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Implementación de la interdisciplina
en el currículo universitario por docentes:

una revisión sistematica con perspectiva de cambio educativo

Implementation of  interdisciplinarity in University curriculum by teachers:
A systematic review with an educational change perspective
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Resumen

La interdisciplina es un concepto polisémico atribuido a la 
unión de disciplinas que, desde una perspectiva de cambio 
educativo, mejora el currículo universitario mediante nexos en 
los contenidos. En la teoría, los docentes delimitan la inter-
disciplina a la disolución o conservación de las disciplinas al 
considerar que esta se logra con la transformación o integración 
de los contenidos. El objetivo del presente texto es analizar, 
desde una revisión sistemática, artículos donde los docentes 
implementen la interdisciplina en el currículo universitario ha-
ciendo una distinción de conceptos, lo cual conllevó el análisis 
de literatura y posibilitó identificar y segmentar 62 artículos de 
investigación con bases de datos como ERIC, Scopus, Scielo 
y Dialnet. Los resultados señalan la implementación de la 
interdisciplina como transformación de contenidos, integra-
ción en el currículo y flexibilidad curricular vinculados con la 
noción de ruptura en el cambio educativo, y como unión de 
asignaturas respetando los límites disciplinares, conexión entre 
saberes y proyectos específicos desde la noción de estabilidad. 
Con esta revisión es posible concluir que, en la mayoría de los 
artículos revisados, los docentes asocian la interdisciplina con 
nociones de conservación, al optar por unir los contenidos del 
currículo universitario respetando las fronteras disciplinares en 
lugar de integrarlos.

Palabras clave: cambio educacional, conceptos, currículo uni-
versitario, interdisciplinariedad, profesores.

AbstRAct

Interdisciplinarity is a polysemic concept attributed to the 
union of  disciplines that, from an educational change perspec-
tive, enhances the university curriculum through connections 
in the content. In theory, faculty members define interdiscipli-
narity as either the dissolution or preservation of  disciplines, 
considering it achieved through the transformation or integra-
tion of  content. The aim of  this text is to analyze, through a 
systematic review, articles where faculty members implement 
interdisciplinarity in the university curriculum while distin-
guishing between different concepts. This involved analyzing 
the literature and allowed the identification and segmentation 
of  62 research articles from databases such as ERIC, Scopus, 
Scielo, and Dialnet. The results indicate the implementation 
of  interdisciplinarity as content transformation, curriculum 
integration, and curricular flexibility linked to the notion of  
disruption in educational change; and as the union of  subjects 
while respecting disciplinary boundaries, connections between 
areas of  knowledge, and specific projects from a stability per-
spective. This review allows us to conclude that, in most of  the 
reviewed articles, faculty members associate interdisciplinarity 
with notions of  preservation, opting to unite the content of  the 
university curriculum while respecting disciplinary boundaries 
rather than integrating them.

Keywords: educational change, concepts, university curriculum, 
interdisciplinarity, teachers.
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IntencIón por la InterdIscIplIna

desde el currículo unIversItarIo

La interdisciplina exige un mayor grado de unión de conocimientos, así como de 
prácticas y apertura de los involucrados a colaborar (García, 2017) para dirigir una 
mejora en la educación. A diferencia de la multi o pluridisciplina que no pretenden 
transformar o cambiar ciertas áreas, la interdisciplina demanda enriquecer los inter-
cambios de los programas educativos para complementarlos (Ander-Egg, 2003). La 
articulación entre disciplinas conlleva cambiar los currículos centrados en un área 
del conocimiento a otros que permitan el acceso de diversos profesionales para la 
innovación desde un enfoque bottom-up (Díaz, 2007).

Entre los estudios previos, una investigación de Arguedas-Ramírez y Camacho-
Oviedo (2021) señala distintas formas para que el profesorado asuma el reto de la 
interdisciplina, pues mediante el diálogo y la integración de contenidos es posible 
enriquecer el currículo universitario. A su vez, Meeuwissen et al. (2020) diferencian 
momentos que interfieren en la interdisciplina como una fuerte unión disciplinar, 
especialmente la incapacidad de aceptar y/o comprender los aportes de otras áreas, 
cuestionamientos a los saberes o pensamientos externos y dudas ante los resultados 
obtenidos.

Otro elemento para considerar en el cambio educativo es el escenario o los sujetos 
que rodean a los actores de la educación (o quienes serán afectados por dichas situa-
ciones). Al intentar implementar espacios académicos que beneficien la interdisciplina, 
investigaciones de Del Valle y Leiva (2022) y Carrillo y Benavides (2022) exponen 
el esfuerzo que esto refiere: entre las condiciones se proponen la disposición de los 
docentes a colaborar o la carga de trabajo extra que esto supondría; los retos, por otro 



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2350 • ISSN: 2448-8550 3

lado, señalan la poca congruencia entre las operaciones realizadas por integrar diversas 
áreas y el discurso institucional, así como problemas en la estructura curricular, es 
decir, envuelve los contenidos pero hay desconocimiento por parte del profesorado.

Perspectivas teóricas de la interdisciplina para el cambio educativo
El concepto de interdisciplina es polisémico, haciendo que el profesorado tenga distintas 
formas de implementarla según la fuente de donde provenga (Lenoir, 2013); además, 
suelen ubicarla a nivel aula (su realidad más cercana) sin considerar los elementos 
que la aseguren en el currículo universitario. Siguiendo esta lógica, la interdisciplina 
también puede retomarse como la interacción entre dos o más disciplinas (Apostel 
et al., 1979) donde se tienen distintos conceptos o métodos definidos.

