interdisciplinaria 
busca profundizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin 
de que los estudiantes adquieran una mirada holística de los fenómenos 
complejos tanto de la naturaleza como de la sociedad (Karppinen, Kalluki 
y Komulainen, 2017). 

Interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias
La ciencia es un proceso de construcción social sujeta a intereses políticos 
y económicos, con una clara incidencia sobre la configuración de las socie-
dades y los grandes cambios sociales (Hernández, 2015). En este escena-
rio, un enfoque más actual en enseñanza de las ciencias busca “promover 
una nueva visión de la educación científica que permita a los estudiantes 
comprender mejor el mundo en que viven y tomar sus propias decisiones” 
(Cabot, 2014:550). Sin embargo, este enfoque actual de enseñanza de las 
ciencias se contrapone al diseño actual del currículo escolar, que entrega 
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contenidos fragmentados en las diferentes áreas de conocimiento de manera 
disociada y desconectada (Santos et al., 2017).

Un niño que observa su entorno, no lo divide en disciplinas. Del mis-
mo modo el profesor, en busca de atraer e incentivar en los estudiantes 
el gusto por las ciencias naturales, debe proporcionar una experiencia de 
aprendizaje que sea cercana a sus intereses y coherente con las situaciones 
que experimentan en su vida cotidiana. La parcelación de los conocimien-
tos impide que el alumno aprenda a reflexionar y analizar los problemas 
desde una visión global, quitándole objetividad y capacidad de una mirada 
conjunta de las problemáticas. 

Las disciplinas son una parte de un todo y la necesaria interacción entre 
ellas demanda estrategias curriculares que garanticen la interdisciplinarie-
dad, dado que dicho propósito trasciende y amplía las posibilidades de las 
disciplinas (Blanco, Díaz y Cárdenas, 2011). Es por esta razón que, en el 
contexto de la educación en ciencias, la interdisciplinariedad “es un prin-
cipio didáctico a tener en cuenta en el diseño curricular, lo cual implica 
que en la enseñanza debe ser contemplado como invariante metodológica” 
(Ruiz Ruiz, Castaño Pombo y Boronat Mundina, 1999:270).

La opción de trabajar desde un enfoque interdisciplinar se debe a la 
voluntad de incorporar una educación más adecuada a la complejidad del 
mundo contemporáneo, lo que permitirá que los estudiantes, en primer 
lugar, sean capaces de comprender mejor su entorno gracias a las nuevas 
capacidades adquiridas y, en segundo lugar, pueda resolver problemas tan-
to en su vida profesional como personal, con base en actitudes y valores 
aprendidos en la perspectiva interdisciplinar. La comprensión del mundo 
por parte de los estudiantes supone el desarrollo de habilidades de pen-
samiento crítico y, en este sentido, la interdisciplinariedad en educación 
y particularmente en la enseñanza de las ciencias, otorga una percepción 
global de los problemas, estimula la capacidad de detectar interacciones 
entre campos diversos, permite el análisis crítico de situaciones y ayuda a 
los estudiantes a incorporar conocimientos que adquieren fuera de la sala 
de clases (Ander-Egg, 2003; Kallunki, Karppinen y Komulainen, 2017). 
Por consiguiente, la perspectiva interdisciplinaria en educación promueve 
la búsqueda de significado de los estudiantes en cuanto a conocimiento y 
a su perspectiva social (Lenoir y Hansi, 2016).

Como enfoque para la organización del currículo en la enseñanza básica, 
media y superior, la educación interdisciplinar se basa en el análisis de 
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los contenidos de las diferentes disciplinas, con la finalidad de encontrar 
problemáticas complejas que incorporen elementos comunes a las distin-
tas materias y que sirvan para adaptarlos al ámbito estudiantil (Palma de 
Arraga, 1998). En la actualidad los documentos curriculares vigentes en 
Chile han incorporado vinculaciones entre las diversas disciplinas o áreas 
del conocimiento, lo cual podría interpretarse como un intento de abordaje 
interdisciplinar de los contenidos específicos (Ministerio de Educación, 
2016). Sin embargo, el sistema escolar aún mantiene el paradigma de un 
conocimiento totalizante, donde todo lo que se debe aprender se encuentra 
dentro de cada una de las disciplinas (Poliszuk, 2008).

Es claro que las ciencias y, particularmente las naturales, se prestan 
para una integración en el proceso educativo. Por ejemplo, la Biología 
tiene un carácter interdisciplinario tanto en el aspecto teórico como en 
el aplicado (Arteaga, Ayala, Flores, Morales et al., 2005). En palabras de 
Morin (2010:11) “la revolución biológica de los años cincuenta nació de 
la usurpación, contactos y transferencias entre disciplinas, en los márgenes 
de la física, de la química y de la biología”.

