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Los indicadores de seguridad alimentaria para el desarrollo sostenible ¿realidad o utopía? 

The food security indicators for sustainable development: reality or utopia? 

Resumen: Los objetivos del desarrollo sostenible son la guía para 
lograr la sostenibilidad a nivel global, dentro de estas metas está 
la seguridad alimentaria que ha sido abordada desde su concepto 
de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en los alimentos. Una 
definición amplia que ha llevado a crear metodologías que indican 
el grado de seguridad alimentaria a nivel hogar, región o país. Los 
indicadores de la seguridad alimentaria han sido útiles para comparar 
cifras entre países y esa es una de sus ventajas. También puede ser lo 
contrario y no poderse comparar entre países por las mediciones en 
la ingesta de alimentos que tienen cada país o región. De igual 
manera, se puede hablar de ventajas y desventajas considerando los 
costos económicos que tiene la aplicación de metodologías. Se dice 
que no existe una metodología exenta de errores. Sin embargo, el uso 
de metodologías para hacer indicadores son una realidad importante 
en la toma de decisiones.  

Palabras clave: seguridad alimentaria; metodologías; hambre; 
indicadores; evaluación. 

Abstract: The objectives of sustainable development are the guide 
to achieve sustainability at a global level, within these goals is 
food security that has been addressed from its concept of 
availability, access, use and stability in food. A broad definition 
that has led to the creation of methodologies that indicate the 
degree of food security at the household, region or country level. 
Food security indicators have been useful for comparing figures 
between countries and that is one of their advantages. It can also 
be the opposite and cannot be compared between countries due to 
the measurements of food intake that each country or region has. 
In the same way, one can talk about advantages and disadvantages 
considering the economic costs of applying methodologies. It is 
said that there is no error-free methodology. However, the use of 
methodologies to make indicators are an important reality in 
decision making.. 
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Introducción 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 metas globales que involucran 
acciones desde el gobierno, sector privado e incluso a nivel individuo. Son la guía para lograr 
la sostenibilidad a nivel global. En el objetivo 2 se establece que se debe poner fin al hambre, 
este objetivo es clave para lograr los demás objetivos porque el hambre frena el desarrollo de 
un país.  

La seguridad alimentaria se definió en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que 
es cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). 
A pesar de que se reconoce que existe una población considerable padeciendo hambre, sobre 
todo en pises en desarrollo, no deja de ser una incógnita la cantidad de personas con 
inseguridad alimentaria. De ahí la importancia de evaluar la seguridad alimentaria basándose 
en indicadores de sustentabilidad. 

La disponibilidad de los alimentos es necesaria para el suministro de la población, 
aunque se deben considerar más factores como el acceso, el uso y la estabilidad para lograr 
la seguridad alimentaria, esto resulta un reto multidimensional que debe ser abordado de 
manera holística (Soler Rovira & Sanz, 2014: p. 290) y para ser abordado se requiere de un 
panorama de dicho fenómeno, por esto es que los indicadores son una herramienta muy útil, 
ya que brindan información resumida y detallada que puede compararse entre distintas 
regiones o países.  

Los niveles de análisis de la seguridad alimentaria, pueden ser micro (a nivel individual 
y hogar) o macro (regiones, país o mundial), y para cada nivel se han diseñado instrumentos 
de medición que incluyen indicadores diseñados para el objeto de estudio, pero en todas las 
metodologías existen discrepancias en la información que se recaba. 

El desarrollo de metodologías para evaluar la seguridad alimentaria se ha tornado 
multidisciplinar y multisectorial, debido a la amplitud de la definición (presentada 
anteriormente). El uso de indicadores ha sido una herramienta fundamental para poder 
evaluar, ver y comparar los avances en el tema de la alimentación entre países, estados, 
regiones y/o municipalidades. 

Algunos indicadores son potenciales en la evaluación de las políticas de la seguridad 
alimentaria. Para para obtener resultados oportunos y veraces se debe tener claro el objeto de 
estudio. Vista la seguridad alimentaria como un fenómeno, hay diferentes maneras de 
evaluarlo. Sin embargo, las metodologías difieren entre sí por la manera de abordarse, por 
eso resulta primordial considerar a qué nivel se pretende evaluar dicho fenómeno.  

Los gobernantes por su parte deben comprender que la toma de decisiones debe ser con 
base en información apropiada y generalmente los indicadores de sustentabilidad responden 
preguntas de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria, así como la evolución de 
programas de apoyo. Los indicadores que se utilizan para evaluar la seguridad alimentaria, 
son una realidad ya que instituciones gubernamentales y no gubernamentales los han 
utilizado para medir la alimentación de la población, para comparar datos de acceso, 
disponibilidad, de factores sociales y económicos. 
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A pesar de la amplia utilidad de los indicadores de la seguridad alimentaria, resulta una 
tarea compleja elegir una metodología que no tenga errores, pues hasta el momento no se ha 
establecido un instrumento de medición libre de errores y muy probablemente no se logre 
(López-Ridaura, 2016: p. 602). Silva et al. (2017: p. 6) argumenta que los métodos más 
usados alrededor del mundo para evaluar la seguridad alimentaria son: las metodologías 
usadas por la FAO, las encuestas sobre gastos de los hogares para evaluar la inseguridad 
alimentaria, las encuesta sobre la ingesta individual de alimentos, los datos procedentes de 
encuestas antropométricas y las mediciones cualitativas de la Inseguridad Alimentaria y el 
Hambre. 
 