La intención de unir disciplinas pretende reducir la fragmentación disciplinaria 
y la tendencia de las distintas áreas por dividir el conocimiento, además de ser una 
manera de fomentar el diálogo entre estas y sus actores (Morin, 2001). Sin embargo, 
los departamentos segmentan a los docentes según su formación disciplinar, donde 
cada uno se encuentra enfocado en su propia experiencia sin un espacio institucional 
que promueva el intercambio de ideas (Follari, 2013).

Con referencia al cambio educativo, este puede representarse en dos nociones 
que, a su vez, se entrelazan con los conceptos sobre interdisciplina: para Rodríguez 
(2000), una de estas representaciones es la ruptura, es decir, captura momentos de 
cambio en la educación que no siguen una línea continua y predecible. La ruptura 
representa un quiebre en las prácticas educativas tradicionales, revelando una nueva 
forma de pensar, actuar y atender cierto contexto. Asociado con la interdisciplina, 
Lenoir (2013) sugiere que la ruptura puede concebirse como una disolución de dis-
ciplinas que, al considerar otros saberes, transforman cierta área del conocimiento.

La segunda representación del cambio educativo corresponde a la estabilidad 
(Rodríguez, 2000), la cual puede mostrar cómo algunas innovaciones, que pretenden 
adaptarse a los tiempos modernos, en realidad mantienen viejas formas de exclusión 
bajo nuevas apariencias, siguiendo características ya establecidas de creencias y de 
estructuras organizativas (Cuban, 1993) que no aportan a un cambio real. Al retomar 
la interdisciplina bajo esta premisa, la conservación de disciplinas (Lenoir, 2013) hace 
referencia a integrar las áreas del conocimiento, sus conceptos y saberes sin cambiar 
la esencia original de estas, ni sus prácticas o saberes individuales.

La variedad de conceptos conlleva dificultades y a diversas formas de implemen-
tar la interdisciplina, lo cual ha dirigido a unir los saberes de las disciplinas sin una 
integración, quedando en un intento de multidisciplina. Con lo expuesto, el objetivo 
del presente texto es analizar, desde una revisión sistemática, artículos donde los 
docentes implementen la interdisciplina en el currículo universitario haciendo una 
distinción de conceptos.



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2350 • ISSN: 2448-85504

Método

La elaboración de una revisión sistemática implica retomar evidencia empírica que con-
cuerde con criterios de inclusión establecidos previamente, con la finalidad de responder 
una pregunta específica (Quispe et al., 2021). Este método implica búsqueda, consulta 
y análisis de investigaciones existentes recuperadas de diversas fuentes, o bases de da-
tos, mediante una serie de pasos que permiten sistematizar la información; según las 
recomendaciones de Salcido et al. (2021) y de Quispe et al. (2021), la presente revisión 
sistemática conllevó los siguientes pasos:

1) Definición de la pregunta de investigación: como un criterio para delimitar la 
búsqueda e identificación de artículos. De esta forma se buscó responder, me-
diante la consulta de literatura especializada, cuáles distinciones entre conceptos 
realizan los docentes al implementar la interdisciplina en el currículo universitario.

2) Marcar criterios de inclusión y exclusión de los artículos: ya sean características 
o aspectos relevantes para la búsqueda de información, los criterios de inclusión 
(Fuster, 2019; Quecedo y Castaño, 2002) se enfocaron en artículos de inves-
tigación donde se implementara la interdisciplina en el currículo universitario, 
mediante proyectos, con actividades colaborativas entre docentes, con estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, entre otras actividades que pusieran en práctica este 
enfoque, además de retomar artículos publicados a partir del año 2018 con la 
finalidad de tener datos más actualizados, de corte empírico y que estuvieran 
publicados en inglés o español. Los criterios de exclusión, en contraparte, dejan 
de lado artículos de tipo ensayo, de revisión documental o reseñas, orientados 
en educación básica o media superior, que no estuvieran relacionados con la 
interdisciplina y que fueron publicados en años anteriores a lo expuesto en los 
criterios de inclusión.

3) Búsqueda de evidencia: se consultaron bases de datos nacionales e internacionales 
como Google Scholar, Scielo, Redalyc, Dialnet, ERIC y Scopus, que incluyeran 
información relacionada con la temática de la investigación abordando una 
diversidad de disciplinas, además de ser ampliamente reconocidas en el campo 
académico, de acceso abierto o, en el caso de Scopus, que se pudiera acceder 
mediante una red institucional.

4) Extracción de los datos: se pretendió recabar la información para contestar la 
pregunta de investigación mediante artículos que cumplieran con los criterios 
de inclusión (Villasís-Keever et al., 2020).

5) Presentación de los resultados: la búsqueda y selección de artículos que permi-
tiera analizar la información de forma ordenada (Pimienta y de la Orden, 2017) 
posibilitó identificar 62 artículos referentes a la interdisciplina con los cuales, 
posteriormente, se verificó su similitud y se contrastaron para presentar de forma 
clara en los resultados.
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resultados

Se ha identificado una variedad de artículos relacionados con la interdisciplina, no 
obstante, la mayoría de estos adquieren distintas interpretaciones por los docentes y, 
por ende, diversas formas de implementarla en el currículo universitario. Los resultados 
se sistematizaron según el modelo de Lenoir (2013) sobre disolución y conservación 
de las disciplinas (ver Tabla 1) que, en segunda instancia, se han asociado con las 
nociones de ruptura y estabilidad para el cambio educativo (Rodríguez, 2000).

