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Artículo de Revisión

La tendencia en las organizaciones:  
Equipos ágiles o equipos interdisciplinarios

RESUMEN
La estructura de trabajo actual de las organizaciones ha expuesto la nece-
sidad de requerir equipos que gestionen proyectos y desarrollen produc-
tos para trabajar en entornos complejos, con constantes modificaciones y 
solicitudes, utilizando metodologías que permitan alcanzar los objetivos 
deseados con mayor productividad, generando ventaja competitiva. El ob-
jetivo del presente artículo es revisar cómo las organizaciones, enfocándo-
se en la innovación y en la adaptación, han pasado de enfatizar los pasos y 
ciclos a perseguir la entrega de valor continuo y aprovechar la diversidad 
del conocimiento para alcanzar metas. Para ello, se han revisado diversas 
teorías e investigaciones relacionadas a los equipos interdisciplinarios y 
equipos ágiles, dos nuevas formas de colaboración en las organizaciones, 
explorando sus dimensiones y características específicas. Asimismo, este 
artículo busca resaltar su importancia en las organizaciones con la fina-
lidad de generar un impacto positivo en los distintos frentes de la gestión 
empresarial. Se concluye exponiendo la sinergia potencial que se encuen-
tra en los equipos interdisciplinarios y en los equipos ágiles, siendo posible 
crear equipos que tengan ambas características; es decir, la colaboración 
entre disciplinas y la capacidad de respuesta rápida y adaptable de los 
equipos ágiles.
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INTRODUCCIÓN
Desde la crisis económica y financiera que tuvo 
lugar a finales de 2008, el término VUCA, origi-
nario del ámbito militar, ha cobrado relevancia 
al describir el entorno en el que vivimos. VUCA 
es un acrónimo que engloba conceptos de Vo-
latilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambi-
güedad. La volatilidad se refiere a la velocidad 
constante y acelerada de los cambios, que son 
rápidos, inesperados, inestables, de gran mag-
nitud y duración incierta. La incertidumbre 
se relaciona con la imprevisibilidad causada 
por diversas fuerzas que operan en el entor-
no, como la globalización, la digitalización, las 
redes, los cambios geopolíticos, la complejidad 
empresarial, los avances científicos, la obso-
lescencia de conocimientos, los cambios en la 
sociedad y la demografía. Por su parte, la com-
plejidad se deriva de la multiplicidad y la inter-
conexión de estas fuerzas, lo que dificulta la 
comprensión de las cadenas de causa y efecto. 
La ambigüedad, como consecuencia de todo lo 
anterior, conduce a un estado de confusión de-
bido a la falta de claridad y la incapacidad de 
discernir entre la multiplicidad de significados 
e interpretaciones en la nebulosa realidad (Val-
derrama, 2020).

En el entorno empresarial actual, caracte-
rizado por la rápida evolución de la tecnología, 
la globalización de los mercados y la crecien-
te demanda de los clientes, las organizaciones 
se enfrentan a desafíos sin precedentes. Para 
mantenerse competitivas y adaptarse a un 
mundo en constante cambio, muchas empresas 
recurren a nuevos enfoques para la gestión de 
proyectos y equipos, surgiendo nuevas filoso-
fías de trabajo que está transformando la for-
ma en que las organizaciones operan y entre-
gan valor a sus clientes. 

La necesidad de comunicación y colabora-
ción en proyectos que involucran a trabajado-
res con experiencia especializada suele ser más 
ambigua y menos definida a comparación de 
los proyectos industriales. Los métodos ágiles 
surgen como una solución a la frustración que 
resulta de intentar aplicar en estos proyectos 
basados en el conocimiento de los trabajadores 
enfoques diseñados originalmente para pro-
yectos industriales (Rodríguez, 2013).

Por otro lado, la gestión de proyectos en 
las organizaciones se caracteriza por la incor-
poración del elemento “interacción y relacio-
nes de trabajo en equipo” en su gestión. Esto 
se logra al formar equipos interdisciplinarios, 
compuestos a menudo por entidades estatales, 
del sector privado, universidades, autoridades 
sectoriales, organismos no gubernamentales 
(ONG), organizaciones locales o internaciona-
les, y la comunidad en general. Este espacio se 
utiliza estratégicamente para fomentar la cola-
boración entre los diversos actores y generar 
nuevos proyectos (Matos de Rojas et al., 2018).

