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reSumen

Frente a la enorme complejidad de los problemas sociales actuales, las instituciones educativas 
tienen el deber moral y ético de plantearse formas de enseñanza-investigación que no se 
limiten al diálogo disciplinar, sino que diseñen maneras creativas de aportaciones epistemo-
lógicas transdisciplinares. Una vez abierto el camino para la reflexión respecto al futuro de la 
docencia y los retos a los que se enfrenta la pedagogía, el Seminario Permanente de Multi, 
Inter y Transdisciplina surge como una iniciativa de la Vicerrectoría Académica, encabezada 
por la maestra Sylvia Schmelkes, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Los 
resultados de este seminario ya se están poniendo a prueba para repensar los desafíos de desa-
rrollo sustentable y las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús desde 
distintas disciplinas con incidencia en el mundo real.

Palabras clave: Interdisciplina; multidisciplina; transdisciplina; pensamiento crítico; pro-
blemas sociales; aproximaciones a la investigación; resolución de problemas; sustentabilidad; 
complejidad.
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Introducción
En los últimos años ha incrementado exponencial-
mente la gravedad de los problemas que el mundo 
enfrenta. Una muestra de la importancia de atender 
este fenómeno fue lo ocurrido el 25 de septiembre 
de 2015, cuando, a través de la formulación de los 
objetivos de desarrollo sustentable del milenio, y 
con el acuerdo de los principales líderes mundiales, 
se adoptaron un conjunto de proyectos globales 
para erradicar la pobreza y proteger el planeta.

Asimismo, la publicación de la encíclica papal 
Laudato si’ y de las Preferencias Apostólicas Univer-
sales de la Compañía de Jesús coincidieron en el 
cuidado de la Casa Común al promover la conver-
sión ecológica de la humanidad. Finalmente, y ante 
la actual pandemia producida por la COVID-19, 
surge con mayor fuerza la necesidad de pensar en el 
destino bioecológico del planeta y de las sociedades 
humanas.

La Universidad Iberoamericana (parte del Siste-
ma Universitario Jesuita) no es ajena a esto y siempre 
ha demostrado una gran preocupación por relacio-
nar los saberes impartidos con la solución real de 
problemas sociales complejos. Esta vocación puede 
rastrearse, entre líneas, tanto en la estructura depar-
tamental de la Universidad como en la creación de 
los primeros institutos de investigación, iniciativas 
que permitieron el abordaje de los problemas socia-
les a través de las aportaciones epistemológicas. Con 
esto se dieron los primeros pasos o se pusieron las 

bases hacia prácticas docentes y de investigación in-
terdisciplinares.

En el año 2018, y como respuesta a la inquietud 
sobre la grave situación económica, social y ambien-
tal del mundo, la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad Iberoamericana impulsó la creación del 
Centro Transdisciplinar Universitario para la Sus-
tentabilidad (Centrus).

Con esto, la institución se sumaba a muchos 
esfuerzos ya existentes en torno a los temas de desarro-
llo y medio ambiente. El Centrus concibe dimensio-
nes del desarrollo relacionadas con las personas, la 
prosperidad, la paz y el planeta (Guevara Sanginés 
et al., 2019).

El proyecto más ambicioso hasta ahora de dicha 
unidad académica fue la creación de la licenciatura 
en Sustentabilidad. Con el objetivo de generar alter-
nativas de solución a problemas de sustentabilidad 
(ambientales, sociales y económicos) —desde una 
perspectiva interdisciplinar y con un programa que 
se empezaba a definir como transdisciplinar— se 
pretendía que el estudiante estuviera involucrado en 
problemas reales, para fortalecer así el modelo de 
relación academia-sector privado-gobierno. Tam-
bién se buscaba que los académicos proyectaran su 
labor hacia el exterior, que tuvieran vínculos con los 
demás sectores de la sociedad y que produjeran in-
vestigación útil para su transformación.

A su vez, la creación y la puesta en marcha del 
doctorado en Estudios Críticos de Género fue otra 
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de las iniciativas que implementó la Universidad 
Iberoamericana para continuar la reflexión en torno 
a problemas que cruzaban la vida diaria de los indi-
viduos en el mundo. Gracias a su carácter interdis-
ciplinar y a la incorporación de la teoría crítica en su 
aparato epistémico, el programa ha integrado ele-
mentos de los departamentos de Arte, Ciencias So-
ciales y Políticas, Ciencias Religiosas, Comunicación, 
Derecho, Desarrollo Humano, Economía, Estudios 
Internacionales, Filosofía, Literatura, Historia y  
Psicología.