Tabla 1
Identificación de artículos relacionados con la interdisciplina

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificados los artículos para la revisión sistemática, se procedió a cat-
egorizar los resultados en clasificaciones más específicas de los conceptos generales 
(Miles et al., 2014) de disolución, y conservación, de las disciplinas (ver Tabla 2). 
Los procedimientos de análisis de los resultados incluyeron centrar la atención en el 
enfoque atribuido a la interdisciplina ya que, al ubicar la investigación en la educación 
superior, esta suele cambiar según las áreas o programas educativos y depender, en 
cierta medida, del currículo, de la libertad de cátedra o de la formación profesional de 

Tabla 1
Identificación de artículos relacionados con la interdisciplina

Criterio
(Lenoir, 2013)

Disolución de
las disciplinas

Conservación de
las disciplinas

Concepto asociado 
(Rodríguez, 2000)

Ruptura, transformación,
renovación

Estabilidad, alteración,
mantenimiento

Criterio de inclusión de artículos

Investigaciones que retomen la interdisciplina como una disolución
de disciplinas (o asociados con hacer distinciones en las disciplinas)
cuya finalidad sea transformar el conocimiento

Artículos que retomen la interdisciplina como integración
sin cambiar las prácticas o programas educativos

Artículos
identificados

25

37

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Sistematizaron de los resultados según categorías cualitativas

Dimensión

Disolución de
las disciplinas
en el currículo
universitario

Conservación de
las disciplinas:
estabilidad en
el cambio

Categorías con base en los artículos revisados

Interdisciplina como transformación efectiva de los contenidos en nuevos
conocimientos

Integración en el currículo como alternativa ante la desconexión de las asignaturas

Flexibilidad en el currículo para la mejora de la formación

Unión de las asignaturas mediante colaboración respetando los límites
disciplinares

Conexión entre saberes mediante situaciones reales para fomentar la interdisciplina

Interdisciplina como solución a problemas aplicada en proyectos específicos

% de artículos
identificados

15%

10%

16%

21%

19%

19%

Cantidad

9

6

10

13

12

12

Fuente: Elaboración propia según análisis de resultados.
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los docentes. De acuerdo con los resultados de los artículos analizados en la revisión 
sistemática, la forma de implementar la interdisciplina en el currículo universitario 
varía según las interpretaciones que los docentes asocian con la interdisciplina.

Las dimensiones expuestas en la Tabla 2 representan los apartados generales de 
los resultados y las categorías con base en los artículos revisados señalan los subaparta-
dos, los cuales demuestran cómo, en los artículos de investigación revisados, se ha 
implementado la interdisciplina en el currículo universitario, teniendo una distinción 
según la diversidad de asociaciones que realizan los docentes con este concepto.

Disolución de las disciplinas en el currículo universitario
Como una línea que marca el quiebre o transformación en una práctica, la perspec-
tiva de Lenoir (2013) sobre la disolución representa cómo se eliminan las fronteras 
disciplinares para crear un enfoque integrado del conocimiento; en lugar de mante-
ner las disciplinas como comunidades separadas, la disolución pretende que estas se 
mezclen. Similar a la ruptura en un proceso de cambio educativo, es representada 
como el quiebre de las prácticas seguidas y expone un nuevo estilo de racionalidad, 
sus efectos y su incidencia (Rodríguez, 2000). La noción de ruptura también se ha 
considerado para destacar cómo la educación está vinculada con dinámicas más 
amplias (Popkewitz, 1994); en esta caracterización el cambio se percibe como una 
ruptura en las prácticas epistemológicas e institucionales de la escolarización, mani-
festándose de manera desigual pero conectada en distintos sectores de los sistemas 
educativos (Rodríguez, 2000).

El análisis los artículos de la revisión sistemática posibilitó exhibir que al vincular 
la interdisciplina con la noción de ruptura los docentes la atribuyen a la transformación 
de los contenidos del currículo, a la integración curricular para crear nuevos progra-
mas, pero también como flexibilidad en el currículo, término que ha sido asociado 
mayormente a fortalecer el aprendizaje y a formar profesionales más colaborativos.

Interdisciplina como transformación efectiva
de los contenidos en nuevos conocimientos

En el caso de la educación superior las disciplinas académicas suelen ser flexibles y 
requieren múltiples enfoques para mejorar sus currículos. Con las distintas formas 
de implementar la interdisciplina según las interpretaciones del profesorado, algunos 
resultados de la revisión sistemática (donde se entrevistó a docentes) la ubican como 
transformación de los contenidos en nuevo conocimiento, cuando los propósitos de 
una sola área o programa educativo son insuficientes para abordar los problemas de 
este (Namjildorj, 2023), promoviendo la transformación del contenido, de las habi-
lidades y de las competencias con especial afectación en el currículo universitario.
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En el caso de ciencias exactas e ingenierías esto ha impactado en el currículo al 
unir una variedad de saberes y crear nexos entre los contenidos para incentivar nue-
vos métodos o enfoques (Baptista y Rojas-Castro, 2020; Delfino et al., 2018; Marcos 
et al., 2020), lo cual demanda intercambio de conocimientos, colaboración entre los 
docentes y aceptación por parte de las instituciones para ponerlo en práctica. La 
transformación de los contenidos también se ha retomado como una solución ante 
el seguimiento exclusivo de saberes disciplinares en la educación superior, abordando 
los temas desde múltiples perspectivas, orientándolos a sintetizar los contenidos de 
disciplinas distintas (Bass et al., 2022; Taylor et al., 2021).

Con este propósito, la interdisciplina como transformación va acorde con los fines 
de los programas educativos constituidos por los docentes y su forma de abordarlos, 
así como orientar a nuevos profesores al poner en práctica estos conocimientos, ade-
más de considerar la cultura de las instituciones para mejorar el papel de los docentes 
en el cambio educativo (Jasani, 2018; Shackleton et al., 2023; Suceta et al., 2021).

Integración en el currículo como alternativa
ante la desconexión de las asignaturas

La integración en el currículo implica la colaboración entre diferentes disciplinas para 
abordar aspectos culturales en la escuela y enfatiza que el currículo debe ser visto 
como un proceso en constante evolución (Illán y Molina, 2011), donde se busca 
capacitar a los profesores para que intervengan en su planificación, organización, 
implementación y evaluación, como lo demuestra un resultado de la revisión siste-
mática (Rodríguez-Learte et al., 2018).

