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El país y el mundo enfrentan nuevos desafíos que obligan a profundizar la 
relación entre conocimiento y sociedad. Ante este reto, y con el fin de for-
talecer sus capacidades institucionales, la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (UC) se propuso la definición de una hoja de ruta que le permita 
avanzar hacia un modelo de trabajo en Transdisciplina (TD). Este esfuerzo 
inicial fue liderado por la Dirección de Investigación (DINV) de la Vicerrec-
toría de Investigación (VRI), en conjunto con el Instituto para el Desarrollo 
Sustentable (IDS). 

Con este fin se conformó la Comisión de Transdisciplina UC, una instancia 
académica diversa, con representantes de las distintas áreas del conoci-
miento, cuya misión es sentar bases que permitan iniciar un proceso de 
potenciamiento de las capacidades de trabajo transdisciplinario en la UC. 
Con el liderazgo del Vicerrector de Investigación, la Directora de Investiga-
ción de la VRI y el Director de Investigación del IDS, nueve académicos UC, 
distribuidos en tres subcomisiones (Marco Conceptual de la TD, Evaluación 
de la TD y Buenas Prácticas en TD) y apoyados por profesionales de la DINV, 
reflexionaron y dialogaron sobre el significado y alcance de TD para la UC.

La tarea de la Comisión se enmarca en la vocación pública de la universidad. 
La UC está comprometida con la construcción de conocimiento de excelencia, 
desde Chile hacia el mundo, junto con la vinculación con diversas comuni-
dades, actores y territorios. De esta forma, reconoce que la construcción de 
conocimiento -a través del diálogo de saberes- permite contribuir al país con 
propuestas y soluciones pertinentes, eficientes y efectivas, que enriquezcan 
el trabajo científico.

El presente informe busca ofrecer orientaciones generales que le permitan 
a la institución en su conjunto comprender marcos conceptuales y posibles 
aproximaciones para ir incorporando progresivamente la colaboración e in-
tegración entre el mundo académico y no-académico en diversos procesos 
de investigación. 

Este esfuerzo busca consensuar definiciones generales, expresado en un 
marco referencial institucional para la UC, a ser sociabilizado en su comu-
nidad, a través de conversaciones abiertas con actores internos y externos, 
con el fin de avanzar hacia la integración de iniciativas UC de carácter -o 
potencial- transdisciplinario.
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Aproximaciones iniciales a  
la Transdisciplina

Aunque se trata de un debate dinámico, algunos elementos centrales sobre la 
TD ya cuentan con relativa aceptación entre las comunidades científicas. La 
transdisciplina extiende la idea de la superación de límites disciplinarios de la 
interdisciplina, entendidos como interacción e integración coordinada. En parti-
cular, la transdisciplina enfatiza la incorporación de actores extra-académicos en 
procesos de co-construcción del conocimiento para la resolución de problemas 
complejos, tanto globales como locales, sobre la base de la colaboración y la 
pluralidad epistemológica. Una definición frecuentemente aceptada es la de Pohl 
y Hirsch-Hadorn (2008), centrada en:
• Problemas complejos, globales y locales.
• Integración de perspectivas científicas y extracientíficas. 
• Vinculación del conocimiento abstracto con el conocimiento concreto.
• Desarrollo de conocimientos y prácticas humanas sostenibles.
La transdisciplina propone un enfoque participativo y democratizante. Busca 
integrar miradas que vayan más allá del conocimiento científico convencional 
y representar los valores, conocimientos y demandas de actores diversos. Así, 
la transdisciplina incluye –pero se distingue– de la divulgación o comunicación 
científica, y no se restringe a la idea de vinculación con el medio. Más bien, hace 
referencia a una colaboración sustantiva entre formas diversas de producción de 
conocimiento en las distintas etapas de la investigación, promoviendo modelos 
de co-construcción de conocimiento.

La transdisciplina no pretende descartar el conocimiento especializado y disci-
plinario, ni menos promover un relativismo científico, sino que persigue que el 
conocimiento académico se asuma multidimensionalmente. La TD considera que 
la concepción y abordaje de numerosos problemas prácticos y de conocimiento 
del mundo moderno requieren la participación de la sociedad en su conjunto, 
con una sólida base científica y académica.

Una investigación transdisciplinaria, según estos lineamientos, aborda problemas socialmente 
relevantes, busca captar su complejidad e integralidad, involucrando diversos actores científicos 
y sociales, con el fin de generar conocimiento orientado a soluciones prácticas, pero sobre todo 
a procesos significativos de transformación. Esto implicará, entre otras cosas, el fortalecimiento 
de la vinculación de la universidad con comunidades, territorios y actores, buscando ampliar 
fronteras de la ciencia para co-construir conocimiento.