Desarrollo 

Desventajas de los indicadores de la seguridad alimentaria 

La metodología de la FAO requiere de una cantidad grande de indicadores que se 
requieren para poder evaluar, este método no coincide con algunos autores, que aseguran 
menos indicadores, es mejor, además que esos indicadores deben ser elaborados por expertos 
en el tema, y la información que se requiere no siempre está disponible, pues generalmente 
es información a gran escala. 

Otra desventaja de las hojas de balance de la FAO es que en algunos países los valores 
de las variables son solo aproximativos como es el caso de la producción, Lipton (1986, 
citado por (Pierre y Morón, 2009 ))  asegura que existe una probabilidad de 20% a 40% de 
que ocurran errores en la estimación de la producción agrícola de pequeños productores. 
Difícilmente se pueden incluir la cría de animales y los huertos familiares pequeños en las 
hojas de balance, porque pasan desapercibidos. Además, resulta difícil decidir si las hojas de 
balance sobrestiman o subestiman el suministro total de alimentos, eso en medida depende 
del país, pero hay una mayor probabilidad de que tiendan a subestimar (Pierre & Morón, 
2009).  

Una utopía de las hojas de balance es que evalúa la disponibilidad de los alimentos a 
nivel país, después se pueden calcular los valores per cápita, pero la distribución de los 
alimentos o mejor dicho el acceso a los alimentos en un país no es equitativo, por lo que el 
dato per cápita no resulta ser oportuno. Para medir la desnutrición la FAO ha usado desde 
1974 el indicador del predominio de desnutrición, se basa en la disponibilidad y adecuación 
de la energía de los alimentos, pero tiene muchas deficiencias. Carletto et al. (2013: p,1) 
argumenta que el indicador puede ser poco fiable y tarda mucho en recopilarse la información 
que se requiere, además que omite información importante como la calidad de la dieta y le 
resta atención a la ingesta excesiva de calorías, hecho que causa obesidad. Otra limitante es 
que no puede medir a nivel micro, es decir no podría evaluar la dieta de un individuo y 
tampoco por hogares. 

Las encuestas sobre gastos de los hogares son muy utilizadas por los gobiernos para 
evaluar la seguridad alimentaria y programas de apoyo alimentario, los indicadores que 
utiliza esta metodología necesitan de variables relacionadas con la alimentación del hogar y 
al momento de recopilar la información, los informantes pudieran llegar a no responder de 
manera acertada, lo que podría resultar en información a medias. 
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Los indicadores usados en el índice global de hambre, dimensionan el suministro 
inadecuado de alimentos, mortalidad infantil y desnutrición infantil, pero resulta complicado 
interpretar los resultados, porque se usa el término “hambre” cuando las dimensiones señalan 
otro contexto (Jones et al., 2013: p. 482). Por otro lado, indicadores de las encuestas sobre 
los gastos de los hogares para evaluar la inseguridad alimentaria, generalmente son: la 
carencia de energía alimentaria, la diversidad de los alimentos y el porcentaje de gastos en 
alimentación. El problema con estos indicadores es que son estimaciones de la adquisición 
de los alimentos, otro problema es que no se puede tener la información actualizada ya que 
se requiere de tiempo para poder acceder a la información necesaria (Jones et al., 2013: p. 
484).  

Al igual que los indicadores anteriores, las encuestas de ingesta dietética individual, 
tiene indicadores cuantitativos cuya información necesaria no es tan fácil de obtener, en este 
caso, el problema es en lo económico ya que es costoso recopilar los datos y llega a ser 
compleja por lo que pudiera haber errores en la medición (Pérez-Escamilla & Segall-Corrêa, 
2008: p. 20), sobre todo al momento de interpretarlos.  

El mismo problema del costo económico que tienen los indicadores de las encuestas de 
ingesta dietética individual, lo  presenta el registro dietético, además que como todas las 
encuestas requiere de la disposición para participar de la población que se pretende estudiar, 
pero para elaborar este indicador otro requerimiento es que debe ser aplicado en poblaciones 
con altos niveles de alfabetización, por lo que resultaría difícil aplicarlo en todo un país sobre 
todo en los de desarrollo, donde la educación no es homogénea. 

El recordatorio de ingesta de alimentos en las últimas 24 horas, es un indicador cuyo 
principal requerimiento es que el informante recuerde claramente y comparta de manera 
detallada las cantidades y los alimentos que consumió en las últimas 24 horas y no siempre 
es así. El indicador de la frecuencia de alimentos, también requiere de un compromiso por 
parte de los informantes, deben tener buena memoria para recordar lo que con mayor 
frecuencia consumen y diferenciarlo de lo que más les gusta consumir (Satija et al., 2015: p. 
6).  

Otro indicador es el de la diversidad dietética del hogar este puede aplicarse 
universalmente, pero al adaptarse a diferentes regiones sus puntos de corte, grupos de 
alimentos y periodos de tiempo de referencia varían, lo que dificulta la comparación de 
resultados en diferentes países (Carletto et al., 2013: p. 34), limitantes similares para poder 
comparar la seguridad alimentaria se presentan con las escalas de inseguridad alimentaria 
basadas en la experiencia (Pérez-Escamilla et al., 2017: p. 2).   