Otros resultados como los de Villa y Mendoza (2020) señalan que, al buscar 
integrar áreas de conocimiento como biología, psicología, sociología y medicina, se 
prefirió desarrollar un programa de medicina general en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco –UAM-A– que pretendía superar la impartición de materias 
desconectadas entre sí, es decir, que presentaban divisiones entre los saberes teóricos 
de las disciplinas y las prácticas. Asimismo, reconoce la situación de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores –ENES– de Morelia, donde se clasificaron las asignaturas por 
disciplinas como matemáticas, ciencias de la tierra, ciencias sociales y humanidades 
para minimizar la brecha entre los saberes disciplinarios, cuyos resultados se han 
institucionalizado exitosamente en el currículo, es decir, forman parte de los planes 
de estudio obligatorios en ciertas áreas.

Aunado a esto, Lam (2022) examina el diseño de un plan de estudios interdis-
ciplinario en la Universidad de Hong Kong destacando la necesidad de abordar los 
contextos locales, regionales y globales para mejorar el currículo, además enfatiza la 
importancia de integrar conocimientos, habilidades genéricas y actitudes para estimular 
un aprendizaje significativo. Desde esta lógica, Villar et al. (2022) muestran que la 
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integración curricular contribuye a mejorar la formación en diversas especialidades 
científicas como biología, física y matemáticas, demostrando que esta aproximación 
posibilita el logro de propósitos de aprendizaje específicos en cada área.

Cuando se considera la interdisciplina como integración curricular, se busca 
superar el enfoque monodisciplinar y fomentar una comprensión más amplia y pro-
funda de los fenómenos (De la Tejera et al., 2019). La interdisciplina se refleja en los 
currículos buscando vincular diferentes áreas del conocimiento, aunque se señala la 
necesidad de una mayor participación en equipos interdisciplinarios y colaboración 
para abordar desafíos del mundo real de manera más efectiva (Southworth et al., 
2023), abordando una ruptura (Rodríguez, 2000) de las prácticas tradicionales.

Flexibilidad en el currículo para la mejora de la formación

Las transformaciones económicas y culturales a finales del siglo XX llevaron a va-
rios autores a ver las tensiones en la escuela como rupturas o, al menos, enfatizar las 
discontinuidades en lugar de lo que sigue igual (Rodríguez, 2000). La idea de ruptura 
señala cómo los cambios ocurren de manera desigual pero interconectada, desafiando 
la idea de que el cambio educativo sigue ciclos inevitables.

En este sentido, la flexibilidad curricular se destaca como una forma de inter-
disciplina que espera promover la colaboración y una mayor vinculación entre los 
currículos universitarios, como lo propone la investigación de Schneider et al. (2023), 
así como fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes para que estén 
dispuestos a trabajar con personas de distintos ámbitos.

Resultados como los de Parentelli (2019) señalan la relevancia de implementar 
programas de flexibilidad para los estudiantes en los planes de estudio, mediante áreas 
de comunicación e interconexión que estimulen el currículo universitario; aunado 
a esto, Marcone y García (2023) proponen relacionar áreas de humanidades, artes y 
ciencias sociales que ayuden a los estudiantes a formar competencias y desarrollar 
habilidades enfocadas en distintas disciplinas.

En los resultados se identificó que la flexibilidad curricular ha sido promovida 
mayormente en programas de artes o humanidades, lo cual podría deberse al carácter 
interdisciplinario que tienen estas áreas y a la creciente demanda por un compromiso 
de colaboración en arquitectura, ingeniería y construcción (Indraprastha, 2023). De 
acuerdo con Arteaga et al. (2021), sobre el impulso de la interdisciplina en la Univer-
sidad Iberoamericana, este proceso se promueve en todas las licenciaturas mediante 
asignaturas que involucran a distintas áreas de estudio, así como proyectos integradores 
y actividades conjuntas con docentes de una variedad de formaciones profesionales.

En disciplinas como ingenierías o ciencias duras, caracterizadas por ser entornos 
más cerrados o inflexibles (Becher, 1993) a la incorporación de distintos saberes, se 
han identificado en el análisis de resultados situaciones de éxito en cuanto a cambios 
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mediante la flexibilidad curricular. Al agrupar asignaturas de estas áreas de conoci-
miento se aumentó la eficacia en la enseñanza de ciertas competencias para la elabo-
ración de productos, según investigaciones de Paz-González et al. (2020) y Sikora et 
al. (2023); a pesar de unir los contenidos (sin integrarlos), los datos sostienen que la 
articulación de campos afines a la ingeniería, como industrial o metalurgia, favorecen 
el diálogo entre docentes y estudiantes.

En instituciones de educación superior de Sudamérica los resultados de artículos 
analizados (Garrido y Mena, 2021; Martínez, 2022; Suárez et al., 2018) ayudaron a 
identificar que la unión entre disciplinas ha de evitar crear nexos forzados, lo cual se 
fundamenta en que al proponer la unión de conocimientos y permitir al estudiante 
tomar asignaturas de otras disciplinas se mejora el perfil de egreso. A pesar de esto, 
no siempre se obtiene una relación entre competencias y convergencia disciplinar.

Conservación de las disciplinas: estabilidad en el cambio
De acuerdo con Lenoir (2013), la conservación de las disciplinas se asocia con la 
defensa de las estructuras tradicionales de estas, lo cual les permite mantener sus 
conceptos y prácticas intactas para preservar la integridad de cada una. Asociar la 
conservación con la estabilidad puede dar resultados valiosos; sin embargo, también 
puede ser vista como una interrupción en la forma habitual de entender el cambio 
educativo al revelar los efectos vigilantes de la desigualdad de ciertas innovaciones que, 
aunque intentan adaptarse a las demandas actuales, promueven la descentralización, 
la elección de escuela y la autogestión escolar (Rodríguez, 2000).