La Comisión TD UC tuvo como misión sentar los primeros cimientos para una estrategia de socia-
bilización y discusión, con el fin de avanzar hacia el desarrollo de prácticas transdisciplinarias que 
sea acorde a la misión UC y contribuyan a enriquecer la investigación desarrollada en la institución.

En tanto primera aproximación institucional, no se buscó definir medidas, protocolos, criterios 
o políticas específicas, sino convocar una primera conversación transversal sobre el tema en la 
universidad. Lo que sigue es fruto de ese diálogo inter-científico y colegiado entre académicos y 
académicas de distintas áreas científicas de la UC, y la riqueza del resultado es precisamente su 
metodología. A continuación, se presentan los resultados principales de las tres subcomisiones 
de trabajo, Marco Conceptual, Evaluación y Buenas Prácticas en TD.

MULTI, INTER Y  
TRANSDISCIPLINA
La idea de la transdisciplina 
(TD) aparece a principios de 
los 70, centrada en problemas 
complejos del desarrollo 
sostenible, de nivel nacio-
nal, regional y global, cuya 
resolución requiere abordajes 
complementarios, simul-
táneos e integrados desde 
distintas miradas. 

La multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad cuestio-
nan los límites disciplinarios 
para abordar problemas 
complejos, y la transdiscipli-
nariedad se orienta hacia una 
integración con la práctica 
humana.

Multidisciplinariedad: coo-
peración, yuxtaposición, 
adicionalidad.

Interdisciplinariedad: 
integración de conceptos, 
metodologías y prácticas.

Transdisciplinariedad: 
co-producción con actores 
extra científicos.
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Hacia un marco conceptual para la 
transdisciplina en la UC

Un concepto en expansión y cambio. La concepción de transdisciplina ha evolucionado 
desde su origen desde hace más de 50 años. La constelación actual de conceptos en torno 
a la transdisciplina hace énfasis en la necesidad de integrar saberes científicos y saberes 
locales (indígenas, tradicionales, ciudadanos, etc.) en el abordaje de problemas sociales y 
ambientales complejos de forma situada, desde los mismos territorios y comunidades. En el 
contexto histórico actual, la transdisciplinariedad se asocia al concepto de sustentabilidad, 
aunque la investigación transdisciplinaria no debe restringirse a investigaciones directamente 
referidas al desarrollo sustentable.  

Más que una metodología, un cambio epistemológico. El gran desafío que presentan la inves-
tigación y la enseñanza transdisciplinar es el cambio cultural derivado de la ampliación de las 
fronteras de la ciencia, impulsada por el reconocimiento y validación de distintos saberes. La 
transdisciplina, en definitiva, no es sólo un cambio organizacional o metodológico sino también 
un cambio epistemológico que enriquece las prácticas para la generación de conocimiento. 

Modelos maximalistas y minimalistas de la transdisciplina. En la actualidad existen distintas 
aproximaciones al concepto de transdisciplina. Una reflexión sobre cuál es la más pertinente 
para la transversalización y promoción de la perspectiva en la UC debe partir por reconocer 
que existen dos polos conceptuales:

• Definición maximalista. Más fuerte y procedimental en su orientación, refiere al ejerci-
cio concreto de incorporar a actores extra-académicos en la totalidad del proceso de 
producción y uso del conocimiento (Pohl y Hirsch-Hadorn 2008). Esta definición permite 
transversalizar la transdisciplina a partir de estrategias formales y, por tanto, se convierte 
en una guía general de acción. Al mismo tiempo, supone una estrategia más amplia de 
reorganización de la relación entre ciencia y sociedad dentro de la universidad, y es por lo 
tanto una aproximación más exigente. 

• Definición minimalista. Más moderada, pragmática, procesual y con énfasis en la adap-
tabilidad, esta aproximación tiene su foco en los procesos de aprendizaje mutuo para la 
co-producción de nuevo conocimiento (Steger et al., 2021). No desestima la aplicación de 
pautas generales para la incorporación de actores extra-académicos en los procesos de 
investigación, incorpora la empatía y comprensión de realidades externa a las de la mirada 
científica y académica, abriendo una puerta a un involucramiento gradual a cada realidad 
y proceso investigativo.