La enseñanza interdisciplinaria de las ciencias naturales es una tarea en 
extremo compleja. Sin embargo, independientemente del carácter disci-
plinar o interdisciplinar, para Dos Santos (2011) requiere necesariamente 
de profesionales con un alto nivel de competencias en sus respectivas 
disciplinas y conocimientos sobre contenidos y métodos de las otras áreas 
relacionadas. Esto se verá reflejado en un trabajo pedagógico con actividades 
que permitan al estudiante desarrollar capacidades investigativas, aprender 
a trabajar en equipo, incentivar autonomía y responsabilidad individual 
y colectiva, adquirir seguridad para la discusión de ideas y desmitificar el 
saber científico y al profesor como únicas fuentes del saber (Posada, 2004).

Procedimientos metodológicos
Para realizar el presente estudio se efectuó una investigación cualitativa, 
orientada al estudio en profundidad (Osses Bustingorry, Sánchez Tapia e 
Ibáñez Mansilla, 2006) sobre las percepciones de los participantes respecto 
del concepto de interdisciplinariedad y su incorporación como perspectiva 
educativa en el área de las ciencias. El alcance fue descriptivo, puesto que 
se buscó identificar las percepciones de un grupo particular de docentes 
de enseñanza media sobre interdisciplinariedad y la forma en que ellos la 
aplican y trabajan en sus aulas.
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El estudio se realizó en la ciudad de Talca, región del Maule-Chile, 
en colegios de enseñanza media (nivel educativo de 14 a 18 años) de 
orientación científico-humanista, públicos y particulares. Participaron 25 
profesores de Biología de enseñanza media. Para la obtención de los datos 
se diseñó un cuestionario de seis preguntas abiertas el cual fue probado y 
validado previamente. Su objetivo fue obtener información acerca de las 
percepciones de los docentes de Biología sobre el concepto de interdiscipli-
nariedad y cómo este enfoque educativo se presentaba tanto en la discusión 
teórica como en la orientación de las prácticas educativas relatadas por los 
profesores que participaron de esta investigación. La tabla 1 presenta las 
preguntas del cuestionario.

TABLA 1

Cuestionario de profesores participantes

1. ¿Qué entiende usted por interdisciplinariedad?

2. ¿Usted considera que la Biología es una ciencia interdisciplinar? Comente su respuesta

3. En caso de que su respuesta anterior sea afi rmativa, ¿con qué disciplinas cree usted que la 
Biología se relaciona interdisciplinarmente?

4. ¿Qué actividades interdisciplinares realiza en sus clases para la enseñanza de la Biología? 
Describa su impacto en el aprendizaje de los estudiantes

5. ¿En sus clases de Biología existe colaboración con profesionales o docentes de otras áreas del 
conocimiento? Explique

6. Describa de qué forma se realiza esta colaboración y en relación con qué temas de la Biología 
preferentemente

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis de las respuestas se utilizó el Análisis Textual Discursivo 
desarrollado por Moraes (2003). Las preguntas realizadas a los profesores 
fueron agrupadas en dos dominios: el primero, interdisciplinariedad como 
principio teórico, se refiere al establecimiento de la interdisciplinariedad 
como principio orientador de las actividades pedagógicas (que agrupó tres 
preguntas del cuestionario). El segundo, interdisciplinariedad en su práctica 
docente, apunta a la forma en que el docente incorpora la interdisciplina-
riedad en las clases de Biología (representada por tres preguntas).
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A partir de las respuestas de los profesores se establecieron categorías 
de análisis después de un proceso de fragmentación, comparación y agru-
pamiento de elementos semejantes, donde los elementos de significados 
próximos permitieron elaborar las categorías. Finalmente, se realizó una 
nueva interpretación de los datos, describiendo sentidos y significados 
para la elaboración del meta texto final.

Resultados y discusión
Tras la definición a priori de los dominios teóricos, se estudiaron y clasifi-
caron las respuestas de los profesores participantes, lo que permitió elaborar 
categorías y subcategorías de análisis sobre las percepciones de los docentes 
participantes frente a la interdisciplinariedad tanto desde el punto de vista 
teórico como del práctico, las que se presentan a continuación:

Dominio I: interdisciplinariedad como principio teórico
A continuación se describen las categorías y subcategorías del dominio i, 
la tabla 2 muestra una síntesis al respecto.

TABLA 2

Categorías y subcategorías del dominio I

Dominio Categoría Subcategoría

I. Interdisciplinariedad 
como principio teórico

 I.1. Conceptualización de 
interdisciplinariedad

 I.1.1. Integración disciplinar para responder 
a un fenómeno

 I.1.2. Uso de contenidos comunes a diferentes 
disciplinas

 I.1.3. Integrac ión d i sc ip l inar  para  un 
aprendizaje signifi cativo e integral

 I.1.4. Transferencia metodológica

 I.2. Biología como ciencia 
interdisciplinar

 I.2.1. Biología y su naturaleza interdisciplinar

Fuente: Elaboración propia.
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I.1 Categoría: conceptualización de interdisciplinariedad
Esta categoría se refiere a la percepción de los docentes respecto del con-
cepto de interdisciplinariedad desde el punto de vista educativo. Frente a 
la pregunta “¿Qué entiende por interdisciplinariedad (id)?” se levantaron 
subcategorías. En seguida se discute en detalle cada una de ellas y se pre-
sentan fragmentos de discursos de los profesores participantes.