Ahora bien, ¿qué papel tienen los docentes en las instituciones que mantienen la 
estabilidad? Para Eisner (1992) y Marcelo (2010), las barreras entre las disciplinas y el 
profesorado refuerzan el aislamiento: la organización escolar está fragmentada y las 
asignaturas separadas hacen difícil las conexiones entre ellas, pero también aíslan al 
profesorado, siendo una característica de las culturas balcanizadas (Hargreaves, 1996). 
La diversidad de criterios que asocian la interdisciplina como suma o combinación 
de disciplinas pasan por una visión dividida de los beneficios del trabajo colaborativo 
(Perera, 2009).

En la búsqueda de resultados se identificó una variedad de artículos asociados a 
la interdisciplina como unión de las asignaturas, respetando los límites disciplinares 
y conexión entre saberes aplicados a situaciones reales; no obstante, se encontraron 
resultados asociados con la interdisciplina como una especie de proyecto para resol-
ver problemas. Esta realidad podría deberse a que al ubicar la conservación de las 
disciplinas para respetar las barreras y diferencias entre estas se está evitando hacer 
un cambio permanente en el currículo universitario, así como en las prácticas con las 
cuales se sienten cómodos los docentes.
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Unión de las asignaturas mediante la colaboración
respetando los límites disciplinares

Con la ubicación y selección de resultados se identificó que los docentes sitúan la 
interdisciplina como la unión de asignaturas, sin integrar los conocimientos, respe-
tando las fronteras disciplinares (Morin, 2001), es decir, los conceptos y lenguajes 
propios de las disciplinas. En la interpretación de los resultados, Araya et al. (2019), 
Echegoyen-Sanz y Martin (2019) y Cardozo (2023) consideran la interdisciplina como 
una forma de combinar las disciplinas y/o asignaturas mediante el trabajo colaborativo; 
así las definiciones sobre interdisciplina (dadas por los sujetos) quedan únicamente en 
una yuxtaposición sin relacionarlas al estudiar distintos puntos de vista, donde cada 
docente (especialistas de distintas áreas) responde según su dominio y conocimiento 
profesional, por lo tanto, no se integran ni se modifican.

Como una forma de mantener la estabilidad de las prácticas tradicionales, la unión 
de asignaturas sigue un esquema distinto en el que, a pesar de faltar la integración de 
conocimientos, la interdisciplina se promueve mediante el trabajo colaborativo de 
los docentes (Berridy y Fernández, 2021; Libermann y Nunes, 2022). Esta concep-
ción dirige a eliminar esquemas individualistas en las distintas áreas, promoviendo la 
asociación entre colegas, la flexibilidad del docente y su disposición a compartir sus 
estrategias (Blanco, 2021; Basurto et al., 2023; Molina et al., 2023).

Algunos casos específicos de los resultados, como Baute (2023), expone que al 
vincular asignaturas de historia con enfermería en una facultad de ciencias médicas 
de Cuba se buscó enriquecer los contenidos sin perder su esencia original, por lo 
cual se ajustó la asignatura de historia para incluir temas sin eliminar su contenido 
existente; la propuesta es flexible y fue diseñada para facilitar la formación mediante 
conexiones sin abrumar a los estudiantes con contenido adicional, coincidiendo con 
Rooks et al. (2022) y Rasheed (2023) en los beneficios del trabajo colaborativo.

La intención por la interdisciplina también se ha visto limitada por las actitudes 
de los docentes. Esto queda evidenciado por Simula y Scott (2021) y Turner et al. 
(2024) al presentar la poca colaboración o escasa intención por mejorar en algunas 
universidades del Reino Unido ya que, al implementar módulos interdisciplinarios 
con la finalidad de fomentar la comunicación, los docentes priorizaron la enseñanza 
de su propia disciplina ante el riesgo de perder rasgos individuales como su identidad.

Conexión entre saberes y práctica mediante
situaciones reales para fomentar la interdisciplina

Al exigir la integración de conocimiento de distintas disciplinas, la interdisciplina 
también puede estar mediada por los recursos que se comparten para aplicarse 
en situaciones apegadas a la realidad laboral (Wenger, 2001). Mediante la revisión 
sistemática, algunos artículos analizados (Brower et al., 2022; Espino-Flores et al., 
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2023) ayudaron a identificar que docentes de distintas áreas se reúnen para planificar 
programas con temáticas o contenidos comunes, que integran los conocimientos a 
fin de aplicarlos en entornos reales, exigiendo cooperación, reflexión e intercambio 
de ideas; de esta forma, los docentes señalan la interdisciplina como una herramienta 
para estimular la colaboración que dirige una enseñanza situada, es decir, cercana a 
la realidad laboral (Díaz-Barriga, 2006).

Desde el análisis en la revisión sistemática, al suponer la existencia de distintas 
disciplinas con vínculos previamente establecidos para evitar que se desarrollen prác-
ticas segmentadas o dispersas, Aguiar et al. (2023) se centraron en crear una actividad 
que integrara contenidos de tres asignaturas para buscar la conexión entre saberes y 
competencias, por lo cual se procedió a crear un cortometraje que giraría en torno a 
una problemática real. Los docentes involucrados consideraron que la evaluación de 
los proyectos se logró sin dificultad y que fue sencillo buscar un punto común entre 
los contenidos de las asignaturas, pues pertenecían a una misma disciplina; pese a 
esto, unas estaban relacionadas con el lenguaje, otras con la creatividad y una más 
con el área audiovisual.