A través de las teorías y las metodologías de estu-
dios críticos y de estudios de género, este programa se 
percibe, piensa, elige y actúa a favor de los derechos 
humanos y de la construcción de relaciones humanas 
y sociales inclusivas, igualitarias, libres, amorosas, jus-
tas y con perspectiva ética para conformar comunida-
des respetuosas de la dignidad humana y de los libres 
procesos personales de subjetivación.

De esta manera, tanto la licenciatura en Susten-
tabilidad como el doctorado en Estudios Críticos de 
Género constituían, hasta aquel momento, las ini-
ciativas interdisciplinares más destacadas de la Uni-
versidad Iberoamericana.

Primeros pasos y estado de la cuestión
Abierto el camino para la reflexión respecto al fu- 
turo de la docencia y a los retos a los que se enfrenta 
la pedagogía, el Seminario Permanente de Multi, 
Inter y Transdisciplina surgió como una iniciativa 
de la Vicerrectoría Académica, encabezada por la 
maestra Sylvia Schmelkes, de la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México, a partir de conver-
saciones enmarcadas en el proceso de Planeación 
Estratégica desde 2018.

Fue así que, en la primavera de 2019, y bajo la 
coordinación de la División de Humanidades y Co-
municación, dieron inicio las reuniones periódicas 
del seminario, con la idea de tener un punto de en-
cuentro y reflexión entre diversas disciplinas y con-
vertirse en el espacio ideal para continuar con el 
debate en torno a todos estos problemas.

En noviembre 2019, y con una afluencia supe-
rior en ocasiones a los 100 miembros de la comuni-

dad universitaria, se acordó la realización de una 
semana intensiva de actividades que permitiera po-
ner las bases teóricas, epistemológicas y pedagógicas 
para trabajar con futuros planes de estudio.

De manera colegiada, el Seminario Permanente 
eligió a dos especialistas en la materia —las doctoras 
Ulli Vilsmaier y Dena Fam—, quienes llevarían a 
cabo talleres-seminarios para un trabajo integral con 
la comunidad académica.

El objetivo principal era profundizar en los con-
ceptos teóricos fundamentales de la multi, inter y 
transdisciplina. Mientras que los objetivos secunda-
rios eran:

1. Construir conocimientos y habilidades para el 
desarrollo de nuevos planes de estudio trans-
disciplinares.

2. Reflexionar sobre nuevas formas organizacio-
nales al interior de los departamentos y las di-
visiones interdepartamentales.

3. Resaltar como prioridad fundamental el análisis 
metodológico de los modelos transdisciplina-
rios de las instituciones a las que pertenecen Ulli 
Vilsmaier y Dena Fam.

4. Finalmente, y como parte de las actividades, se 
invitó al doctor Alexander Nemerov —Carl y 
Marilynn Thoma Professor en el Departamento 
de Artes y Humanidades de la Universidad de 
Stanford—, quien impartió conferencias ma-
gistrales y seminarios para fortalecer el aspecto 
transdisciplinario de la investigación, en el que es 
una de las máximas autoridades a nivel mun-
dial.

Desde la concepción del seminario, consideramos 
fundamental tomar en cuenta las definiciones míni-
mas de “disciplina” y sus contrapartes de multi, in-
ter y transdisciplina; así como sus desarrollos críticos 
durante los últimos años y las reflexiones organiza-
cionales en torno a las prácticas en distintos campos 
del quehacer académico.

El concepto de “disciplina” se deriva del latín 
discere (que comparte su raíz con aprendizaje) que, 
a su vez, conduce a la doctrina. Sin embargo, en este 
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enfoque etimológico, la doctrina sin conocimiento 
del mundo no tendría sentido, por lo que debe in-
corporarse a ella la “ética del discurso, en el cual, 
Habermas define el mundo del sistema y el mundo 
de la vida” (Henao Villa et al., 2017, p. 179). En 
este punto filosófico, comprendemos que la disci-
plina forma parte de un sistema social de conocimien-
to del mundo objetivo por parte del sujeto.

Con base en lo anterior, podríamos afirmar que 
la función de la disciplina es proporcionar un cono-
cimiento sistematizado del mundo. No obstante, el 
conjunto de conocimientos que se despliegan de las 
distintas disciplinas y que se abocan a un solo cam-
po de estudio se ha visto, a lo largo de la historia de 
la epistemología, desbordado.