Un indicador que al hacer adaptaciones limita la comparación entre países o regiones 
es el de puntuación de alimentos que utiliza en Programa Mundial de Alimentos, ya que los 
umbrales y los grupos de alimentos pueden variar entre países, lo que imposibilita la 
comparación (Pérez-Escamilla et al., 2017: p. 2). 
 

Ventajas de los indicadores de la seguridad alimentaria 

Los indicadores usados en las hojas de balance a pesar de ser cuestionados por las limitantes 
expuestas anteriormente, han sido clave para analizar las tendencias de suministros de 
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alimentos, los productos que más se consumen en un país y relacionar el suministro de 
alimentos con los requerimientos nutricionales. También evalúan la evolución del sector 
agrícola hacia la seguridad alimentaria en términos de suficiencia y autonomía, analizan las 
políticas y estructuras agrícolas, además de tomar en cuenta la demanda de alimentos y la 
economía de la población (Pierre & Morón, 2009).  

El hecho que los índices incluyan información de una población específica, como el 
índice mundial del hambre que considera solo a los niños, no siempre es desventaja. Por 
ejemplo, si se pretende evaluar a la población infantil es una ventaja pues solo considera a 
un estrato de la población y es menos probable que se comentan errores. Por su lado, el 
indicador del predominio de la desnutrición, es una herramienta asequible que puede 
utilizarse en países de bajos ingresos y la información que incluye puede comparar escenarios 
dentro de un país.  

El índice de seguridad alimentaria mundial incluye a 28 indicadores que dimensionan 
la asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos. La información para 
la elaboración de estos indicadores es que los datos se obtienen de fuentes confiables de 
dependencias de gobierno y agencias internacionales, además que se debe estar actualizada 
cada tres meses Las encuestas sobre el gasto en los hogares, como ya se mencionó son muy 
utilizadas por dependencias de gobiernos, por lo que los indicadores de este tipo de encuestas 
suelen estar disponibles y actualizados, además que se usan para generar nuevos datos como, 
por ejemplo, identificar los hogares con inseguridad alimentaria o que estén en riesgo de 
padecerla (Pérez-Escamilla & Segall-Corrêa, 2008: p. 19).  

La ventaja de las encuestas individuales sobre la ingesta de alimentos es que contienen 
información sobre la dieta del hogar, además que la información es confiable porque los datos 
que se solicitan en las encuestas que se aplican son sobre la alimentación del informante. Por 
otro lado, pero también a nivel de evaluación micro esta la diversidad dietética del hogar que 
es un indicador que mide el acceso a los alimentos en el hogar, mediante la diversidad de los 
grupos de alimentos, puede utilizarse universalmente y adaptarse a cualquier país (Deitchler 
et al., 2011: p. 2). 

Los registros dietéticos son un indicador que proporcionan información sobre el 
consumo individual adecuado de alimentos, permiten a su vez estudiar la variación diaria de 
los alimentos y en general de la dieta para observar los cambios en los hábitos alimenticios. 
Contrario a las desventajas de los registros dietéticos, están los recordatorios de 24 horas, 
que son menos costosos además no requiere de alfabetización de la población y proporcionan 
información cuantitativa detallada de la ingesta calórica en las últimas 24 horas del 
informante (Satija et al., 2015: p. 6). El indicador de la frecuencia con la que se consumen 
ciertos alimentos evalua la dieta a largo plazo, se incluye una lista de alimentos y se cuestiona 
sobre la frecuencia con la que se consumen, este indicador es una herramienta muy útil para 
la evaluación de enfermedades relacionadas con la alimentación. 

Como ya se mencionó, la puntuación del consumo de alimentos es el indicador que 
utiliza el Programa Mundial de Alimentos y es el más recomendado para los análisis de 
vulnerabilidad alimentaria (Deitchler et al., 2011. p. 7). Este indicador monitorea los 
programas de alimentos y como se relacionan con la inseguridad alimentaria.  
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Las escalas de inseguridad alimentaria basadas en la experiencia se han usado durante 
más de 20 años, son muy confiables prueba de ellos la cantidad de publicaciones donde 
validan estos métodos de evaluación. Una de sus características es que es el único método 
que mide la privación de los alimentos con base en la experiencia del hogar y es aplicable en 
diferentes regiones (Pérez-Escamilla et al., 2017: p. 6). De hecho, le lleva mucha ventaja en 
estas cuestiones a otros métodos. Las escalas también evalúan programas de apoyos 
alimenticios, pues son un instrumento sencillo, de bajo costo y fácil de aplicar. 
 

Conclusiones 

Son diversos los indicadores de la seguridad alimentaria, pues son muchos los factores que 
influyen en este fenómeno, cada uno se debe medir y evaluar para poder controlar la 
hambruna que aqueja a muchas personas alrededor del mundo. Como se describió, todos o 
una gran mayoría de los indicadores tienen desventajas, y no es que estén mal desarrollados, 
generalmente el problema radica en la aplicación de la metodología y/o en la disponibilidad 
y confiabilidad de las variables que se necesitan para poder desarrollarlos. 