I.1.1. Subcategoría: integración disciplinar como respuesta a un fenómeno
En esta primera subcategoría los docentes perciben la interdisciplinariedad 
como una integración entre distintas disciplinas o áreas del conocimiento. 
Una de las respuestas que ilustra esta idea es la siguiente: 

Un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y que no se desarrollan de forma 
aislada y con ello puede darse respuesta o solución a problemas de diferente 
ámbito (Profesor 21).

Las definiciones que los docentes describen se asemejan al concepto de 
multidisciplinariedad, que si bien es cercano al de interdisciplinariedad 
presenta diferencias significativas. La multi o pluridisciplinariedad (como 
se señaló en el marco teórico) consiste en una yuxtaposición de disciplinas 
sin relación, es decir, en estudiar diferentes puntos de vista de una pro-
blemática o fenómeno desde distintas áreas del conocimiento, donde cada 
especialista responde desde su propia ciencia, por tanto, no existe modifi-
cación de las disciplinas participantes (Ander-Egg, 2003; Pombo, 2013). 
En cambio, la interdisciplinariedad busca reciprocidad  y enriquecimiento 
en los intercambios de las diferentes disciplinas  con el objeto de generar 
una convergencia y complementariedad entre disciplinas.

I.1.2. Subcategoría: uso de contenidos comunes a diferentes disciplinas
En esta subcategoría los profesores perciben la interdisciplinariedad como 
el uso de contenidos que son comunes a diferentes áreas del conocimiento, 
en busca de un aprendizaje más enriquecedor:

Es la relación que puede existir entre un área de estudio con otra, a través de 
un concepto o contenido. También podría entenderse como una búsqueda 
de aplicaciones en otros ámbitos que sirvan como complemento a nuestra 
disciplina (Profesor 8).
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En esta percepción de interdisciplinariedad se entiende que para los 
docentes los fenómenos no existen por separado y que, por tanto, al 
interrelacionarlos por medio del contenido, generan una interacción y 
dependencia del desarrollo del mundo. En consecuencia, la percepción 
explicitada por este grupo es más próxima a los fundamentos de la pers-
pectiva interdisciplinar desde el ámbito educativo, ya que apunta a un 
enfoque integral de las disciplinas que trabajan en torno a contenidos o 
nodos interdisciplinares. Este enfoque intenta abordar de manera sistémica 
los problemas que vive el ser humano con el fin de que los estudiantes 
comprendan el sentido y valor de las ciencias (De Oliveira, Manso, Dos 
Santos y Sampaio, 2016).

I.1.3. Subcategoría: integración disciplinar 
para un aprendizaje signifi cativo e integral
Una tercera subcategoría corresponde a aquella en donde parte de los 
docentes participantes perciben la interdisciplinariedad como saberes re-
lacionados con el fin de conseguir un aprendizaje significativo e integral. 

La interdisciplinariedad corresponde a una integración de saberes en la cual se 
relacionan diferentes áreas del saber para conseguir un aprendizaje significativo 
y lograr el desarrollo de la aplicación de lo que se sabe desde diferentes áreas 
del conocimiento (Profesor 9).

En esta percepción se reconoce el enfoque interdisciplinar como una pers-
pectiva educativa que contribuye a la formación integral del alumno, es 
decir, que busca una orientación más humanista para la enseñanza de las 
ciencias en temas relacionados, por ejemplo, con las implicancias éticas de 
las interacciones ciencia-tecnología-sociedad. Esto coincide con lo planteado 
por Lenoir y Hansi (2016) en cuanto a que la perspectiva interdisciplina-
ria en educación promueve en los estudiantes la búsqueda de signifi cado tanto 
en el aspecto cognitivo como social. Según Infante-Malachias (2011), los 
estudiantes deben tener acceso a un conocimiento que les permita opinar, 
pensar críticamente y de manera colectiva poder tomar decisiones. Lo 
anterior implica que el profesor puede trascender la visión clásica tanto 
de las ciencias como de su enseñanza, contextualizando el conocimiento 
científico a la realidad histórica, política y social de los individuos, con el 
objeto de ofrecer una formación integral a sus estudiantes.
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I.1.4. Subcategoría: transferencia metodológica
Finalmente, la cuarta subcategoría agrupa las percepciones o ideas de los 
docentes sobre interdisciplinariedad, específicamente como una transferencia 
metodológica: “Es la utilización de diferentes metodologías utilizadas en 
otras áreas disciplinarias que apoyen y colaboren el quehacer pedagógico 
de un área específica de estudio" (Profesor 11).