Por este motivo, la hiperespecialización de una 
disciplina no lleva única y de manera exclusiva a las 
entrañas de la misma (al menos no al intentar resolver 
situaciones socialmente complejas), sino que, de ma-
nera inevitable, nos hace voltear hacia otras discipli-
nas para buscar respuestas a los problemas complejos, 
mismos que, por su dificultad y debido a las implica-
ciones de orden social, obligatoriamente nos ponen 
en la necesidad de dialogar más allá de sus fronteras.

El concepto de “multidisciplina” se ha manejado 
desde la década de 1970. En principio, se teorizó 
como “compuesto o hecho de varias franjas espe- 
cializadas del conocimiento, en la búsqueda de un 
objetivo común” (Random House College Dictionary, 
1975). Sin embargo, la literatura en torno a su defi-
nición se ha desarrollado y complejizado para su 
mejor comprensión a lo largo de los años.

Una de las autoridades mundiales que ha traba-
jado con el Seminario Permanente define con perti-
nencia y actualidad los términos correspondientes  
a la utilidad pedagógica de la multidisciplina: “la 
aproximación multidisciplinaria requiere que cada 
estudiante resuelva un problema en común, contri-
buyendo desde su propio espectro de experiencia” 
(Fam et al., 2018, p. 88).

Menos conservador y con un uso más extendido 
en la práctica académica, el concepto tradicional de 
la interdisciplina se define como “una combinación 
de varias disciplinas en la búsqueda de un objetivo, 

no necesariamente trabajado de forma integrada o 
coordinada” (International Rice Research Institute, 
2005, p. 182, en Henao Villa et al., 2017). Efecti-
vamente, la dinámica de la interdisciplina requiere 
que “los miembros de un equipo con investigadores 
procedentes de distintos ámbitos del conocimiento 
se comprometan en un nivel profundo de colabora-
ción para alcanzar objetivos planteados en común” 
(Bernard-Bonnin et al., 1995, p. 183, en Henao 
Villa et al., 2017).

No obstante, la literatura más actualizada hace 
hincapié en que la interdisciplina requiere de una gran 
compenetración y disposición en el ámbito de la edu-
cación, pues esta modalidad de enseñanza y aprendi-
zaje exige que el educador tenga conocimiento de 
distintas disciplinas y experiencia en la forma en que 
el conocimiento se puede socializar desde cada una de 
éstas. “El objetivo es la creación de nuevos bloques  
de conocimiento, precisamente a través de procesos de 
aprendizaje desde metodologías distintas, en cons-
tante diálogo” (Fam et al., 2018, p. 89).

Como podemos percibir casi de inmediato, uno 
de los mayores problemas de las discusiones respec-
to a la interdisciplinariedad tiene que ver con la co-
municación entre pares de la misma y de otras 
disciplinas:

De acuerdo con Nicolescu (1997), este proceso 
debería llevar a la creación de una nueva disciplina 
o área de investigación científica. Sin embargo, 
McGregor (2004) argumentaba que, aunque los 
miembros del mismo equipo de investigación 
contribuyen en el proceso, todavía se hallan enrai-
zados en sus propias disciplinas. (Schmalz et al., 
2019, p. 389).

Finalmente, y casi como conclusión natural, la trans-
disciplina se debería enfocar en la agilidad con la que 
diferentes disciplinas, dentro y fuera del ámbito 
académico, se comunican y socializan el conocimien-
to para solucionar un problema. “El objetivo es usar 
el conocimiento creativamente, sin importar el baga-
je disciplinario; aprender a través del proceso de la 
resolución de problemas” (Fam et al., 2018, p. 88).
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Otra de las colaboradoras internacionales del 
Seminario Permanente presentó una visión en la 
que “habría que entrecruzar y complementar las 
propuestas de entidades independientes, disciplinas 
académicas, culturas, comunidades y otros grupos 
sociales, todos en condiciones de crear una colabo-
ración real, con resultados enfocados a un ejercicio 
de transdisciplina culturalmente sensible y crítico” 
(Freeth & Vilsmaier, 2020, p. 57).

Sin embargo, resulta fundamental destacar que, si 
con las prácticas interdisciplinares ya es complicado 
“traducir las aspiraciones de colaboraciones interdis-
ciplinarias productivas y significativas, en proyectos 
científicos exitosos” (Freeth & Vilsmaier, 2020, p. 
57), la interdisciplina implica, por naturaleza, un 
reto mucho mayor, tanto para los académicos como 
para los estudiantes y, sobre todo, para las institucio-
nes educativas en búsqueda de un futuro sostenible.