En base a estas premisas, el presente ar-
tículo busca explorar las características de los 
equipos ágiles y de los equipos interdiscipli-
narios, su importancia y beneficios que brin-
dan a las organizaciones. Además, se analizará 
cómo la convergencia de los principios y enfo-
ques compartidos entre los equipos ágiles y los 
equipos interdisciplinarios podría potenciar la 
entrega de valor y fomentar una colaboración 
más efectiva.

MÉTODO
El proceso se inició con una exhaustiva búsque-
da en bases de datos académicas, publicaciones, 
tesis, y libros, utilizando términos clave relacio-
nados con los temas de interés. Se aplicaron cri-
terios de inclusión que priorizan la relevancia 
temática, y la actualidad de las publicaciones, 
en idiomas español e inglés y sin filtros de ubi-
cación geográfica. Tras la recuperación de una 
amplia gama de documentos, la evaluación de la 
calidad se centró en el impacto de la revista, re-
ferencias bibliográficas utilizadas y la metodo-
logía empleada en los estudios. Se llevó a cabo 
un análisis de la variabilidad entre los docu-
mentos seleccionados, asegurando la fiabilidad 
y validez de la información revisada. Este enfo-
que metodológico proporcionó una base sólida 
para la síntesis y análisis crítico de los hallazgos 
obtenidos en la revisión bibliográfica.

RESULTADOS
En el siglo XXI, con frecuencia, se promueve la 
colaboración en equipo. Es natural encontrar-
la en programas de desarrollo continuo en las 
escuelas, en instituciones de formación, y es 
empleada en discursos científicos y populares. 
Al escuchar estas recomendaciones, se afirman 
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sin dudar los beneficios que aporta este tipo de 
trabajo conjunto, pero a menudo pasamos por 
alto el proceso de cómo llevarlo a cabo (Ruiz 
Fresquet et al., 2022).

Lucena Fernández (2019) hace referencia 
a que la reunión de individuos no garantiza 
automáticamente la constitución de un equi-
po colaborativo; se deben considerar diversos 
elementos para que esto ocurra de manera 
efectiva. Estos elementos son: el ambiente, que 
permita una máxima base de experiencias, una 
máxima participación y una mínima intimida-
ción; el liderazgo distribuido, que estimula al 
máximo la dedicación al problema y permite la 
más amplia evolución de los integrantes de gru-
po, y la formulación de objetivos, haciendo refe-
rencia a la participación en el planteamiento de 
objetivos con el fin de que el grupo obtenga un 
sentimiento de unión colectiva, flexibilidad y li-
bertad de crear y cambiar reglas de acuerdo a 
las necesidades que surjan en el grupo. A ello se 
añade el consenso, la comprensión del proceso 
y la evaluación continua.

Trabajar en equipo implica compartir, dis-
cutir y estar dispuesto a ceder; en otras pala-
bras, demanda una gran inversión de energía, 
compromiso y tiempo. Esto no solo es necesa-
rio para llevar a cabo una tarea específica, sino 
también para establecer vínculos que faciliten 
el trabajo conjunto. En esos momentos, llegar 
a acuerdos resulta más desafiante debido a la 
falta de familiaridad que se tiene con los estilos 
personales, las perspectivas y las ideas del res-
to del grupo. En resumen, es necesario inter-
cambiar ideas y familiarizarnos como equipo 
antes de poder diseñar y mantener la labor 
de apoyo a las escuelas (Ruiz Fresquet et al., 
2022).

De igual modo, trabajar en equipo signifi-
ca partir de diferencias y llegar a acuerdos que 
permitan alcanzar los objetivos planteados. 
En este sentido, Untoiglich y Szyber (2020) in-
dican que, al hablar sobre diferencias, se está 
hablando de un acto creativo, y de cómo las di-
ferencias impactan en las personas, generando 
novedad. El proceso de aprendizaje se vincula 
con la creación de diferencias, expandiendo el 
espectro de posibilidades. No se enfoca en obe-
decer, sino en crear nuevos significados.