Cuando se aplica mal una metodología, la mayoría de las veces es porque no se toma 
en cuenta que cierta información puede variar entre países, como la ingesta permitida de 
calorías, los alimentos básicos de un país e incluso las cantidades de los alimentos. Esta 
información se debe considerar para poder hacer las estimaciones correspondientes. Otro 
aspecto a considerar es que se debe conocer con claridad el problema de investigación y que 
es lo que se desea evaluar para poder seleccionar los indicadores que más se adapten a la 
investigación y que mejor puedan evaluar la alimentación, de igual manera considerar la 
información con la que se dispone, a la que se puede acceder y la que se puede crear mediante 
encuestas o consultas en bases de datos.  

La clave para que un indicador resulte útil es que se debe conocer con claridad lo que 
se pretende evaluar, tener en cuenta las características de la población (por ejemplo, si es 
alfabeta) y el nivel de la evaluación, y así considerar los índices más apropiados para su 
evaluación. Dicho lo anterior se concluye que los indicadores son una herramienta real y 
fundamental en la evaluación de la seguridad alimentaria, y como bien lo expone López-
Ridaura (2016: p. 602) no existen indicadores perfectos, ya que resulta una tarea imposible 
considerar todas las variables y los parámetros usados a nivel global. Sin embargo, el trabajo 
que han venido haciendo los indicadores en el tema de la seguridad alimentaria ha sido muy 
notorio y destacable, pues se pueden conocer a las problemáticas sociales que enfrenta un 
país cuando se conocen los indicadores que están frenando el acceso a los alimentos de su 
población para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 
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Resumen: El presente trabajo busca analizar el acoso sexual en los 
territorios como una conducta que funciona a través del dispositivo 
y qué condiciona los traslados y el contexto de vivencia para quien 
lo sufre, ello, situado en la educación superior en México. Para 
ello, hacemos un análisis teórico conceptual desde el 
constructivismo-estructuralista, la categoría de género, patriarcado 
y el posestructuralismo. Así también, con el citado de trabajos que 
se han realizado en el país. A partir de los cuales se puede construir 
una discusión sobre la problemática.  
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Abstract: The present work seeks to analyze sexual harassment in 
the territories as a behavior that works through the device and what 
conditions the transfers and the context of life for those who suffer 
it, located in university education in Mexico. For this, we make a 
conceptual theoretical analysis from constructivism-structuralism, 
the category of gender, patriarchy, and post-structuralism. 
Likewise, with the work that has been carried out in the country. 
From which you can build a discussion on the problem. 
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Introducción 
El acoso sexual es una violencia que ha sido investigada principalmente por mujeres a partir del 
feminismo. Es una conducta que cuenta con ciertas peculiaridades, es socialmente aceptada y 
reproducida (Stanley y Wise, 1992). Incluso en el análisis por parte del feminismo se ha hecho visible 
que es parte de la política sexual de opresión hacia las mujeres por parte de los hombres y se pone en 
práctica en la vida cotidiana para el hacer vivir. A ello, en referencia al hacer vivir, Foucault (2000) 
refiere que está regido por el poder y que dicho poder disciplina la interacción de los cuerpos. 
Pareciera que el acoso sexual es parte de dicho condicionamiento y que se encuentra en la cotidianidad 
como eje de respuesta hacia el hacer vivir, a partir del saber, mismo que, está introyectado tanto en 
el perpetrador de la violencia como de quien lo sufre.  

Considero relevante indicar que el acoso sexual no solamente es en contra de mujeres, también 
los hombres sufren, sin embargo, las formas de acoso y la reproducción de este, es un problema 
mayormente en contra de la mujer, no sólo desde la lógica cuantitativa, también desde la simbólica. 
Es un problema social agudo, opresivo e invisibilizado en la mayoría de los espacios de contacto. El 
acoso cuenta con una peculiaridad: es una conducta socialmente aceptada y reproducida. Se 
manifiesta mediante el piropo, invitaciones reiteradas a salir, el intento de tocamiento, tocamientos e 
incluso conductas que rozan en la frontera entre el acoso y el abuso sexual. Esto ha sido visibilizado 
por los estudios feministas y ha dado un peso al problema. Una conducta que yace como parte del 
tecnopoder del patriarcado y que es, además, una práctica cotidiana en los diferentes espacios de 
contacto. Es decir, no existe lugar en el que no se produzca.  

No obstante, el acoso sexual es una violencia que tiene repercusiones en las vidas de quienes 
lo sufren e incluso dicha condición se ve en materia de afectación a largo plazo. Es evidente que un 
acoso no termina al momento en que el agresor deja de agredir, son violencias que tienen una 
reactancia y una prolongación que marca y que incluso condiciona la cotidianidad de traslado, 
disfrute, ocupación y posición de la persona en todos los entornos (Hernández et al., 2015).  