La idea de interdisciplinariedad como integración de metodologías de 
una disciplina en otros campos del saber, corresponde a uno de los nive-
les de interacción del enfoque interdisciplinar. Por tanto, es una de las 
interpretaciones que puede darse al concepto, en particular en el ámbito 
de la enseñanza de las ciencias. Esto es reafirmado por Nicolescu (1999) 
quien define interdisciplina como integración de métodos de diferentes 
disciplinas, con el fin de solucionar un problema complejo.

I.2. Categoría: Biología como ciencia interdisciplinar
Las preguntas 2 y 3 –“¿Usted considera que la Biología es una ciencia 
interdisciplinar? Comente su respuesta” y “En caso de que su respuesta 
anterior sea afirmativa, ¿con qué disciplinas cree usted que la Biología se 
relaciona interdisciplinarmente?”, respectivamente– tuvieron como ob-
jetivo, en primer lugar, establecer si los docentes consideraban o no a la 
Biología como una ciencia interdisciplinar y el porqué de su respuesta. Y, 
en segundo lugar, en caso afirmativo, se buscó determinar con qué áreas 
del conocimiento los docentes relacionaban la Biología. 

La segunda categoría del primer dominio da cuenta de la consideración, 
por parte de los profesores, de la Biología como una ciencia interdisciplinar; 
a partir de ella, donde no identificamos subcategorías, puede observarse 
la comprensión que los profesores tienen sobre esta ciencia a partir de 
fragmentos de discurso de los sujetos participantes. A continuación, un 
ejemplo de respuesta entregada por uno de los docentes:

La Biología es una ciencia interdisciplinar, ya que se puede abordar en otras 
asignaturas y tomar los contenidos de esta e insertarlas en otras asignaturas, 
sobre todo en el área de las ciencias, por ejemplo, con Química, Física y Psi-
cología (Profesor 19).

La Biología es identificada por los participantes como una ciencia inter-
disciplinar porque se vincula con disciplinas cercanas como la Química, 
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Física o Matemática. Esta proximidad disciplinaria que los profesores 
establecen entre la Biología y otras ciencias naturales se debe a que 
su objeto de estudio es común. De acuerdo con la clasificación propuesta 
por Bunge (2014), la Biología, la Química, la Física y la Psicología son 
ciencias fácticas y naturales, pues tratan los hechos de la realidad. A lo 
anterior se suma el hecho de que la revolución biológica de mediados 
del siglo xx surge del intercambio entre disciplinas, particularmente 
en las fronteras disciplinares de la Física, la Química y la Biología (Morin, 
2010).

Para otros profesores participantes esta interacción también puede darse 
con disciplinas de las ciencias sociales como Filosofía, Lenguaje o Historia: 
“Sí, es una ciencia interdisciplinar, ya que en esta ciencia se pueden tratar 
temas sociales, filosóficos, matemáticos, químicos, físicos e inclusive de 
lenguaje” (Profesor 1).

Esta mirada más amplia de la Biología y su alcance en temas sociales 
da cuenta del discurso de la ciencia en una perspectiva sistémica, la cual 
considera entre otras cosas que el trabajo que los científicos realizan está 
inserto dentro de un contexto social, ético y cultural. En la actualidad, 
las enseñanzas de las ciencias y de la sociedad se hacen cada vez más in-
terdependientes en la medida en que se busca una aproximación cultural 
de la ciencia (Santos, 2001).

Sí, es una ciencia interdisciplinar porque utiliza varias áreas de la ciencia 
para explicar sus fundamentos, por ejemplo, el origen químico de la vida 
demanda del alumno conceptos que son propios de la Física y la Química 
(Profesor 6).

En efecto, la Biología busca estudiar los hechos naturales desde una 
comprensión sistémica de los fenómenos interactuando con otras áreas 
de naturaleza semejante. Esto es reafirmado por Arteaga et al. (2005), 
quienes señalan que la Biología tiene un carácter interdisciplinario que 
se enfoca en el estudio de problemas biológicos relacionados con los seres 
vivos. 

Dominio II: interdisciplinariedad en su práctica docente
La tabla 3 sintetiza las categorías y subcategorías del dominio ii, mismas 
que se describen posteriormente.
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TABLA 3

Categorías y subcategorías del dominio II

Dominio Categoría Subcategoría

II. Interdisciplinariedad 
en su práctica docente

 II.1. Interdisciplina y 
su impacto en el 
aprendizaje

 II.1.1. Trabajo interdisciplinar para alumnos

I I.1.2. Trabajo interdisciplinar docente

 II.2.Colaboración 
interdisciplinar

I I.2.1. Falta de colaboración con profesores 
de otras áreas

II.2.2 Colaboración con profesores de otras 
áreas

Fuente: Elaboración propia.

II.1 Categoría: interdisciplinariedad y su impacto en el aprendizaje
Esta categoría buscó conocer el tipo de estrategia interdisciplinar desarro-
llada por los profesores participantes de la investigación en sus clases de 
Biología y su percepción respecto del impacto que la interdisciplina tiene 
en el aprendizaje de sus alumnos. Frente a la pregunta 4 –“¿Qué actividades 
interdisciplinares realiza en sus clases para la enseñanza de la Biología? 
Describa su impacto en el aprendizaje de los estudiantes”– se establecieron 
subcategorías (tabla 3), cada una se discute a continuación, presentando 
fragmentos de discursos de los docentes participantes.