Antes de seguir profundizando en los problemas 
inherentes a cada una de estas aproximaciones, no 
queremos dejar de mencionar una de las definiciones 
terminológicas más ilustrativas y, por qué no, más 
didácticas y divertidas de la multi, inter y transdis-
ciplina:

Choi y Pak (2006) describieron las diferencias 
usando comida como analogía. En ese sentido, 
vincularon a la multidisciplinariedad con una en-
salada (donde diferentes ingredientes se unen 
pero mantienen distinta identidad); interdiscipli-
nariedad con un guisado como el estofado (don-
de los componentes están unidos para crear algo 
diferente, pero los ingredientes individuales toda-
vía son identificables), y la transdisciplinariedad 
con un pastel (donde los ingredientes se combi-
nan, pero el producto final es algo completamente 
nuevo y los primeros son, en su mayoría, indis-
tinguibles) (Schmalz et al., 2019, p. 390).

La transdisciplina es la forma de investigación cola-
borativa a la que deberían aspirar programas que 
tengan como objetivo la incidencia social en una 
comunidad específica, para beneficio de sus habi-
tantes y del medio ambiente. Como una forma de 

practicar la investigación que sintetiza el conoci-
miento de un amplio rango de disciplinas, la trans-
disciplina tiene el potencial de resolver problemas 
de la vida real porque crea oportunidades para la 
aplicación práctica en ámbitos específicos y de ur-
gencia actual, como la sustentabilidad.

Aunque la transdisciplina no constituya en sí 
misma un término novedoso, sí se trata, posible-
mente, del futuro de la investigación dentro y fuera 
de las aulas; como bien recuerda Dena Fam, esta 
práctica ya se le atribuía al filósofo de la educación 
Jean Piaget (Suiza) y a Erich Jantsch (Austria) (Fam 
et al., 2017), por lo que sus orígenes son rastreables 
en la historia de la pedagogía y sus aplicaciones. 
Aunque provenga de ese momento el lenguaje pro-
pio para describir las diferencias entre multi, inter y 
transdisciplina, nos toca a nosotros la noción de ur-
gencia sobre cómo lograr un consenso en la resolu-
ción de problemas del mundo real. Hablemos ahora 
de nuestros intentos a ese respecto.

Últimos avances del Seminario Permanente de Multi, 
Inter y Transdisciplina
En febrero de 2020 se convocó a la primera reunión 
plenaria del Seminario Permanente de Multi, Inter 
y Transdisciplina en ese año. En este encuentro se 
tomó la decisión de conformar seis grupos de traba-
jo integrados por distintos académicos con el obje-
tivo de discutir la vigencia y la validez de los 
temas-ejes-problemas que se habían abordado en 
momentos previos. Los temas se nombraron de la 
siguiente manera:

 1. Estudios Territoriales
 2. Sustentabilidad
 3. Ciudad
 4. Desigualdad
 5. Estudios sobre Migración
 6. Paz y Gobernanza

A pesar de la pandemia producida por la COVID-19, 
dedicándole tiempo personal, los integrantes del Se-
minario Permanente continuaron con los trabajos y 
mantuvieron reuniones periódicas cada quince días 
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(el auxilio de la tecnología fue fundamental para no 
detener ninguna reunión y sacar adelante los com-
promisos acordados).

El primer producto de esos trabajos durante 
buena parte de 2020 puede definirse como seis do-
cumentos con propuestas de programas académicos 
coherentes con sus temas (y desarrollados de acuer-
do con un problem solving focus).

Estos documentos fueron expuestos tanto en reu- 
niones plenarias del seminario, como a los miembros 
de la Vicerrectoría y la Rectoría de la Universidad 
Iberoamericana, siempre con críticas muy positivas.

La metodología empleada en todos los casos in-
cluyó discusiones epistémicas, intercambio interdis-
ciplinar y la revisión de programas nacionales e 
internacionales comparables y preexistentes.