Para ejemplificar, resultados como el de Griffith (2023), donde se gestionó un 
módulo para fomentar la creatividad en la educación superior, destacó si era posible 
estimular esta habilidad desde una perspectiva interdisciplinaria que retome la cola-
boración y el trabajo fuera de la universidad, por lo cual se invitó a los participantes 
a expandir sus ideas y compartir sus experiencias al final del curso. Los resultados 
indicaron que el participar con personas de distintas disciplinas se generan nuevas 
ideas que desarrollan un lenguaje fácil de utilizar con personas no especialistas en 
cierta área.

Otros resultados (Mironova, 2022; Mulume y Sorzano, 2021; Ursić et al., 2022) 
enfatizaron en la creación de un método para conectar asignaturas y disciplinas 
que dirigieran esta enseñanza situada, mostrando cómo los docentes al intentar 
unir saberes de matemáticas con humanidades, ética o ciencias, consideraron que la 
combinación de conocimientos adquiridos interviene en su práctica real siendo una 
forma de transformar, vincular o crear nuevas maneras de incentivar la mejora en el 
currículo universitario.

A pesar de que la integración podría retormarse como un cambio educativo para 
la interdisciplina, esta noción no queda absuelta de problemas en cuanto a su imple-
mentación o a seguir utilizando estrategias que promueven débilmente la unión de 
disciplinas. Desde esta lógica, la perspectiva teórica de Cuban (1993) posibilita señalar 
algunas características que favorecen la estabilidad, orientadas en los resultados de 
la revisión sistemática:

• Creencias culturales profundas acerca de la educación: como ejemplo, el 
resultado de Corbacho et al. (2021) señala la dificultad de concebir la in-
terdisciplina mediante el trabajo colaborativo debido a las creencias de los 
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docentes (provenientes de ingeniería, humanidades y ciencias sociales) que 
conllevaron resistencias en la integración de conocimientos, lo cual resultó en 
bajo rendimiento al ubicar al estudiante en situaciones cercanas a la industria.

• Las estructuras organizativas configuran las prácticas de la enseñanza del pro-
fesorado: sobre ello, resultados de Roshania et al. (2023) y Ling et al. (2024) 
encuentran dificultades para promover cambios o incentivar la interdisciplina 
en instituciones de educación superior de África y Asia, pues los docentes 
señalaron que los planes de estudio están predefinidos, siendo una barrera para 
enseñar contenidos integrados en las distintas asignaturas (sobre todo en áreas 
de la salud) y resulta desafiante cambiarlos dentro de las pautas universitarias.

Asimismo, investigaciones analizadas en la revisión sistemática (Espinoza, 2019; 
Ramírez-Montoya, 2018) han demostrado que la interdisciplina puede retomarse 
como una estrategia para acercar a los estudiantes con problemas reales, siendo con-
cebida como un elemento primordial para el crecimiento profesional, la innovación 
y el desempeño tanto de docentes como de los estudiantes; sin embargo, demanda 
trabajo en equipo, aceptación de los contribuyentes y desarrollo de un plan efectivo.

Interdisciplina como solución a problemas aplicada en proyectos específicos

Para Lenoir (2013) y Harden (2000), la integración representa un nivel superior en la 
búsqueda por la interdisciplina (y la unificación de sus conceptos). En los artículos 
analizados, la noción de interdisciplina como solución a problemas implica que do-
centes de diferentes campos trabajen juntos mediante un propósito común (Pérez et 
al., 2019). En educación superior esto requiere que los docentes tengan conocimientos 
de diversas disciplinas y experiencia en compartir conocimientos desde cada una de 
ellas (Bryant, 2021; Cuesta y Pardo, 2021), cuyo propósito es crear nuevos saberes 
mediante procesos de aprendizaje que involucren diversas metodologías en un diálogo 
constante (Fam et al., 2018; García-Zabaleta et al., 2020).

En áreas como diseño o arquitectura, Morales y González (2021) señalan que la 
interdisciplina se ha vuelto fundamental para abordar problemas que van más allá de 
las disciplinas individuales, se percibe como un requisito elemental para la innovación 
ya que los problemas de diseño son cada vez más complejos y requieren una visión 
que trascienda las prácticas tradicionales, lo cual implica adoptar una visión horizontal 
en lugar de una vertical, promoviendo la integración e interacción entre disciplinas.

En esta misma línea, otros resultados (Castillo et al., 2020; Warr y West, 2020, 
Wang, 2024) exponen que conectar distintas áreas favorece la integración y la práctica 
ayudando a enfrentar problemas complejos, ya que mediante el diálogo o la cola-
boración con áreas externas se aprenden experiencias de otros, se comprenden las 
debilidades y se promueve el crecimiento profesional.

Por otro lado, Tasdemir y Gazo (2020) y Pereira et al. (2022) señalan que el 
aprendizaje basado en problemas –PBL, Problem Based Learning– mejora la inten-
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ción por la interdisciplina en campos como la educación al promover un enfoque de 
cooperación, por ejemplo, combinando agricultura y ecología. Es relevante que otras 
disciplinas también se integren, de manera coherente, para enriquecer la formación del 
estudiante y prepararlo para tener una visión amplia como profesional. Una crítica a 
esta noción es que no promueve un cambio en el currículo universitario al quedarse 
meramente en un proyecto de asignatura.