Equipos interdisciplinarios
A partir de los cuestionamientos y construccio-
nes sobre el trabajo en equipo, la interdiscipli-
na aparece como un concepto interesante a ex-
plorar. A lo largo de la historia, la colaboración 
interdisciplinaria ha enfrentado la etiqueta de 
algo inalcanzable; esto posiblemente se deba a 
que durante mucho tiempo se creyó que algu-
nas disciplinas eran más relevantes o tenían 
conocimientos de mayor jerarquía. También 
podría ser por la tendencia que tienen las per-
sonas de ocuparse de sus propios asuntos sin 
considerar otras perspectivas, o tal vez porque 
a los seres humanos nos inquieta la idea de no 
tener todas las respuestas.

Un equipo interdisciplinario es una co-
laboración entre individuos que aportan una 
amplia variedad de conocimientos teóricos y 
prácticos con el fin de alcanzar una meta com-
partida mediante un esfuerzo conjunto. En este 
contexto colaborativo, la responsabilidad es 
compartida por todos los miembros del equipo, 
y cada uno tiene un ámbito de acción específico 
asignado (Raeburn, 2024).

Cuando una empresa constituye un equi-
po, lo hace considerando las habilidades y 
recursos tanto individuales como colectivos 
para optimizar el rendimiento y alcanzar el 
éxito organizativo. La formación de equipos 
interdisciplinarios, que fusionan diversas ha-
bilidades y disciplinas, requiere de un aná-
lisis cuidadoso del proceso de selección para 
lograr la complementariedad necesaria entre 
sus miembros (Syntonize, s.f.). Visto de esta 
forma, la característica distintiva de un equi-
po interdisciplinario es la diversidad de habili-
dades, perspectivas y conocimientos que cada 
miembro aporta desde su área específica. De 
allí, que para Rojas Acosta y Torrez (2022) la 
labor interdisciplinaria implica principalmen-
te la colaboración entre colegas en proyectos 
internos de la institución, destacándose no 
por su enfoque teórico, sino por su compro-
miso en la acción y la resolución práctica de 
problemas relacionados con la enseñanza, la 
convivencia y el cooperativismo.

A su vez, para Arguedas-Negrini y Car-
pio-Brenes (2021), la colaboración interdis-
ciplinaria en los proyectos se beneficia de un 
sólido respaldo por parte de las direcciones 
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institucionales y de un ambiente caracterizado 
por el respeto y la aceptación.

La complejidad anima a buscar y compar-
tir conocimientos para abordar las áreas de 
estudio, trabajo y experiencias. Al descubrir 
que las disciplinas son limitadas, se reconoce 
la necesidad de integrar otros saberes y pers-
pectivas para comprender completamente esta 
realidad (Elichiry, 2009). Asimismo, su finali-
dad es el logro de propósitos consensuados, la 
responsabilidad compartida y la valoración de 
los saberes cognitivos y prácticos de cada inte-
grante (Ministerio de Educación Pública, 2022).

Existen estudios donde se destaca que los 
equipos interdisciplinarios ofrecen una gama 
de habilidades y conocimientos que, cuando 
se combinan de manera efectiva, pueden po-
tenciar la eficiencia y la efectividad de una or-
ganización en la resolución de problemas y la 
consecución de objetivos. Por ejemplo, según 
lo indicado por Arenas Hernández y López Gil 
(2023), la estrategia de trabajo colaborativo 
interdisciplinario se presenta como una herra-
mienta altamente efectiva para el desarrollo 
profesional de los docentes. La colaboración 
conjunta facilita la consecución de metas esta-
blecidas, tanto en términos de brindar apoyo a 
los estudiantes como en la transformación de 
las concepciones y prácticas de orientación y 
evaluación por parte de los docentes.

En la investigación de Purvis et al. (2023), 
se explora cómo la interdisciplinariedad del en-
torno impactó en las vivencias de los autores 
durante su investigación doctoral en la acade-
mia británica. Revela que la incertidumbre y la 
precariedad enfrentadas por estos académicos 
jóvenes se atribuyen, principalmente, a las es-
tructuras ya existentes en la academia británi-
ca, en lugar de derivarse del contexto interdis-
ciplinario en el que se desenvuelven.