Tras este ejercicio, los grupos tomaron las si-
guientes decisiones:

 1. El grupo de Estudios Territoriales detectó que 
esos programas no contemplaban visiones al-
ternativas de territorio que se enfocaran en el 
desarrollo inclusivo y sostenible (valoración del 
patrimonio cultural, los productos de origen, 
la biodiversidad y la etnicidad). Tomando en 
cuenta que en México existen disparidades re-
gionales que se manifiestan en el nivel de in-
gresos, la migración, el índice de pobreza, la 
falta de distribución de la riqueza, la educa-
ción, la salud, la infraestructura, los patrones 
de exclusión social y el deterioro del medio am-
biente, entre otros, este grupo propuso un pro-
grama académico de maestría que responda a 
los retos particulares, con soluciones desde la 
sinergia de conocimientos generados por dis-
tintas disciplinas, produciendo tanto analistas 
territoriales que comprendan profundamente 
los territorios, desde la inclusión, el conoci-
miento del contexto local y con competencia 
para interpretar la realidad, como dinamiza- 
dores territoriales, capaces de identificar una 
realidad disonante y generar propuestas para 
modificarla. Esta visión implica buscar nuevos 
enfoques que promuevan un desarrollo inclu-

sivo y sostenible, a partir de la valorización del 
patrimonio cultural, los productos de origen y 
la biodiversidad. Es notable el enfoque inter-
disciplinario en dicho programa, pero también 
su pretensión transdisciplinaria que se alcanza-
rá en un futuro cercano.

 2. El grupo de Sustentabilidad coincidió en que 
la humanidad se encuentra en una profunda 
crisis socioambiental, con múltiples manifes-
taciones de deterioro y agotamiento de la na-
turaleza, producto de una visión predatoria y 
antropocéntrica que ha propiciado la explota-
ción ilimitada del entorno natural. Los miem-
bros del grupo confirmaron que necesitan 
profesionistas que cuenten con compromiso, 
valores, conocimiento y capacidades para tra-
bajar por la sustentabilidad desde todos los 
ámbitos y niveles de acción. Por lo tanto, la 
posibilidad de una maestría en Sustentabilidad, 
con una especialidad integrada, es más que ne-
cesaria. Este programa estaría dirigido a profe-
sionistas egresados de diversas licenciaturas 
(biología, geografía, economía, derecho, inge-
nierías, relaciones internacionales o sociología) 
y que estén interesados en resolver, desde un 
enfoque territorial y una perspectiva inter y 
transdisciplinaria, problemas de la sociedad en 
su camino hacia la sustentabilidad.

 3. El grupo de Ciudad analizó posibles temáticas 
para completar un futuro programa de licen-
ciatura. Los miembros del grupo compartie-
ron algunos temas para acotar el problema:

• Migración campo-ciudad
• Salud y espacio público
• Gestión cultural
• Conectividad
• Brecha digital y ciudades inteligentes
• Justicia ambiental y empoderamiento  

ciudadano
• Derecho a la ciudad

  De esta manera, se pretendería crear un progra-
ma de licenciatura en Resiliencia Urbana y Cam-
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bio Social (con énfasis en salud y alimentación, 
brecha digital y soberanía tecnológica, espacio 
público y empoderamiento ciudadano, respuesta 
organizada a desastres naturales y sociales, entre 
otros) dirigida a todas las licenciaturas de la Uni-
versidad Iberoamericana.

 4. El grupo de Desigualdad propuso la posibilidad 
de crear una licenciatura en Desigualdad. El gru-
po trata de definir el concepto poliédrico  
de desigualdad, con la aportación epistémica de 
cada uno de sus integrantes y desde sus discipli-
nas. De esa forma, se llegó a la conclusión de que 
el tema de la desigualdad en México es, sin duda, 
uno de los principales problemas a enfrentar:

• México está dentro del 25 % de los países 
con mayores niveles de desigualdad en el 
mundo; más de 52 millones de personas vi-
ven en situación de pobreza, 74 de cada 100 
mexicanos que nacen en los estratos más po-
bres no logran ascender de posición socioe-
conómica (ceey) y 1 % de la población en 
México concentra el 43 % de la riqueza.

• La desigualdad se relaciona con, y se manifies-
ta en diferentes aspectos, como la discrimina-
ción, la violencia, la falta de oportunidades 
educativas, laborales, entre otras.

• Además, de acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), entre las dis-
tintas dimensiones, configuraciones y con-
textos de la desigualdad, las cuales se 
entrelazan entre sí, podemos encontrar: la 
desigualdad económica, la desigualdad so-
cial, la desigualdad cultural, la desigualdad 
política, la desigualdad ambiental, la desi- 
gualdad espacial y la desigualdad de conoci-
miento.