 
II.1.1 Subcategoría: Trabajo interdisciplinar para alumnos
El tipo de actividad interdisciplinar desarrollado por los profesores en sus 
clases de Biología se encuentra dirigido al trabajo individual o grupal de 
los alumnos, lo que da cuenta de que para este grupo de docentes las acti-
vidades interdisciplinares corresponden en particular a un trabajo realizado 
por el estudiante y no por el profesor durante la exposición oral de sus 
clases (contextualizaciones históricas, relaciones con el entorno cotidiano, 
utilización de modelos).

Entre las actividades realizadas se señalan: lecturas de textos científicos, 
actividades de laboratorio, proyectos de investigación, salidas a terreno, 
planteamiento de problemas, mapas conceptuales:
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Generalmente se trabaja con textos científicos, los cuales se relacionan con 
temas de actualidad y contemplan aplicación de lectura comprensiva, Mate-
mática, Estadística, etc., y el impacto en los alumnos es positivo pues existe 
una mayor motivación (Profesor 11).

Las actividades declaradas por los profesores al momento de realizar sus clases 
de Biología se encuentran entre las estrategias utilizadas en el abordaje in-
terdisciplinar que, como se señaló en el marco conceptual, buscan promover 
en el estudiante el pensamiento crítico (Kallunki, Karppinen y Komulainen, 
2017) a través de, por ejemplo, el planteamiento de problemas o el desarrollo 
de proyectos de investigación. El uso de estas estrategias didácticas potencia 
y motiva el aprendizaje de las ciencias al permitir contextualizar el contenido 
y desarrollar habilidades de pensamiento científico, lo que está en sintonía 
con la perspectiva actual en la enseñanza de las ciencias (Stentoft, 2017).

Los profesores consideran que las actividades interdisciplinares tienen 
un impacto positivo en sus alumnos por diversas causas, entre otras: gene-
ran un mayor interés por estudiar Biología, mejoran la comprensión de los 
contenidos y contribuyen a que los estudiantes desarrollen su personalidad 
y manifiesten sus cualidades. Al respecto, es interesante comprobar que 
todos los participantes intentan incorporar en su práctica docente activi-
dades interdisciplinares, ya que son justamente ellos los llamados a generar 
las instancias interdisciplinares, promoviendo experiencias y oportunidades 
que amplíen los conocimientos (Estupiñán, Sáenz y Forero, 2004).

II.1.2. Subcategoría: trabajo interdisciplinar docente
La segunda subcategoría incluye a los participantes que entienden las activi-
dades interdisciplinares como un trabajo que el profesor lleva a cabo durante 
el desarrollo de su clase. Las mencionadas por ese grupo de profesores inclu-
yen: uso de situaciones cotidianas, contextualizaciones históricas, conexiones 
con otros subsectores y modelación de procesos biológicos. Tales actividades 
indican que para estos docentes las instancias interdisciplinares corresponden 
a un tipo de trabajo que el profesor debe realizar en su exposición oral de 
clases y no a tareas desarrolladas por los estudiantes:

Normalmente realizo contextualizaciones históricas del conocimiento o explico 
la raíz del conocimiento científico a partir de la historia de algún científico, 
además del uso de las Matemáticas en algunas áreas (Profesor 9).
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Establecer relaciones de contenidos con la vida cotidiana, con las mismas 
vivencias de los alumnos, con noticias actuales, trascendencia, compren-
sión del entorno, lo que permite mayor atención de parte de los alumnos 
(Profesor 13).

En cuanto al impacto que estas actividades generan en los alumnos, 
los profesores señalan que estas son importantes para: motivarlos en 
el aprendizaje de la biología, alcanzar una mejor comprensión en conte-
nidos de ciencias naturales y generar conciencia sobre la interrelación de 
las ciencias.

II.2. Categoría: colaboración interdisciplinar
La segunda categoría se refiere al nivel de colaboración de los docentes 
con profesores de otras asignaturas y a la forma en que se realiza esta in-
teracción. Frente a las preguntas 5 y 6 –“¿En sus clases de Biología existe 
colaboración con profesionales o docentes de otras áreas del conocimien-
to? Explique” y “Describa de qué forma se realiza esta colaboración y en 
relación con que temas de la Biología preferentemente”–, se establecieron 
dos subcategorías (tabla 3), las que se discuten y respaldan a partir de 
fragmentos de discurso de los sujetos participantes.

II.2.1. Subcategoría: falta de colaboración con profesores de otras áreas
En esta subcategoría, los profesores indicaron que en su clase existe escasa 
o nula colaboración con algún profesor de otra área. Algunos señalan que 
es por falta de tiempo o de instancias formales para planificar este tipo 
de trabajo:

No la hay, no existe en el colegio departamentos, ni el tiempo ni espacio para 
el desarrollo planificado de actividades. Sólo existe intercambio verbal y de 
materiales de manera específica entre profesores por iniciativas personales. 
(Profesor 7).