Una aproximación prudente. Por lo mismo, un giro hacia la transdisciplina en la UC debe 
evitar comprensiones unidimensionales y simplificadas del desafío. Una definición minima-
lista, creemos, ofrece orientaciones y lineamientos que permiten un avance más cuidadoso y 
progresivo en la institución hacia prácticas transdisciplinarias más sustantivas que se adapten 
a la diversidad de prácticas investigativas que se realizan en la universidad.
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Evaluación del trabajo 
transdisciplinario en la UC 

Hacia un modelo de evaluación con pertinencia para la UC. Uno de los principales obstá-
culos para avanzar hacia la transdisciplina es la falta de claridad y consenso sobre lo que 
debe entenderse por investigación de calidad en transdisciplina. Existen metodologías de 
evaluación a nivel mundial, pero requieren ser profundizadas y consensuadas al interior de 
la UC para así avanzar hacia criterios y métricas que hagan sentido a la cultura y diversidad 
investigativa de la universidad. Este es un proceso que conlleva importantes cambios y que 
debe cumplir con principios básicos de la transdisciplina, pero también con los estándares 
de excelencia de la UC.

Ciencia con la sociedad: ampliando los criterios de evaluación. Una de las complejidades 
de integrar la evaluación de la transdisciplina es que debe aplicarse a la evaluación tanto 
de proyectos de investigación como de las carreras académicas de los investigadores e in-
vestigadoras. Implica avanzar hacia aspectos prácticos tales como el diseño del proceso de 
evaluación y las preguntas que deben plantearse, así como la medición de los resultados de 
las investigaciones (impacto). Si bien es un campo aún en formación, el debate internacional 
destaca como elemento central la inclusión de criterios de calidad dependientes del contexto 
que pongan valor en la integración de conocimientos de las partes interesadas no-académicas. 
Se trata, de avanzar hacia un tipo de investigación cuya misión sea trabajar con la sociedad.

Contexto, transformación y participación: tres criterios básicos. Siguiendo el trabajo de 
Norström et al. (2020), se pueden definir de manera tentativa tres criterios amplios o principios 
rectores para la evaluación de la TD:

1. Contextualidad y transformación: investigación que incluye como elementos clave del 
diseño y la gobernanza de la investigación los contextos sociales, económicos y ecológicos 
en los que está inserta en el horizonte de procesos con impacto pertinentes, significativos 
y compartidos entre los participantes, o lo que se puede llamar orientación a la transfor-
mación (O’Brien 2013).

2. Pluralismo: investigación que reconoce explícitamente las múltiples formas de conocer y 
hacer en contextos específicos e incluye la participación de actores no-académicos a lo 
largo de todo el proceso.

3. Integración: investigación que facilita una organización y gestión participativa, incluyendo 
el flujo continuo y transparente de información entre todos los participantes.
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PRINCIPIO SUB PRINCIPIO

En
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1.  Contexto

Tipo de problema

Objetivo de la TD

Ámbito de influencia del proyecto y territorio

Preguntas y objetivos con los actores

2.  Pluralismo

Diversidad de actores

Continuidad del proceso de TD

Identificación de actores

Metodologías de TD

Prácticas aplicadas

3.  Integración

Grado de participación de partes interesadas

Flujo de información

Colaboración post término del proceso

En
fo

qu
e 

de
l I

m
pa

ct
o

4. Impacto de resultados en:

4.1  Investigación

Efectividad del impacto

Beneficiarios

Generación de redes

Desarrollo de productos o emprendimientos

Impacto en políticas públicas

4.2  Productividad Académica

Publicaciones

Proyectos colaborativos

Generación de redes para la investigación

Fortalecimiento de la educación para la TD

Métricas para la transdisciplina. Los tres criterios señalados pueden—y deben—traducirse 
en métricas para el diseño de evaluaciones sistemáticas. El desafío está en cómo hacerlo 
para reconocer los procesos que implica la investigación transdisciplinaria y su foco en la 
transformación. Algunas consideraciones que el debate internacional ha relevado y que son 
pertinentes para el contexto UC son:

• Incluir visiones interdisciplinarias en la evaluación de proyectos y trayectorias académicas. 
• Considerar, cuando corresponda, evaluaciones participativas con paneles que incluyan 

a actores diversos.
• Diversificación de productos como resultados de la investigación, incluyendo papers 

científicos. 
• Comprender el tiempo que requiere la investigación transdisciplinaria para construir 

preguntas, desarrollar procesos investigativos, construir confianzas y alianzas con actores 
no-académicos y observar cambios e impactos, mediante evaluaciones de corto, mediano 
y largo plazo.
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Buenas prácticas y 
recomendaciones 

Los desafíos de un paradigma experimental. La transdisciplina es una aproximación esen-
cialmente experimental o exploratoria” que requiere de tiempos flexibles para construir 
alianzas y confianzas con actores diversos. Asimismo, los territorios y comunidades, desde 
una perspectiva transdisciplinaria, se convierten en espacios de colaboración, ya sea en la 
investigación o en la docencia. 