A ello, en el presente documento se pone especial énfasis al acoso sexual en relación con una 
espacialidad concreta, es decir, la educación superior. Es menester hacer referencia que por educación 
superior no se constriñe exclusivamente al salón de clases, ya que, en el referido se encuentran 
algunos espacios relacionados para que la misma se pueda desarrollar. En otro orden de ideas, por 
educación superior (en tanto espacio de análisis sobre acoso sexual) se hace referencia a: salón de 
clases, tutorías, pasillos de clase, entrada a escuela, explanada, sitios de recreación e incluso traslado 
hacia la institución. Ya que todo ello (respecto a espacio) se conjuga para que se genere la educación 
superior, por ello, desde ese contexto se enfatiza al espacio de educación superior como un territorio 
que actúa en mecanismo del dispositivo de acoso sexual y que forma parte de las lógicas de violencia 
que condiciona el traslado, ocupación e interacción, en el caso México.     
 
Desarrollo 
Investigaciones de acoso sexual en el caso México 

Para Herrera (2019) actualmente existe una crisis palpable en el país, donde, la incidencia 
criminal, violencia, y la polarización social se reproduce a gran escala. Ello, principalmente por las 
crisis de ética, condiciones socioeconómicas de ausencia de bienestar y otros aspectos de corte 
cultural. Sin embargo, refiere que la educación puede llevar a mejor puerto estas condiciones y que 
es primordial el acceso a una sociedad de conocimiento. Sin embargo, ¿qué hacer cuando la sociedad 
del conocimiento ejerce violencia dentro de las instituciones de educación superior? En el presente 
apartado se busca identificar y manifestar las investigaciones sobre acoso sexual en México, siendo 
esta una violencia sistemática y reproducida en la cotidianidad principalmente en contra de 
estudiantes mujeres.  

El acoso sexual hace referencia al comportamiento o comportamientos que surgen 
principalmente a partir de hombres contra mujeres y otros hombres, que construyen una reiterada 
manifestación de violencia sexual que oscila desde los piropos, la persecución, propuestas de carácter 
sexual, exhibicionismo y otras; y que tiene por objetivo la dominación y disciplinamiento de las 
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mujeres y su sexualidad (Córdova et al., 2019). El acoso sexual se apoya de las relaciones basadas en 
el género, y la supremacía patriarcal a partir del androcentrismo. Es fundamental referir que no existe 
lugar donde el acoso sexual no este presente, el referido, se tiene registro que está presente en la 
escuela, hogar, transporte público y zonas donde exista la presencia de lo masculino y lo femenino. 
No obstante, la población masculina no está exenta de sufrir el acoso, sin embargo, es una población 
con menor incidencia y riesgo en contraste con la población femenina (Martínez & Salazar, 2022).         

En datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) en 2021 se aplicó para conocer la estadística de prevalencia y gravedad de la violencia 
que enfrentan las mujeres de 15 años o más, desde lo psicológico hasta lo sexual, ello, en incidencia 
por ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja), en concreto respecto al 
área escolar se indagó sobre la violencia a lo largo de la vida como estudiante y en los últimos 12 
meses. Se encontró en materia de hallazgos que en un 32.3% a lo largo de la vida escolar han sufrido 
violencia y un 20.2% en los últimos 12 meses. En el contexto especifico de violencia sexual en el 
ámbito escolar, a lo largo de su vida han sufrido en un 17.9% y en los últimos 12 meses en un 13.7%. 
Los estados con mayor prevalencia son: Querétaro (40.3%), Estado de México (36.6%) y Colima 
(36.4%). Es interesante referir que existe en la referencia la distribución de personas agresoras, donde 
en un 43.4% fue el compañero a lo largo de la vida de estudiante y 46.2% en los últimos 12 meses; 
16.8% el maestro, a lo largo de su vida y 16.6% los últimos 12 meses; además, la compañera en un 
13.6% a lo largo de su vida y 8.9% el último año. Queda claro que las condiciones de violencia son 
mayormente reproducidas por masculinos en dos condiciones: el compañero y el maestro (INEGI, 
2021).  

En contexto de espacios de violencia en el ámbito de educación escolar, la escuela (en sus 
diferentes dimensiones) es el principal lugar de ocurrencia en un 66.9%, 19.7% parque o lugar público 
cerca de la escuela y 6.5% calle, parque o lugar público lejos de la escuela. En distribución por tipo 
de violencia 46.2% es psicológica, 39.8% sexual y 13.9% física (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2021). Es en contexto gráfico que la violencia sexual está presente (siendo la segunda más 
reproducida en términos de escuela) y que las mujeres no se encuentran exentas de dicha violencia, 
por el contrario, forma parte de su cotidianidad y los espacios no sólo se constriñen a la escuela y sus 
instalaciones, incluso, lugares públicos cercanos e incluso lejanos son parte de la lógica de ser 
violentadas sexualmente. 

En este sentido el acoso sexual es una violencia presente y que está ramificada y construida a 
partir de las lógicas del patriarcado, el género y la diferencia sexual, podría decirse que es una de las 
tantas conductas que materializa el ejercicio del poder patriarcal (Stanley & Wise, 1992). El acoso es 
preocupante no sólo por su alta incidencia, también, porque es una de las violencias sexuales más 
difíciles de comprobar que sucedió, ya que no deja marcas y en muchas ocasiones no existen 
protocolos o conocimiento de estos para la generación de la denuncia (Lamas, 2018).  