Finalmente, Shakila et al. (2021) detallan que, mediante un módulo presentado 
en las carreras de ciencias aplicadas de la Universidad de Twente (Países Bajos), se 
buscó identificar a la interdisciplina como solución a problemas en campos de energía, 
salud y robótica uniendo conocimientos de distintos dominios. El problema identi-
ficado con esta noción atribuida a la estabilidad es que hubo una contribución poco 
igualitaria ya que unas disciplinas tenían menos aporte al proyecto desde su cono-
cimiento disciplinar, por lo cual representó un reto gestionar las cargas de trabajo y 
los problemas de comunicación debidos al vocabulario específico de cada disciplina.

dIscusIón

Al considerar la disolución de las disciplinas (Lenoir, 2013) como una ruptura (Ro-
dríguez, 2000), esta hace alusión a los cambios que, como su nombre indica, rom-
pen con la continuidad y propósitos preestablecidos, centrándose en cómo surgen 
otras formas de pensar o actuar y en cómo estas afectan los distintos entornos. En 
el análisis de la primera categoría de los resultados se identificó a la interdisciplina 
como transformación de los contenidos del currículo en nuevos conocimientos, lo 
cual posibilitó distinguir que esta noción es un quiebre de las prácticas tradicionales 
al tomar los saberes de distintas disciplinas y convertirlos en nuevos conocimientos.

Cuando los contenidos se transforman entran en acción los docentes al intercam-
biar saberes con la disposición de modificar ciertas técnicas o prácticas por otras que 
lleven a un cambio en el currículo universitario. Si bien son pocos los resultados que 
se identificaron para esta categoría, es posible reconocer la falta de acciones de cambio 
educativo que involucren una transformación completa, ya sea por la dificultad que 
esto conlleve, las resistencias presentadas o las mismas políticas de las instituciones 
que promueven pocos espacios para lograr dicho propósito.

La siguiente categoría de los resultados, enfocada en la integración en el currículo 
como una concepción de la interdisciplina, posibilita la ruptura en los programas 
educativos, ya que al considerar las fortalezas de las disciplinas se integran y con-
tribuyen a la formación con nuevos planes de estudio; una crítica a esta noción es 
el desconocimiento de qué áreas se ven fortalecidas o de cuál disciplina se obtiene 
mejor rendimiento (Follari, 2013).

Asimilar la interdisciplina como integración en el currículo se retoma como una 
ruptura de las prácticas tradicionales ya que, a pesar de promover el fomento de nuevos 
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programas educativos, esta se pone en práctica al buscar transformar las disciplinas 
y sus fortalezas individuales, es decir, ante la falta de integración de conocimientos y 
contenidos en ciertos programas, se optó por abrir nuevas licenciaturas que contaran 
con un enfoque interdisciplinar en todos los semestres ofertados.

Asimismo, la noción de ruptura busca comprender cómo se producen cambios 
repentinos en lugar de seguir una línea establecida (Rodríguez, 2000), por lo cual se 
desafía un progreso gradual en la educación y permite analizar los distintos ritmos 
del cambio educativo. La última categoría asociada a este concepto es la flexibilidad 
en el currículo, la cual ha posibilitado diluir los límites disciplinares en el currículo 
universitario permitiendo que tanto alumnos como docentes cambien o accedan a 
otras disciplinas.

La flexibilidad en el currículo es un ejemplo claro de ruptura, o quiebre, al posi-
bilitar la apertura de distintas áreas (sean afines o no) a la incorporación de distintos 
actores. Esta forma de conceptualizar la interdisciplina se ha orientado mayormente 
a promover el aprendizaje; sin embargo, una manera de estimular la flexibilidad es 
mediante la colaboración entre docentes de distintas áreas que lleven conocimientos 
propios a otra disciplina, o bien orientando a los estudiantes para que sean capaces 
de colaborar con perfiles distintos a los de su programa de formación, y que estén 
en contacto directo con diversas formas de trabajo.

Si bien cambiar las prácticas tradicionales es considerada como ruptura o disolu-
ción en las disciplinas, una de las críticas asociadas con esta noción es la posibilidad de 
olvidar las distintas formas de resolver un problema considerando los saberes desde 
sus barreras o fronteras disciplinares (Follari, 2013), pues se rompe un esquema y 
se reemplaza por uno nuevo. Con la revisión de literatura especializada también fue 
posible identificar que la ruptura se pone en práctica directamente en el currículo 
universitario, mientras que la estabilidad o conservación de las disciplinas se mantiene 
en las asignaturas o procesos asociados al estudiante.

En contraste, la noción de conservación de las disciplinas (Lenoir, 2013) asociada 
con la estabilidad (Rodríguez, 2000) se centra en mejorar el funcionamiento interno de 
las instituciones al asumir que son adecuadas y, por lo tanto, no requieren un cambio 
radical. El análisis de resultados posibilitó considerar la unión de las asignaturas res-
petando los límites disciplinares como un ejemplo de conservación de las disciplinas, 
pues se ubican y seleccionan los contenidos de las distintas materias para que los 
docentes trabajen en conjunto y favorezcan nuevas habilidades. Esta conservación 
de las disciplinas (Lenoir, 2013) se ha asociado mayormente con conceptos como la 
multidisciplina, al no existir integración o transformación en el currículo universitario.

La siguiente categoría en los resultados es la consideración de los docentes hacia 
la interdisciplina como una conexión entre saberes y prácticas mediante situaciones 
reales, la cual se dirige a abordar ciertos proyectos que involucren a los estudiantes en 
situaciones cercanas a la realidad. Los docentes que ponen en práctica esta noción se 
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ven involucrados con sujetos externos al programa educativo, cuya visión se apega a 
la industria, buscando promover la colaboración y la apertura de estos a trabajar con 
personas ajenas a la universidad.

Con un enfoque de enseñanza situada, concebir la interdisciplina desde esta no-
ción ha llevado a que los docentes hagan un mayor esfuerzo por ubicar al estudiante 
en situaciones cercanas al egreso del programa educativo. Igualmente se ubica como 
“estabilidad” ya que no se cambian las prácticas o las disciplinas, sino que integran 
conocimientos desde sus especialidades con experiencias fuera de la universidad para 
promover la apertura del estudiante a colaborar con personas externas.