En otra investigación, Gutiérrez Rivera y 
Gómez Bonilla (2017) estudiaron cómo los pro-
fesionales de diferentes áreas colaboran para 
atender las necesidades de los alumnos con 
discapacidad. Los investigadores concluyeron 
que el trabajo interdisciplinario es fundamen-
tal para asegurar la atención de estos alumnos, 
ya que permite a los profesionales compartir 
conocimientos y experiencias para desarro-
llar planes de intervención personalizados que 

aborden las necesidades específicas de cada 
alumno.

A pesar de las ventajas que ofrecen los 
equipos interdisciplinarios, aún no se les con-
sidera como un aspecto prioritario, lo cual 
puede deberse al poco consenso que existe en 
cuanto a su definición e incentivo de esta disci-
plina, además de las dificultades que se presen-
tan para medir la efectividad de este enfoque 
(Lewis, 2022). De igual manera, la práctica de 
la interdisciplinariedad es limitada en entor-
nos educativos debido a la poca motivación en 
la colaboración entre disciplinas. En este sen-
tido, Lewis (2022) propone promover la acep-
tación del conflicto, puesto que esto ayuda a 
que se generen diferentes perspectivas y, por lo 
tanto, nuevos aprendizajes.

Otra limitación de los equipos interdisci-
plinarios es su complejidad o falta de orienta-
ción para llevarlos a la práctica. Vienni Baptista 
y Goñi Mazzitelli (2021) mencionan que existen 
factores dentro de los ámbitos académicos de 
los países latinoamericanos que no se adecuan 
a los tiempos que requieren este tipo de equi-
pos. Por ejemplo, dentro de los factores indivi-
duales señalan la poca disposición y disponibi-
lidad de los colaboradores a participar de estos 
encuentros; asimismo, resaltan el papel de la 
afinidad que existe en el grupo, ya que sin ella 
no se puede llegar a entender la forma de traba-
jo del otro. Del mismo modo, otro factor cogni-
tivo es tener un lenguaje en común y pertinente 
que ayude a que se compartan y comprendan 
mejor las ideas. Otro factor importante, rela-
cionado a este punto, es que hay pocos espacios 
comunes, lo que impide que el equipo interdis-
ciplinario se mantenga en el tiempo (Vienni 
Baptista y Goñi Mazzitelli, 2021)

Por otra parte, los proyectos interdiscipli-
narios pueden considerarse poco productivos 
debido a la curva de aprendizaje que los espe-
cialistas de diferentes disciplinas pueden expe-
rimentar al adaptarse a los proyectos (Goulden 
et al., 2017, como se citó en Purvis et al., 2023). 
Esto termina siendo una paradoja puesto que, 
si bien las organizaciones buscan implementar 
estos equipos para la resolución efectiva de los 
problemas, el tiempo que requiere su ejecución 
es considerado como una desventaja (Goyette, 
2016, como se citó en Purvis et al., 2023).
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Como se observa, pese a los esfuerzos para 
implementar la interdisciplina, todavía las or-
ganizaciones están orientadas al trabajo disci-
plinario. A manera ilustrativa, esto sucede en 
la educación superior del Reino Unido, donde el 
financiamiento que otorga el gobierno a medi-
das exitosas como el Marco de Excelencia en In-
vestigación (Research Excellence Framework, 
o REF) y las revistas académicas de alto im-
pacto, guarda este enfoque más tradicional. De 
hecho, Christensen et al. (2021) sostienen que 
los enfoques interdisciplinarios reciben menos 
reconocimiento tanto en el ámbito académico 
como en las estructuras de financiamiento más 
amplias. Asimismo, subrayan los desafíos que 
enfrentan las investigaciones de postgrado in-
terdisciplinarias a comparación de sus contra-
partes disciplinarias. 

Además, se ha observado que esta situa-
ción influye en la elección de proyectos de 
investigación: algunos investigadores optan 
por la investigación disciplinaria considerán-
dola una vía más rápida para avanzar dentro 
de una academia estructurada, mientras que 
consideran que los proyectos interdisciplina-
rios son más arriesgados (Byrne, 2014 y Cue-
vas-García, 2015, como se citó en Purvis et al., 
2023). Se enfatiza la necesidad de abordar los 
procedimientos disciplinarios, administrati-
vos, de evaluación y de reconocimiento si real-
mente se quiere otorgar valor a la investiga-
ción interdisciplinaria.