A ello, una investigación sobre acoso sexual y hostigamiento realizada por Hernández et. al., 
(2015) mediante una metodología cuantitativa con diseño de estudio transversal y descriptivo, 
teniendo como instrumento de medición una encuesta estandarizada, misma que se aplicó a una 
muestra de 901 mujeres en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 266 mujeres estudiantes del 
Tecnológico Federal en la Ciudad de México; se encontró que 33 mujeres del IPN en algunas 
ocasiones han sido citadas de forma innecesaria en una oficina o salón para proposiciones de tipo 
sexual y 3 casos en el Tecnológico Federal. Así también, 25 mujeres que estudian en el IPN aseveran 
que un profesor las forzó a establecer una relación de tipo sexual a cambio de favores académicos y 
económicos; por parte del Tecnológico se presentan 4 casos. No obstante, el acoso deriva en otros 
comportamientos, tal como 22 mujeres del IPN señalaron que alguien en la escuela las ha forzado a 
recibir besos y abrazos no deseados; en el Tecnológico 3 casos. En el IPN se encontraron 72 casos 
donde las estudiantes fueron forzadas a salir con un profesor y 29 por parte del Tecnológico. Las 
caricias indeseadas en otro acoso reproducido, mismo que tiene incidencia en 95 casos en IPN y 16 
en el Tecnológico. Estas y otras manifestaciones son parte de las condiciones que en ambas 
instituciones las mujeres sufren de forma cotidiana, dentro de los hallazgos está la condición del 



Ecocience International Journal 

Vol. 4 · No.7 · e22472 | julio-diciembre 2022 

síndrome del pasillo hostil, denominado como dicho espacio de expresión de acoso sexual que 
condiciona la estancia, la resistencia, el traslado e incluso la exclusión de dicha espacialidad de 
educación superior.  

Existe actualmente toda la discusión al respecto y se ha reconocido a los espacios de la 
educación superior (entre otros) como lugares no seguros, con incidencia de discriminación, ejercicio 
de violencia y victimización recurrentes (Smit & Du Plessis, 2011). Otra de las instituciones que han 
realizado investigaciones al respecto es la Universidad Autónoma Metropolitana sede Cuajimalpa, 
donde, desde un diseño cualitativo recogen datos descriptivos sobre el acoso sexual en materia de 
comprender la experiencia del sujeto sobre el acoso sexual que ha experimentado a partir de 
entrevistas a profundidad y la acción participativa (taller de sensibilización, sondeo exploratorio de 
conveniencia y observación). Dentro de los hallazgos más relevantes se encuentran que no existen 
actualmente cifras exactas ni instrumentos que midan la incidencia del acoso sexual en las 
instituciones de educación superior, ya que no todas cuentan con protocolos o incluso con un área 
que investigue la violencia, además, que el acoso sexual es reproducido y se aprende bajo la influencia 
de la cultura patriarcal, donde, lo femenino queda subordinado y que las relaciones de género son 
parte de las condiciones de sufrir violencia sexual y desigualdad por medio del acoso sexual en la 
institución de estudio. Asimismo, la violencia de acoso es reproducida tanto por docentes como por 
estudiantes, generando así una condición sistémica de ejercicio en la espacialidad escolar (Córdova 
et. al., 2019). 

Según Flores (2019) la educación constituye un saldo de calidad sobre el pensamiento, los 
procesos de socialización, la transmisión de conocimientos y técnicas; teniendo con ello, una relación 
de formar sujetos con carácter social. Sin embargo, dentro de estos círculos de formación de 
pensamiento existen violencias, tal como el acoso sexual. Una pregunta principal es ¿cómo se forman 
sujetos con carácter social cuando son ellos mismos quienes ejercen violencia (entre ellas el acoso 
sexual)? Ya refiere Smit y Du Plessis (2011) que existe la necesidad imperante de realizar estudios 
sobre la violencia, discriminación, ejercicio de violencia y victimización en los entornos educativos 
para identificar y disminuir y/o erradicar el ejercicio (entre ellos el acoso sexual).  

Otra investigación de Martínez y Salazar (2022) mediante una metodología cuantitativa con un 
diseño no probabilístico, tuvo una aplicación de 414 encuestas a estudiantes de licenciatura en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua; ello sobre el acoso 
sexual que han experimentado en la institución y sus alrededores, con una población de 77% mujeres 
y 23% hombres. En los datos relevantes se encontró que 50% de la población femenina lo ha sufrido 
en varias ocasiones, 43.5% muchas ocasiones y 6.5% siempre; con una condición de 100% de 
incidencia de acoso en por lo menos dos ocasiones o más. En masculinos, en un 60% una ocasión y 
6% en muchas. En materia de tipo de acoso, la población femenina lo ha sufrido en 10% tocamiento, 
22% intento de tocamiento, 8% persecución, 12% exhibicionismo, 40% piropos y 8% ofensas de 
origen sexual; en espacios principalmente de 30% escuela, 25% transporte público y 28% casa-hogar. 
Por parte de los masculinos en un 60% ofensas de origen sexual y en espacios tal como: 15% calle 
sin iluminación, 13% casa abandonada, 10% edificio iluminado. La investigación da cuenta que la 
población femenina sufre principalmente el acoso sexual en la institución de educación, es decir, en 
la institución de educación superior y es con mayor intensidad en el contexto de piropos e intento de 
tocamiento, cabe hacer mención que del total de mujeres encuestadas no existe un solo caso que no 
haya experimentado un entorno libre de acoso sexual.    