 5. El grupo de Estudios sobre Migración se dedicó 
a realizar una serie de propuestas de modifica-
ciones y retroalimentaciones para una incorpo-
ración efectiva del concepto transdisciplinar en 
la maestría en Estudios sobre Migración (mem) 

y el diplomado sobre Migración e Intervención 
Social, ambos pertenecientes al Departamento 
de Estudios Internacionales. Las propuestas ge-
neradas señalan que dicha maestría debería 
abordar temáticas como salud, crimen organi-
zado, seguridad ciudadana y Guardia Nacio-
nal, construcción de la memoria, migración en 
relación con el cambio climático, para lo cual 
debería plantearse un carácter interdeparta-
mental y un abordaje teórico interdisciplinar.

 6. El grupo de Paz y Gobernanza planteó una solu-
ción similar, con una intervención en el progra-
ma de Especialidad sobre Paz y Gobernanza, 
que apenas se encontraba en las últimas fases de 
su implementación y apertura. Esa intervención 
se articularía con propuestas para: a) considerar 
el estudio integral del fenómeno de la corrup-
ción y su incidencia en el detrimento de la cali-
dad de vida por la degradación de los recursos 
naturales; b) tener presente la transformación 
del concepto de “paz y gobernanza” a través de 
la historia, y c) el diseño, desarrollo y evaluación 
de programas educativos enfocados a la promo-
ción de la paz a partir de la realización y domi-
nio de metodologías pedagógicas.

Reflexión final
El año 2020 significó un punto de inflexión histórico 
en el mundo. Específicamente en el ámbito de la aca-
demia y la educación, implicó un momento crítico 
para la capacidad de nuestra especie a la adaptación 
de una nueva era. Es momento de poner a prueba 
nuestros parámetros éticos, científicos y la noción de 
comunidad para sobrellevar retos a mediano y largo 
plazo.

Así, “el incremento de recursos digitales ha lleva-
do a percepciones fluctuantes respecto al estilo de 
enseñar y aprender en las universidades, con el sen-
timiento de que éstas deberían proveer más conte-
nido basado en clases” (Fam et al., 2018, p. 86), y 
esto nos lleva a cuestionar cuál es el sentido del aula 
en el ámbito de la pandemia (y pospandemia), así 
como el de la utilidad real de las disciplinas aisladas 
en su propio campo de investigación.
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La Universidad Iberoamericana está ilusionada 
con los resultados de este primer Seminario Perma-
nente, el cual nos ha llevado a observar el crecimien-
to y la puesta en marcha de un programa de gran 
envergadura como Centrus, cuya incidencia en el 
mundo actual se hace cada vez más evidente como 
un ejemplo exitoso de transdisciplinariedad, pues 
“la sustentabilidad es muchas cosas a la vez y navega 
en territorios interesantes —es una meta, un ideal, 
una sombrilla y una subdisciplina de múltiples dis-
ciplinas. Es, también, inherentemente, transdisci-
plinaria” (Stock & Burton, 2011, p. 1092).

Ojalá pueda ser ése el sendero que se promueva 
desde la Universidad Iberoamericana con el objetivo 
de fijar metas claras para la resolución de problemas 
con la conciencia y la sensibilidad cultural requeri-
das, pues la competitividad y la eficiencia en el 
mundo moderno de las ciencias y las humanidades 
requieren de una visión integral de las múltiples y 
complejas realidades que vivimos y viviremos en 
este vertiginoso siglo xxi. Estaremos listos para apo-
yar en ese sendero en cuanto sea necesario. 

Fam, D., Palmer, J., Riedy, C. & Mitchell, C. (2017). Transdis-
ciplinary Research and Practice for Sustainability Outcomes. 
Nueva York: Routledge.

Fam, D., Leimbach, T., Scott, K., Hitchens, L. & Callen, M. 
(2018). Meta-considerations for Planning, Introducing 
and Standardising Inter and Transdisciplinary Learning in 
Higher Degree Institutions: The Art of Collaborative Re-
search and Collective Learning. En D. Fam, L. Neuhauser 
& P. Gibbs (Eds.), Transdisciplinary Theory, Practice and 
Education (pp. 85-102). Suiza: Springer. Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-93743-4_7

Freeth, R. & Vilsmaier, U. (2020). Researching Collaborative 
Interdisciplinary Teams: Practices and Principles for Navi-
gating Researcher Positionality. Science & Technology Stu-
dies, 33(3), 57-72.

Guevara Sanginés, A., Lara Pulido, J. A. & Riojas Rodríguez, J. 
(2019). Investigación inter y transdisciplinaria en el cuida-
do de la Casa común: la propuesta del Centro Transdisci-
plinario Universitario para la Sustentabilidad (Centrus). 
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