Al momento de preguntarles sobre la forma en que se realiza esta cola-
boración, los docentes solo describen actividades que realizan de manera 
individual en sus clases, mientras otros indican que la interacción con sus 
colegas se reduce a intercambios o ayuda en contenidos específicos a tra-
vés de conversaciones y por iniciativa personal. Al parecer, los profesores 
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tienen la inquietud de realizar un trabajo en conjunto con sus compañe-
ros, pero en los establecimientos educacionales donde laboran no existen 
instancias formales ni un trabajo curricular adecuado para implementar 
un enfoque colaborativo como el interdisciplinar. Esta dificultad del tra-
bajo colaborativo, producto de la organización escolar, se ha detectado 
en estudios anteriores (Castro y Figueroa, 2006; Rodríguez Rojas y Ossa 
Cornejo, 2014).

II.2.2. Subcategoría: colaboración con profesores de otras áreas
En esta segunda subcategoría, parte de los docentes participantes declaran 
que existe colaboración con uno o varios profesores de otras disciplinas: 

Sí, sobre todo en el área de Química y Física. Tratamos con la profesora de 
crear en nuestras clases un ambiente “científico”. Incentivamos muchas veces 
a los alumnos a la investigación [...] no tan sólo en ciencias, sino que, en su 
vida diaria, para resolver problemas (Profesor 19).

Esta preferencia por el trabajo conjunto con disciplinas científicas tiene 
su fundamentación en las características comunes del trabajo científico en 
las ciencias naturales, lo que será de utilidad a los estudiantes en sus vidas 
diarias para resolver problemas cotidianos.

Otro tipo de colaboración es la que se establece con los profesores de 
Educación física, sobre todo en temas relacionados con salud humana y 
nutrición. Uno de los docentes participantes señala: 

Sí, cooperación con Educación física al recopilar datos para que en forma 
coordinada se logre un aprendizaje de forma práctica respecto a la nutrición, 
Tasa Metabólica Basal (tmb) e Índice de Masa Corporal (imc) (Profesor 21).

El trabajo interdisciplinar con Educación física es uno de los más señala-
dos por los docentes y la razón de esto parece ser la relación directa entre 
los tópicos de nutrición y salud humana, presentes en el currículum de 
Biología, y el objetivo transversal de la asignatura de Educación física, que 
busca promover en los estudiantes hábitos de vida saludable (Ministerio 
de Educación, 2016).

A su vez, la interacción menos señalada por los docentes es la colabo-
ración con docentes de Historia y Lenguaje (Español):
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Sí, aplicamos en temas específicos a electivos de Historia y Biología, evolución 
del hombre, etc. (Profesor 4).
En algunos casos, cuando se cruzan contenidos, por ejemplo, en Lenguaje, 
comprensión o elaboración de textos (Profesor 14).

Estos fragmentos de discurso reflejan, una interacción, en primer lugar, 
con la asignatura de Historia con el fin de contextualizar los contenidos 
de Biología; en segundo, con la de Lenguaje, que busca mejorar en los 
alumnos ciertas habilidades de comprensión lectora que les permitirá un 
mejor aprendizaje de contenidos biológicos.

Finalmente, en cuanto a la forma en la que se realiza esta colaboración, 
se mencionan múltiples escenarios como: sala de clases, muestras científi-
cas, talleres de ciencias o visitas a parques y exposiciones: “Principalmente 
charlas a estudiantes, visitas y guías a parques, exposiciones, experiencias 
personales de psicólogos, etc.” (Profesor 13).

La respuesta anterior refleja que los docentes participantes buscan di-
ferentes instancias para realizar un trabajo interdisciplinar con profesores 
de otras áreas, por ejemplo, salidas a campo o presentación en muestras 
científicas, donde los alumnos tienen la necesidad de observar su entorno 
y analizar los diversos fenómenos naturales. Las respuestas entregadas son 
una muestra de la buena disposición que en general tienen los docentes 
para trabajar en conjunto con los de otras asignaturas. Sin embargo, 
faltan instancias formales de planificación que permitan desarrollar esta 
colaboración de una manera más ordenada y permanente. Se observa que 
no existe un trabajo por parte de los coordinadores de ciencias, ni de las 
unidades técnicas de los establecimientos educacionales, en pro de un 
trabajo interdisciplinar, a pesar de la voluntad por parte de los docentes 
de trabajar en esta línea.

Consideraciones fi nales
La presente investigación se planteó como objetivo identificar las percep-
ciones que docentes de Biología de enseñanza media tienen sobre inter-
disciplinariedad y cómo este enfoque educativo impacta y se desarrolla en 
sus prácticas docentes. 