A pesar de que la integración se retoma como estabilidad o conservación de las 
disciplinas (Lenoir, 2013), también podría considerarse como una de las formas más 
sencillas de concebir a la interdisciplina por los docentes, pues no implica cambios 
significativos o afectaciones directas al currículo universitario. Las categorías donde 
más se encontraron resultados desde la noción de estabilidad corresponden a situar 
a la interdisciplina como solución a problemas y a unir las asignaturas, lo cual podría 
deberse a que los docentes consideran más sencilla la colaboración, o a juntarse para 
desarrollar cierto propósito, sin transformar las disciplinas. Esto también podría ser 
un problema, ya que se ubican en un nivel sencillo de integración, sin dirigir a una 
diferencia en el currículo universitario o por lo menos uno que perdure.

Una de las críticas hacia la estabilidad (Rodríguez, 2000) es que se apega en 
mantener prácticas ya establecidas y conocidas por la mayoría de los docentes, lo cual 
se ha relacionado con la interdisciplina como solución a problemas. Los docentes 
promueven proyectos que no superan el currículo universitario y que no llegan a 
considerarse como un cambio educativo pues solo se llevan a cabo en las asignaturas, 
todos tienen distintos enfoques y ha sido complicado identificar si promueven alguna 
habilidad en el aprendizaje. Si bien facilita la conservación de las disciplinas (Lenoir, 
2013) al mantener los ideales o creencias de los docentes, se mantienen en prácticas 
que no transcienden a una mejora.

Los resultados obtenidos con base en la revisión sistemática apuntan a que 
los docentes atribuyen la interdisciplina hacia una conservación de los esquemas 
tradicionales en el currículo universitario, incentivando la unión de las asignaturas, 
la conexión entre saberes mediante situaciones reales y la interdisciplina como solu-
ción a problemas aplicada en proyectos específicos, siendo un intento por mejorar 
las acciones de colaboración entre docentes y por unir las disciplinas respetando sus 
características individuales en lugar de integrarlas. Se identifica que esta diferencia 
entre asociaciones (disolución o conservación) también podría ser un problema ya 
que se están llevando a cabo pocas acciones de cambio educativo, ya sea por la pre-
ferencia de los docentes a mantenerse en prácticas conocidas o por la poca intención 
por cambiar sus técnicas o estrategias, siendo la estabilidad también una limitante 
para la interdisciplina.
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conclusIones

Si bien el concepto de interdisciplina requiere cimentarse, el problema mayor se centra 
en cómo darle efectividad y ponerla en práctica (López, 2012), lo cual demanda inte-
gración y un cambio en los docentes, quienes han de mostrarse dispuestos a formar 
profesionales con rasgos característicos de la interdisciplina referidos a la persona, 
la práctica y la unidad de los conocimientos retomando el entorno y su afectación a 
los saberes propios.

Ahora bien, desde la revisión sistemática, ¿cuáles distinciones entre conceptos 
realizan los docentes al implementar la interdisciplina en el currículo universitario? 
Ya sea desde una noción de disolución o conservación, la implementación de la inter-
disciplina varía según las nociones de integración o flexibilidad curricular (buscando 
hacer cambios permanentes en el currículo universitario), y como unión de asignatu-
ras o proyectos específicos para lograr la colaboración entre áreas del conocimiento 
sin hacer una modificación en los conceptos, teorías o requerimientos individuales.

La interdisciplina pretende flexibilizar las divisiones entre las disciplinas, favo-
recer el currículo universitario mediante el trabajo colaborativo, y posibilita valorar 
los problemas desde distintas perspectivas disciplinares (Morin, 2001). Sin embargo, 
este concepto también ha sido asimilado como una utopía, un ideal difícil de alcanzar 
en la educación gracias a las barreras estructurales, culturales y pedagógicas que han 
dificultado la integración de las distintas disciplinas en el currículo (Fiallo, 2001), como, 
por ejemplo, la formación disciplinar de los docentes y el currículo de los diferentes 
programas educativos que tienen propósitos meramente disciplinares.

Como aportación al campo de conocimiento, el presente texto permitió exponer 
distintas concepciones que los docentes otorgan a la interdisciplina, y al retomar las 
nociones de ruptura y estabilidad de Rodríguez (2000) es posible identificar que, a 
pesar de tener la intención por favorecer la colaboración e integración de conoci-
mientos, los docentes aún desconocen cómo llevarlo a la práctica, manteniéndose 
en esquemas tradicionales que se asocian a un enfoque multidisciplinar. Optar por 
la estabilidad (Rodríguez, 2000) sitúa una problemática para el cambio educativo, es 
decir, los docentes han preferido unir sus conocimientos sin integrarlos y, por ende, 
no favorecer la interdisciplina en la educación superior, ya sea por falta de recursos, 
tiempo o disposición para unir sus saberes con otros colegas.

Resultados expuestos en la revisión sistemática como los de Villa y Mendoza 
(2020) puntualizan la solución que idearon en una institución de educación superior 
para abordar la falta de integración de contenidos en áreas del saber que así lo de-
mandaban, como el caso de medicina general; sin embargo, esta situación implicó la 
invención de recursos, espacios y un proceso de apertura extenso que no es viable 
de realizarse o replicarse en otras universidades.
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Al ser un artículo enfocado en la implementación de la interdisciplina en el 
currículo universitario mediante una revisión sistemática, una de las limitaciones 
del presente texto fue perder la visión de los demás involucrados en la educación 
superior, como los estudiantes, y los resultados que han tenido los programas con 
enfoque interdisciplinar en el aprendizaje. Por ello, para futuras investigaciones sería 
recomendable centrarse en cómo influye la interdisciplina en el aprendizaje, conside-
rando las nociones de ruptura y estabilidad, así como procesos de evaluación desde 
este enfoque. Además, se recomienda ampliar la revisión sistemática con artículos 
publicados mayormente en el idioma inglés, considerando una diversidad más amplia 
de las bases de datos.
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