Siguiendo este orden de ideas, los equipos 
interdisciplinarios representan un progreso; 
sin embargo, también plantean desafíos. Exigen 
que cada miembro comprenda integralmente 
todo el proceso, y los evaluadores deben per-
feccionar sus habilidades técnicas para super-
visar lo que hace cada uno. Las empresas deben 
cumplir con mejorar las distintas habilidades 
y adoptar un enfoque integrado para alcanzar 
completamente el potencial de las pruebas con-
tinuas (IT Digital Media Group, 2019).

Equipos ágiles
Los equipos ágiles son grupos de personas que 
trabajan de forma colaborativa para entregar 
productos o servicios de forma rápida, flexible 
y adaptable a los cambios. Se basan en los prin-
cipios y valores de la agilidad, y enfatizan la  

colaboración, la comunicación, la transparencia 
y la adaptación. 

Existen alrededor de una docena de méto-
dos ágiles, dentro de los más comunes se pue-
den nombrar a Scrum, Extreme Programming 
(XP), Feature-Driven Development (FDD), Dy-
namic Systems Development Method (DSDM), 
y la familia de métodos Crystal (Crystal Clear, 
Crystal Yellow, etcétera). Otros métodos es-
tán basados en los desarrollos Lean o Kanban. 
Los métodos más usados de los anteriormente 
mencionados son el Scrum y el XP (Rodríguez, 
2013).

Un ejemplo interesante es la metodología 
Scrum que utiliza equipos ágiles. Según lo co-
menta Gutiérrez (2021), el Manifiesto Ágil es 
un conjunto de principios y valores que se de-
finieron en el 2001, cuando 17 desarrolladores 
se reunieron en Salt Lake City para discutir 
sobre el desarrollo del software y, como resul-
tado, firmaron este manifiesto con cuatro valo-
res y doce principios (ver Figura 1). Los cuatro 
valores resumidos indican que:

• Individuos e interacciones sobre procesos 
y herramientas.

• Software funcionando sobre documenta-
ción extensiva.

• Colaboración con el cliente sobre negocia-
ción contractual.

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un 
plan.

Los equipos ágiles son unidades multifun-
cionales que colaboran de manera estrecha y 
eficiente para lograr objetivos específicos. A 
través de procesos iterativos y de una menta-
lidad de mejora continua, estos equipos están 
diseñados para responder rápidamente a las 
demandas cambiantes del mercado y a las ne-
cesidades de los clientes. Su importancia radica 
en varios aspectos clave:

• Adaptabilidad. Los equipos ágiles son 
flexibles y pueden adaptarse rápidamente 
a las circunstancias cambiantes. Pueden 
ajustar sus prioridades y tareas en fun-
ción de las necesidades del negocio y las 
preferencias del cliente. Esta capacidad de 
respuesta es esencial en un mundo en el 
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que las condiciones pueden cambiar de un 
día para otro (Pico Pico y Lozada Torres, 
2023).

• Entrega de valor. Los equipos ágiles se 
centran en la entrega de valor constan-
te. En lugar de esperar meses o incluso 
años para lanzar un producto o servicio, 
los equipos ágiles trabajan en ciclos cor-
tos para entregar incrementos de valor 
de manera regular. Esto permite a las or-
ganizaciones satisfacer las necesidades 
de los clientes de manera más efectiva y 
mantenerse a la vanguardia en su indus-
tria. En este sentido, se comprende que 
la entrega de valor del equipo es mayor 
que la suma de las entregas individuales 
(Rendón, 2023).

• Colaboración y comunicación. Los equi-
pos ágiles fomentan la colaboración en-
tre miembros de diferentes áreas, lo que 
facilita la comunicación y la resolución 
de problemas de manera más eficaz. La 
transparencia y la comunicación abierta 

son fundamentales para el éxito de los 
equipos ágiles, lo que promueve un am-
biente de trabajo más saludable y produc-
tivo (Quixy Editorial Team, 2023).

• Reducción de riesgos. La gestión de pro-
yectos ágiles permite una mayor visibili-
dad y control sobre los riesgos. Al realizar 
pruebas y ajustes constantes, los equipos 
pueden identificar y mitigar problemas 
antes de que se conviertan en obstáculos 
insuperables (The Codest, 2023).