Dificultades específicas de la transdisciplina. La investigación transdisciplina, debido a la 
especificidad de las prácticas asociadas a la perspectiva, muchas veces enfrenta barreras 
adicionales a las de la investigación tradicional, incluyendo falta de tiempo, dinámicas de 
poder, dificultad de encontrar intereses comunes, desafíos de la comunicación intersectorial, 
financiamiento insuficiente, desacuerdos de enfoques, barreras de lenguaje y conocimiento, 
incapacidad de acción y errores en la aplicación de métodos y técnicas (Steger et al., 2021; 
Deutsch et al., 2023).

Buenas prácticas en distintos niveles. Así, para que los esfuerzos de investigación transdis-
ciplina sean de calidad y efectivos en lograr el impacto esperado, se requiere de la adopción 
de principios de buenas prácticas. Se han asociado principios de buenas prácticas a los dis-
tintos niveles de gobernanza involucrados: institucional, equipos de trabajo e investigadores 
e investigadoras

NIVELES EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Investigador individual
Valores, actitudes y creencias, competencias interpersonales, conocimientos 
y habilidades.

Equipo de investigadores Planteamiento de la investigación y construcción de equipos, co-creación y 
diálogo, colaboración transversal y aplicación.

Institución Ampliación de métricas, marcos metodológicos y líneas de investigación.

Nivel institucional: facilitando el desarrollo transdisciplinar. La transdisciplina requiere 
de apoyo institucional que la visibilice y fomente transversalmente. Acciones tales como el 
reconocimiento de la transdisciplina en la carrera académica, y la valoración del proceso e 
impactos respectivos, serán relevantes de considerar en el corto y mediano plazo. 

En términos amplios, el avance de la transdisciplina a nivel institucional está asociado a buenas 
prácticas en dos ámbitos principales: (a) Diseño de métricas sintonizadas con las caracte-
rísticas y requerimientos de la transdisciplina (ver “Evaluación del trabajo transdisciplinario 
en la UC”); y (b) Fortalecimiento de una cultura académica transdisciplinar a través de la 
visibilización de marcos metodológicos, casos de éxito y trayectorias académicas asociadas 
e impacto público. 

Nivel equipos de investigación: creando entornos de trabajo para la transdisciplina. A nivel de 
los equipos de investigadores e investigadoras, las buenas prácticas dicen relación con generar 
las condiciones internas para la transdisciplina en las tres etapas del proceso de investigación: 
planteamiento del problema, construcción de equipos, co-creación de conocimiento transfe-
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rible orientado a soluciones y (re)-integración y aplicación de los conocimientos creados. La 
clave estaría en la transversalización de dos principios fundamentales para el desarrollo de la 
transdisciplina: (a) Fomentar la comunicación efectiva para construir confianzas y promover 
la reflexión continua; y (b) El autoconocimiento dentro del equipo de investigación, para el 
reconocimiento de sesgos y limitaciones. 

Nivel personal: creando un mindset para la transdisciplina. Finalmente, la investigación 
transdisciplinaria requiere una combinación única de características personales (habilidades 
y cualidades individuales) en los investigadores e investigadoras. En este nivel, las buenas 
prácticas deben ir orientadas a facilitar el cultivo en los investigadores e investigadoras UC 
de las herramientas y motivaciones personales para hacer transdisciplina. Concretamente, 
impulsos en esta dirección deben intentar fomentar una mezcla particular de: (a) Valores, 
actitudes y creencias, por ejemplo, con respecto a la importancia de hacer ciencia con la 
sociedad; (b) Competencias interpersonales, por ejemplo, para establecer espacios de diá-
logos simétricos con actores diversos; y (c) Conocimientos y habilidades, por ejemplo, para 
reconocer las necesidades y características sociales, culturales, técnicas o ecológicas de una 
comunidad, territorio o grupo.