Como es visible, las investigaciones demuestran que existe un ejercicio de violencia en materia 
de acoso sexual en contra de población femenina (principalmente) y que el aula siendo el dispositivo 
por excelencia de territorialidad de aprendizaje e imaginario social de la educación superior, no es el 
único lugar de su reproducción. Por el contrario, toda la lógica de traslado desde lugares lejanos a la 
institución hasta cercanos e incluso los pasillos, forman parte de toda está lógica de acción-
mecanismo de acoso sexual en contra de las estudiantes. Ello da condición a creer que existe toda una 
razón patriarcal para su practica y acción. Martínez y Salazar (2022) refieren que esos lugares de 
agresión son espacios que forman parte de esos espacios otros (desde la lógica de Foucault) ya que 
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se parten en las formas de vivir la espacialidad a partir de la condición de género y la corporalidad. 
Por una parte, para los hombres es un espacio de disfrute, de acoso, de acción, estancia y permanencia; 
y por parte de las mujeres son traslados sinuosos, con configuración de exclusión de permanencia e 
inclusión de víctimas, espacios llenos de hostilidad, de sufrimiento y victimización de violencia 
sexual.   
 
El dispositivo de acoso sexual: los territorios de la hostilidad en el síndrome del pasillo hostil 

Por dispositivo de acoso sexual se hace referencia a ese conjunto de condiciones que mediante 
el lugar constitutivo de contacto genera la experiencia subjetiva del acoso sexual y enclava las lógicas 
de las corporalidades en la vida cotidiana (Agamben, 2011; Foucault, 2014). El dispositivo actúa de 
una forma permanente bajo el ejercicio del poder, en este caso es una condición adherente al acoso 
sexual ya que es una conducta hostil que se presenta en forma cotidiana, que no tiene una relación de 
quiebre, es una condición adherente a un sistema tan común que forma parte de las lógicas de habitar 
el espacio, además, es parte de la formación del comportamiento y se enfrenta a toda una intención 
de hacerse notar en el espacio y generar procesos de adaptación y traslado. Por este motivo el acoso 
es el dispositivo presente en los territorios de hostilidad que genera un pasillo de hostilidad 
permanente y continuo.     

Considero necesario dejar claro que, por dispositivo, entiendo lo definido por Agamben (2011) 
es la función estratégica concreta que está inscrita en una relación de poder, que cruza entre poder y 
saber. Así pues, en dicha arquitectura se depositó a la mujer en una relación servicial, donde, su 
actividad principal es generar el servicio de trabajo doméstico no remunerado en favor del patriarca. 
Mediante el folklore y el sentido común, el discurso patriarcal instauró en los cuerpos femeninos la 
construcción simbólica del servicio doméstico, pero también, a la maternidad. Ambos, principales 
objetivos de la vida de una mujer (Lerner, 1990). Por tanto, el dispositivo da cuenta de esa 
configuración paralela a los comportamientos permisibles y los no permisibles, tanto el hogar como 
los espacios privados, fungen como dispositivo activo que da lógicas a quien lo habita y el cómo lo 
habita (Foucault, 2014).   

Con relación a lo referido, el pasillo hostil, es un término que constriñe a una lectura en 
Hernández y otros, sobre una investigación de acoso sexual y hostigamiento en educación superior. 
Al mismo que hacen referencia se encuentra la condición retomada de Megan Maguire en su 
investigación sexual harassment. In Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology, quien define 
como pasillo de hostilidad por el ejercicio de acoso sexual, donde, la víctima tiende a aceptar-resistir 
la violencia, ya que la cotidianidad, la ausencia de condiciones de acción y otras situaciones, la llevan 
a la vivencia crónica que forma parte de su configuración espacial de traslado y ocupación (Hernández 
et. al, 2015). El pasillo hostil es una categoría de análisis interesante ya que no sólo se constriñe a un 
pasillo, es decir, forma parte de todo un conglomerado simbólico de ese pasillo trasladado tanto a 
salones, espacios fuera de clases, entornos de recreación y otros relacionados con la educación 
superior.  

Por lo dicho hasta el punto anterior, el dispositivo de acoso sexual en el pasillo hostil es esa 
construcción de los territorios socializados desde la heteronorma-patriarcal que permiten y hacen 
vivir el espacio de forma diferencia a las mujeres y sus corporalidades. En dicha distinción sobre 
mujeres-corporalidad, es necesario citar a Crenshaw (1989) quien menciona que la interseccionalidad 
corpórea determina las violencias configuradas por el patriarcado por la construcción simbólica, 
económica, racial, social y política de las mujeres; ya que el ejercicio de la violencia no se torna de 
ninguna manera horizontal y equitativa hacia los cuerpos, por el contrario, menciona la teórica que 
entre una mayor existencia de condiciones de vulnerabilidad en la corporalidad femenina, más se 
encuentran los procesos de posible incidencia de violencia contra sí. En otro orden de ideas, la 
experiencia discursiva del acoso sexual se vive en forma diferenciada no solo del contexto de la 
percepción de la violencia frente al mismo, sino también, desde la condición interseccional de quien 
los sufre.  
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Considero adecuado hacer mención que el dispositivo de acoso en relación con la 
interseccionalidad, tiene la capacidad de configurar los espacios morfológicos como espacios 
simbólicos-discursivos de acoso sexual diferenciado, que, dependerá el mismo, del tipo de 
cosificación, la posesión temporal del cuerpo, los tipos de subordinación y por supuesto la condición 
muy particular interseccional de la persona. Pues, la posesión tiene que ver con la tenencia del cuerpo 
(en este caso el de la mujer) como cosificación o producto temporal de propiedad y subordinación 
(Agamben, 2011; Crenshaw, 1989; Foucault, 2014). 
 