• Mejora continua. La mentalidad ágil im-
pulsa la mejora continua. Los equipos no 
solo entregan productos o servicios, sino 
que también evalúan su propio desempe-
ño y buscan oportunidades para mejorar. 
Esta cultura de aprendizaje constante es 
un motor de innovación y eficiencia y se 
resalta la participación del cliente desde 
el comienzo del proyecto (Hadida y Troilo, 
2020).

Asimismo, Prieto (2023) menciona que 
otros beneficios de las metodologías ágiles son 

Figura 1

Principios del Manifiesto Ágil
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Nota. Tomado de Focus Cycles, 2020.
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identificar las tareas que permiten ahorrar 
tiempo, facilitan la toma de decisiones, y en al-
gunos casos también mejoran la relación entre 
el equipo y el cliente. 

En otra dirección, el sitio web Business 
Agility Corp (BAC,  2023) señala que muchas 
empresas han adoptado en cierta medida mar-
cos de trabajo y prácticas ágiles, especialmente 
los equipos de Tecnologías de la Información 
(TI), y la mayoría de ellos perciben estos nue-
vos enfoques laborales como beneficiosos. Sin 
embargo, se ha observado un estancamiento en 
el avance hacia la agilidad empresarial debido 
a la dificultad para abordar los cambios cultu-
rales y de liderazgo en las organizaciones.

Desde la perspectiva de BAC (2023), se 
considera que el siguiente paso crucial implica  
cambiar la gestión tradicional, basada en el 
control y la jerarquía, hacia un enfoque más 
ágil. Esta transición a menudo se enfrenta a la 
resistencia arraigada en las capas de gestión y 
dirección que temen a los cambios y que frenan 
la transformación completa. Aunque puede pa-
recer una utopía lograr que todas las empre-
sas alcancen el estado de agilidad empresarial 
en su forma más pura, existe una oportuni-
dad real para aquellas organizaciones que es-
tén dispuestas a dar un paso adelante, ya que 
esto puede otorgarles una ventaja competitiva  
significativa.

La clave para lograr este cambio reside 
en abordar activamente la transformación 
cultural, comenzando específicamente con la 
gestión de cambios en los procesos que afec-
tan a las personas (agile HR) y la evolución de 
los estilos de liderazgo (BAC, 2023). Dicho de 
otro modo, el desarrollo de una cultura ágil 
requerirá de la colaboración esencial entre las 
funciones de recursos humanos, la modifica-
ción de conductas en el equipo y el respaldo 
activo del liderazgo. Dentro de este marco, 
esta cultura se caracteriza por tres compo-
nentes: el compromiso, la responsabilidad y el 
equilibrio.

Por otro lado, una de las desventajas de la 
formación de equipos ágiles es la falta de com-
prensión o de conocimiento de la metodología, 
así como la resistencia al cambio durante el 
proceso adaptativo. Por ende, es imperativo que 
se suministre a los integrantes herramientas  

ágiles como Scrum y Design Thinking, entre 
otras, haciendo uso de la tecnología para poten-
ciar en ellos habilidades técnicas, de liderazgo 
y tecnológicas (Romero Hinojoza et al., 2022). 

Las afirmaciones previas destacan la sig-
nificativa importancia y utilidad de los equipos 
interdisciplinarios ágiles, subrayando cómo su 
composición contribuye a la eficiencia y conse-
cución de los objetivos.

Dentro de este marco, resulta importan-
te destacar que cada vez más las metodologías 
ágiles priorizan la comunicación efectiva tanto 
interna como con los clientes, así como el traba-
jo con equipos interdisciplinarios; todo ello ha 
implicado un cambio en la gestión de proyec-
tos, permitiendo que la entrega de los produc-
tos finales se realice en plazos más efectivos  
(Díaz, 2022). Asimismo, otra ventaja de la inte-
gración de metodologías ágiles e interdiscipli-
nas es que se forman equipos de trabajo más 
creativos e innovadores, que prestan especial 
atención al trabajo en equipo que permite tener 
personas más motivadas en la entrega de un 
producto de mayor calidad (Díaz, 2022). 