Próximos pasos: Una Hoja de Ruta 
para la Transdisciplina en la UC

Con la entrega de este breve documento de la Comisión Transdisciplina UC, se invita a la 
comunidad universitaria a reflexionar respecto a posibles aproximaciones para ir incorporan-
do progresivamente el trabajo transdisciplinario, nutriendo este proceso con el estudio de 
proyectos en desarrollo o con potencial transdisciplinario, la organización de conversatorios y 
otras instancias para socializar el informe, con miras a enriquecer la investigación y la creación 
desarrolladas en la universidad.

APOYO PROFESIONAL

Christian Blanco, Subdirector de Investigación Internacional  
Sofía Cubillos, Coordinadora de Investigación DINV  

Catalina Chaura, Coordinadora de Investigación IDS 
Álvaro Etchegaray, Coordinador de Investigación DINV
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Anexo

Propuesta de criterios y métricas para la TD en la UC.

PRINCIPIO SUB PRINCIPIO MÉTRICAS SUB MÉTRICA / RÚBRICA

En
fo

qu
e 

de
l p

ro
ce

so

1.  Contexto

Tipo de problema
Dimensiones y 
complejidad del 
problema

Complejidad alta, media o 
baja

Objetivo de la TD
Política pública, 
desarrollo social, 
sustentabilidad

Definición clara

Ámbito de influencia 
del proyecto y 
territorio

Escala del proyecto Rural, urbano / Local, 
regional, nacional

Preguntas y objetivos 
con los actores Nivel de consenso Alto, medio o bajo

2.  Pluralismo

Diversidad de actores
Tipo y 
representatividad de 
los actores

Número de actores / Poder 
de gestión de los actores / 
Tipo de representación de 
los actores

Continuidad del 
proceso de TD

Periodicidad de los 
encuentros Recurrente, esporádica

Identificación de 
actores Mapeo de actores Si / No

Metodologías de TD
Tipos de metodologías 
de TD

Participativas, mapeos, 
de co-construcción, 
multicriterio participativo, 
IDEA

Prácticas aplicadas
Estilo y aplicación Uso del lenguaje, narrativas

Nivel de legitimidad Éticamente justo

3.  Integración

Grado de participación 
de partes interesadas

Número de reuniones  
/ Número de asistentes Números

Flujo de información

Creación de 
coordinación

Sistemas de 
comunicación

Disponibilidad de 
actas, acuerdos, otros

Existencia

Colaboración post 
término del proceso

Actividades post 
proceso

Plan de actividades, 
seguimiento, otros

Proyectos 
colaborativos 
realizados

Existencia, seguimientos
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En
fo

qu
e 

de
l I

m
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o

4.  Impacto de resultados en:

4.1  Investigación

Efectividad del 
impacto

Social, territorial o 
ecológico

Indicadores socio-
ecológicos / Indicadores 
de justicia procedimental, 
distributiva y de 
representación

Beneficiarios Perfil de los 
beneficiarios

Tipo y número de 
beneficiarios / grado 
satisfacción

Generación de redes
Análisis redes 
(cuantitativo o 
cualitativo)

Conectividad, centralidad, 
reciprocidad

Desarrollo de 
productos o 
emprendimientos

Innovaciones de nicho Existencia

Impacto en políticas 
públicas

Desarrollo de 
instrumentos 
(documentos, policy 
papers) / Desarrollo 
de convenios con 
tomadores de decisión 
/ Realización de 
eventos con enfoque 
en políticas públicas

Existencia

4.2  Productividad 
Académica

Publicaciones

Papers que refuerzan 
la colaboración en 
interdisciplina / Papers 
en colaboración con 
actores no académicos

Existencia, impacto / 
Número de papers / Número 
de papers en colaboración 
con académicos en 
interdisciplina / Número de 
papers en colaboración con 
actores no académicos

Proyectos 
colaborativos

Tipos de proyectos 
colaborativos / 
Proyectos resultantes 
del proceso de TD

Existencia / Número de 
proyectos científicos / 
Número de proyectos I+D 
/ Número de proyectos en 
colaboración con actores 
no académicos

Generación de redes 
para la investigación

Nuevas colaboraciones 
científicas para la 
interdisciplina / Tipo 
de colaboración 
(nacional o 
internacional)

Existencia / Convenios de 
colaboración / Pasantías 
o estancias / Talleres o 
workshops

Fortalecimiento de la 
educación para la TD

Estudiantes insertos 
en los proyectos de 
investigación en TD

Número de alumnos 
participantes / Tipo de 
alumnos participantes 
(pre-postgrado) / Estancias 
/ Número de tesis escritas 
durante proyectos TD
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