Debido a la escasa investigación realizada en Chile sobre el tema de 
la interdisciplinariedad (en formación de profesores), se esperaba que los 
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resultados del presente estudio evidenciaran un escaso conocimiento de los 
docentes sobre la perspectiva interdisciplinar, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico. Sin embargo, el análisis de las respuestas indica que 
los profesores poseen nociones básicas sobre el enfoque interdisciplinar, 
su importancia y características.

Tras elaborar y discutir diferentes categorías de análisis a partir de las 
respuestas de los participantes en esta investigación, fue posible concluir 
lo siguiente:

 • Existe confusión de los docentes respecto del concepto de interdis-
ciplinariedad. Se entiende como una simple relación o integración 
de disciplinas o asignaturas, pero sin una real convergencia entre 
las áreas del conocimiento involucradas. Esta percepción se acerca 
más a la idea de multidisciplinariedad, que consiste en una yuxta-
posición o traslape disciplinar, sin enriquecimiento mutuo. La in-
terdisciplinariedad, en cambio, supone la colaboración de diferentes 
disciplinas, pero con el objetivo de generar una perspectiva común 
frente a una problemática a estudiar que produzca un nivel de de-
pendencia entre las disciplinas involucradas (Posada, 2004; Torres, 
1996; Pombo, 2013). Pese a esta confusión de conceptos en la mayoría 
de los participantes, las respuestas de algunos son más cercanas a la 
esencia del enfoque interdisciplinar, puesto que los describen como 
la integración de diferentes áreas del conocimiento con la finalidad 
de dar respuesta a fenómenos de la naturaleza, además de enriquecer 
el aprendizaje y la educación integral de los estudiantes en el área 
de ciencias.

 • Los profesores que participaron de esta investigación consideran a la 
Biología como una ciencia interdisciplinar debido a que, según sus 
respuestas, esta se relaciona con otras disciplinas de las ciencias tanto 
naturales como sociales. Asimismo, este reconocimiento responde a 
la complejidad de su objeto de estudio, que obliga a analizarlo desde 
distintas áreas del saber. Lo anterior, según algunos de los participantes, 
permitiría comprender los fundamentos y naturaleza de las ciencias 
biológicas.

 • Los profesores declaran la incorporación de interdisciplinariedad en 
sus clases de Biología, a través de actividades en las que los estudian-
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tes conocen sobre otras materias, tienen un papel activo y desarrollan 
hábitos, habilidades, conocimientos y valores. Esto resulta relevante 
puesto que, justamente son los propios docentes los llamados a generar 
instancias y experiencias significativas en favor de un mejor aprendizaje 
de las ciencias.

 • Se reconoce una escasa colaboración en las clases de Biología con 
profesionales de otras áreas debido, principalmente, a la falta de 
tiempo o instancias formales para la coordinación de un trabajo 
interdisciplinar. La falta de colaboración con docentes de otras 
asignaturas no resulta extraña, debido a que parte importante del 
rechazo a este enfoque puede estar relacionado con la estructura 
organizacional, nivel escolar y con la resistencia de los docentes al 
cambio de paradigma. Esto implica que, para la implementación del 
enfoque interdisciplinar deben considerarse los obstáculos organiza-
cionales y culturales como la sobrecarga de trabajo de los docentes o 
sus creencias negativas sobre el trabajo colaborativo (Stuart, Connor, 
Cady y Zweifel, 2006; Rodríguez Rojas y Ossa Cornejo, 2014). Se 
debe potenciar un mayor apoyo directivo en cuanto a coordinación 
y disponibilidad de tiempo, además de una formación inicial y con-
tinua que permita incrementar los niveles de colaboración entre los 
docentes y el trabajo interdisciplinar.

Las categorías y subcategorías identificadas en las respuestas de los docentes 
a los cuestionarios nos permitieron elaborar un breve metatexto (de acuerdo 
con el análisis textual discursivo) sobre la percepción de los participantes. 
Desde el punto de vista teórico, la integración disciplinar –aunque no hubo 
referencia clara a esta integración, ni a los diferentes métodos, visiones y 
objetivos de las diversas disciplinas– puede ser realizada usando los conte-
nidos comunes, esto para promover un aprendizaje significativo e integral 
de los alumnos (aquí no hubo mención a alguna teoría de aprendizaje). 
Para ello, de acuerdo con los profesores, se hace necesaria la transferencia 
metodológica, es decir, utilizar medios, métodos y estrategias provenientes 
de otras disciplinas, por ejemplo, actividades de Educación física en aulas 
de Biología. En el caso de esta última, este proceso es favorecido ya que 
los docentes la consideran de naturaleza interdisciplinar. Desde el punto 
de vista de las prácticas, el trabajo interdisciplinario se planifica para ser 
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desarrollado principalmente por los alumnos y en algunas ocasiones por 
los profesores. Hay una polarización que no revela que esta actividad es 
dialógica y dialéctica a la vez, realizada por todos los actores del proceso 
educativo. 