Por último, se observa que las organizacio-
nes que emplean metodologías ágiles requieren 
del desarrollo de nuevas habilidades y apoyo 
para lograr el avance completo de sus proyec-
tos. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico, los 
desarrolladores han dejado de lado el trabajo 
en equipos aislados y optan por un enfoque in-
terdisciplinario con el área de Negocios, esto ha 
generado un trabajo más holístico y un mejor 
involucramiento en el desarrollo de los pro-
yectos (Díaz, 2022). Sin embargo, a pesar de 
que implementar trabajos interdisciplinarios 
genera muchos beneficios, aún existen desafíos 
que deben ser lidiados con el desarrollo de ha-
bilidades como las que promueven las metodo-
logías ágiles. Por todo ello, se puede observar 
que estas dos variables cada vez más están en 
sintonía y se pueden emplear en conjunto para 
mejorar los procesos laborales (IT Digital Me-
dia Group, 2019).

DISCUSIÓN
Aunque todos los documentos incorporaron la 
explicación de términos fundamentales, se di-
ficultó identificar un marco teórico específico 
que orientara las investigaciones. Además, las 
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perspectivas teóricas también exhiben diversi-
dad, ya que algunas se centran en las metodo-
logías ágiles, mientras que otras se enfocan en 
las características de la interdisciplinariedad y 
la colaboración.

En relación con los equipos interdisci-
plinarios, retomando la expresión de Arenas 
Hernández y López Gil (2023), la colaboración 
conjunta en estos equipos facilita la consecu-
ción de metas establecidas, mientras que Gu-
tiérrez Rivera y Gómez Bonilla (2017) conclu-
yeron que el trabajo interdisciplinario permite 
a los profesionales compartir conocimientos y 
experiencias para desarrollar planes de inter-
vención personalizados. En oposición, los equi-
pos interdisciplinarios también se enfrentan 
a desafíos como la poca motivación para cola-
borar entre disciplinas, mencionado por Lewis 
(2021), mientras que otra limitación de los 
equipos interdisciplinarios es su complejidad 
o falta de orientación para llevarlos a la prác-
tica (Vienni Baptista y Goñi Mazzitelli, 2021). 
Goulden et al. (2017, como se citó en Purvis et 
al., 2023) también plantean que los proyectos 
interdisciplinarios pueden ser considerados 
como poco productivos porque los especialis-
tas de las diferentes disciplinas pueden tardar 
mucho tiempo en adaptarse al proyecto.

De otro lado, implementar equipos ágiles 
en las organizaciones puede traer muchos be-
neficios, como lo señala Prieto (2023); sin em-
bargo, según las investigaciones revisadas, a 
pesar de estos beneficios mencionados y com-
parados, aún son escasas las empresas a nivel 
global que pueden afirmar que han alcanzado 
la agilidad empresarial y que han aprovecha-
do al máximo las oportunidades que ofrece un 
nuevo enfoque de gestión. La razón principal 
radica en que las propuestas ágiles de trabajo 
colaborativo y la descentralización en la toma 
de decisiones representan un cambio cultural 
demasiado significativo en comparación con 
el enfoque tradicional de gestión basado en el 
control y la jerarquía del poder. Como indican 
Romero Hinojoa et al. (2022), una desventaja 
relevante es la resistencia al cambio durante el 
proceso adaptativo; esto da lugar a una resis-
tencia fundamentada en el temor por parte de 
los niveles directivos y la alta gerencia, lo que 
genera una barrera en la implementación del 
cambio. 

En relación con las ideas expuestas, en el 
presente artículo resalta que los equipos inter-
disciplinarios y los equipos ágiles comparten 
características esenciales que promueven la 
colaboración efectiva y la consecución de obje-
tivos. Ambos tipos de equipos valoran la flexi-
bilidad y la capacidad de adaptarse a cambios, 
fomentando una comunicación abierta y trans-
parente entre sus miembros. Tanto en los equi-
pos interdisciplinarios, centrados en abordar 
problemas complejos desde diversas perspecti-
vas, como en los equipos ágiles, enfocados en la 
entrega rápida y frecuente de productos o ser-
vicios de calidad, donde la autonomía y la au-
togestión son aspectos importantes. Además, 
ambas modalidades priorizan el enfoque en el 
cliente y están orientadas hacia la consecución 
de resultados, destacando la importancia de la 
colaboración, la flexibilidad y la adaptabilidad 
en entornos de trabajo contemporáneos. 

Dentro de este orden de ideas, tanto los 
equipos ágiles como los equipos interdisci-
plinarios son enfoques modernos que buscan 
mejorar la eficiencia y la entrega de valor en 
el trabajo pero, además, comparten varios 
principios y enfoques que podrían permitir su 
coincidencia y colaboración efectiva; es decir, 
un equipo ágil puede adoptar prácticas in-
terdisciplinarias al fomentar la colaboración 
entre roles diversos, mientras que un equipo 
interdisciplinario puede aplicar enfoques ági-
les para mejorar su capacidad de adaptación y 
entrega incremental. La convergencia de es-
tos conceptos puede ser especialmente efec-
tiva en entornos donde la complejidad de los 
proyectos requiere soluciones innovadoras y 
flexibilidad. Sin embargo, según la literatura 
encontrada, no es posible hablar de una pers-
pectiva única para entender si ambos tipos de 
equipos pueden ser creados como uno solo y, 
tampoco, las definiciones y características de 
cómo se deberían conformar.

CONCLUSIONES 
En las fuentes bibliográficas se encontraron dis-
tintos beneficios de formar equipos interdisci-
plinarios como obtener múltiples perspectivas 
para abordar un problema o proyecto dando 
soluciones más innovadoras; sinergia de habili-
dades; la promoción del aprendizaje constante 
al compartirse conocimiento, metodologías y  
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enfoques; adaptabilidad al abordar los cambios 
desde distintos puntos de vista, y brindando so-
luciones integrales y completas. Por otro lado, 
los investigadores encontraron que los integran-
tes enfrentan distintos desafíos como dificulta-
des en la comunicación; conflictos de enfoque, 
tiempo y esfuerzos adicionales para integrar 
ideas y llegar a consensos, además de requerir 
de un liderazgo eficaz, resaltando así la respon-
sabilidad de la alta gerencia de brindar a los co-
laboradores las herramientas necesarias para 
desarrollar las habilidades que requieren en 
esta integración.

Mantener una cultura ágil implica la ne-
cesidad constante de tener individuos compro-
metidos, competentes al asumir sus responsa-
bilidades, y que sean equilibrados, centrados 
en el cliente y dedicados a proporcionar un  
valor constante y real. Para lograr este objetivo 
es esencial contar con una alineación de obje-
tivos, un ritmo de trabajo sostenible, confian-
za y autonomía. Asimismo, los factores que los 
equipos suelen percibir como beneficiosos tras 
la adopción de prácticas ágiles tienen que ver 
con mejoras en la comunicación, alineamien-
to, mejora del entorno/ambiente, capacidad de 
respuesta y motivación.

La convergencia entre equipos interdisci-
plinarios y metodologías ágiles representa una 
poderosa sinergia en entornos laborales con-
temporáneos. Aunque la investigación espe-
cífica sobre esta fusión puede ser limitada, en 
la práctica se está consolidando en numerosas 
empresas y contextos académicos. Al combinar 
la diversidad de habilidades de equipos inter-
disciplinarios con la agilidad en la gestión de 
proyectos, no solo se fomenta la innovación y la 
adaptabilidad, sino que también se optimiza la 
respuesta a desafíos complejos, impulsando así 
una cultura de eficiencia y mejora continua en 
los entornos laborales.

No obstante, esta convergencia trae con-
sigo desafíos significativos, que incluyen difi-
cultades en la comunicación, la integración de 
metodologías, la definición de roles, la adapta-
ción del liderazgo, las diferencias en ritmos de 
trabajo y la resistencia al cambio. Estos obs-
táculos exigen una gestión cuidadosa, una co-
municación clara, un liderazgo flexible y una 

comprensión profunda de las diversas disci-
plinas y enfoques para lograr una integración 
efectiva y así maximizar los beneficios de esta 
convergencia.

Estos hallazgos tienen importantes im-
plicaciones en la investigación sobre formas 
de colaboración en las organizaciones, ya que 
muestran la amplia gama de objetivos, teorías 
y enfoques metodológicos que influyen en la 
creación de equipos de trabajo en busca de ma-
yor eficiencia y el logro de objetivos.
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