De la misma forma algunos docentes dicen no trabajar la interdiscipli-
nariedad porque no existe colaboración con sus colegas de otras áreas. Sin 
embargo, algunos muestran una buena disposición para trabajar no solo con 
docentes de las áreas afines como ciencias de la naturaleza, sino también 
con los de las ciencias humanas, como el caso, por ejemplo, de Biología 
e Historia. Sería interesante comparar estas categorías y perspectivas con 
docentes de otros países para discutir la formación interdisciplinar del 
profesorado.

Algunas de las respuestas de los profesores participantes en esta in-
vestigación revelan la escasa formación del profesorado en la perspectiva 
interdisciplinar, la cual requiere de una fuerte preparación en habilidades 
y métodos interdisciplinares (Pedroza Flores y Arguello Zepeda, 2002), 
pero por sobre todo exige una actitud mental que se abra a lo complejo de 
la contemporaneidad, sin dejar de analizar el contexto y la cotidianeidad 
de esa realidad. 

Para Fazenda (2015), la formación profesional de los docentes que 
considere la perspectiva interdisciplinar debe ser subversiva y polémica. 
Para la autora, esta es la única posibilidad de evitar interpretaciones suben-
tendidas y la hegemonía de un dogma pedagógico que en el caso de los 
profesores de Biología continúa fundado en una visión clásica y cartesiana 
de la ciencia. Sin embargo, de modo diferente a esta perspectiva categórica 
propuesta por Fazenda (2015), Pombo (2011) advierte otro problema que 
puede no estar siendo considerado al realizar investigaciones como la que 
aquí se presenta; para esta autora el concepto de interdisciplinariedad es 
un elemento de una situación epistemológica muy reciente para poder 
ser reconocida y pensada por los profesores. Su conceptualización, en 
muchos casos, de los formadores de profesores, está aún en desarrollo. 
Situación en la que “[…] no se pueden conocer por ahora, sino algunas 
de las manifestaciones más o menos esporádicas, algunas señales más o 
menos elocuentes” (Pombo, 2011:41).

En el sistema educativo chileno, el currículo actual de ciencias na-
turales todavía no da cuenta de una integración interdisciplinar orga-
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nizada en unidades didácticas globales, con conceptos y metodologías 
compartidos por dos o más disciplinas (Ministerio de Educación, 
2016), puesto que sigue estructurado en disciplinas académicas aisladas, 
con prácticas que niegan la propia naturaleza sistémica y compleja de 
las ciencias.

En este sentido, la afirmación de Morin (2010) sobre la necesidad de 
aprender a comprender la creciente complejidad del mundo, se torna 
cada día más urgente. Frente a esto, lamentablemente no se visualiza un 
cambio en el sistema educativo chileno hacia la innovación y la mejora 
de la enseñanza de contenidos científicos a través de la incorporación de 
nuevas perspectivas educativas como la interdisciplinariedad, cuyo foco 
se encuentra orientado hacia los problemas reales del ser humano en la 
contemporaneidad, entre los cuales podemos destacar el cambio climático, 
la problemática de los refugiados y la situación de desempleo, violencia, 
guerra y hambre en muchas naciones del planeta.

La interdisciplinariedad también supone un cambio en la función del 
profesor y exige que este posea no solo nuevos conocimientos sino la capa-
cidad de adaptar su forma de enseñar, e instigar a sus estudiantes a hacer 
preguntas y no solo a responder preguntas aprendidas memorísticamente. 
Para Aberšek (2014) existe la necesidad de una reconceptualización del 
proceso de aprendizaje. En nuestra perspectiva y concordando con el autor 
citado, en la educación y casi al final de la primera década de este siglo 
xxi deberíamos concentrarnos en promover en los estudiantes el deseo 
vital de aprender a aprender, no solo aprender per se, sino aprender para 
ser parte de la propia cultura y del mundo y participar de las decisiones 
como sujetos que tienen voz y en colaboración con sus comunidades y la 
comunidad humana global.

Por tanto, para incorporar una perspectiva interdisciplinar en la edu-
cación no basta realizar una simple transposición didáctica a la ciencia 
escolar, sino que se requiere que todos los actores envueltos en el proceso 
superen las barreras epistemológicas impuestas, particularmente respecto 
de la interdisciplinariedad (Correia e Infante-Malachias, 2010). El am-
biente escolar ha sido un ambiente pobre, con metodologías simplistas 
y fragmentadas (Pellanda, 2009) y por ese motivo insistimos que la for-
mación de los profesores debe transitar por una reflexión epistemológica 
que los coloque críticamente delante de los desafíos de los conocimientos 
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de las diferentes áreas. Como afirma Gonçalves, Dias y Peralta (2015), el 
hecho de abandonar una perspectiva disciplinar e individualista a través 
del diálogo puede generar cambios muy positivos en el ambiente esco-
lar, una vez que se comienza a promover el trabajo dialógico y colectivo 
también entre los profesores. Este diálogo docente puede impactar posi-
tivamente la percepción que nuestros estudiantes tienen sobre la escuela, 
sus profesores y puede estimular una relación de genuino interés por el 
conocimiento.
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