Conclusiones 

En el presente apartado damos cuenta que, respecto al análisis del acoso sexual en los territorios 
de la educación superior, existe en las investigaciones revisadas un contexto palpable de ejercicio de 
violencia contra las mujeres, que el mismo es constante y que incluso existen diferentes perpetradores 
y manifestaciones del acoso sexual. Así también, que los traslados y ejercicios de victimización no 
sólo radican en el salón de clases y los espacios de enseñanza, por el contrario, incluso los lugares 
lejanos a la institución son propicios para el ejercicio de la violencia e incluso que los mismos 
compañeros de clase y docentes tienden a realizar las violencias en dichas áreas. El objetivo del 
artículo era hacer visible las condiciones donde se desarrolla el acoso sexual respecto a la educación 
superior, reflexionar sobre el pasillo hostil y su reproducción en diferentes áreas de acción desde 
salones de clase, calle, transporte público y otros escenarios. Asimismo, los alcances del presente 
documento es dar cuenta de esta incidencia en diferentes partes del país, con especial documentación 
en Ciudad de México y Ciudad Juárez en distintas instituciones de educación superior. 

Otro de los alcances es dar cuenta que el sistema patriarcal es una estructura visible y que el 
movimiento feminista a partir de la acción social participativa, la académica y otros, ha hecho 
condiciones para denunciar el problema que se vive desde tiempos inmemorables sobre el ejercicio y 
la dinámica de violencia-poder en contra de las mujeres. Los estudios sobre acoso sexual y otras 
violencias, son herramientas que aportar visibilidad, denuncia y dan a conocer las condiciones con 
las que se viven actualmente. Los cuerpos desprivilegiados socialmente son condenados a violencias 
cotidianas como el acoso sexual y es parte de dicha condición que la configuración espacial tiene una 
relación de desigualdad en las construcciones sociales que van desde el eje simbólico hasta la práctica 
en la acción de acosar. La academia, así como otras vertientes a partir del registro, aportan anclajes 
teóricos y situacionales que permiten dilucidar, sensibilizar y dar difusión a la construcción social 
patriarcal desigual que genera el comportamiento desigual mediante la cultura patriarcal.   

Por otra parte, las condiciones de tareas pendientes y limitantes son la generación de un 
instrumento de medición para tener registro de otras instituciones en el país sobre la incidencia, 
formas de violencia, ejercicios de confrontación ante la violencia y otras variables, indicadores y 
contextos.    
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Resumen: El propósito del presente artículo fue identificar los 
desafíos a los que se enfrenta la sociedad del conocimiento para lograr 
la independencia funcional de las personas adultas mayores. Se 
realizó una investigación documental basada en la UVE de Gowin a 
partir de 4 metas y 3 categorías. Los resultados mostraron que las 
personas adultas mayores son vulnerables a la disminución funcional 
de las ocupaciones cotidianas como resultado de la enfermedad, por 
lo que la terapia ocupacional es importante en el proceso de 
rehabilitación y atención médica para esta población. Una conclusión 
principal es que se requieren de estudios sobre el impacto de la 
socioformación para mejorar la funcionalidad en las personas adultas 
mayores en México.  

Palabras clave: envejecimiento; independencia funcional; 
socioformación; terapia ocupacional. 

Abstract: The purpose of this article was to identify the challenges 
faced by the  knowledge society to achieve functional independence 
for the elderly. Was the documentary analysis based on the Gowin’s 
UVE, based on 4 goals and 3 categories.  The results showed that 
the elderly are vulnerable to functional decline in daily occupations 
as a result of the disease so occupational therapy is import in the 
process of rehabilitation and medical care for this population. A 
main conclusion is that studies are required on the impact of 
socioformation to improve functionality in older people in Mexico. 

Keywords: aging; functional independence; socioformation; 
occupational therapy. 
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Introducción 
La transición demográfica mexicana tuvo dos momentos, el primero en los años 30 con 

la disminución de muertes derivadas de infecciones y el aumento de nacimientos al mejorar 
los servicios sanitarios, y el segundo en los años 70 con los programas masivos del control 
de la natalidad lo que propició menor fecundidad; estas etapas fueron fundamentales en el 
incremento de las personas mayores. Derivado de estos cambios, la importancia actual sobre 
el aumento de la población mayor encamina en primera instancia a comprender el significado 
del concepto “adulto mayor”. “La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
diseñada para regular la asistencia social de menores y adultos mayores, define a la PAM, 
como aquella persona que cuenta con sesenta años o más y que se encuentra domiciliada o 
en tránsito en el territorio nacional” (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
[INAPAM], 2016). 

En las personas mayores mexicanas, la Esperanza de Vida al Nacer hasta el año 2013 
fue de 74.5 años y la Esperanza de Vida Saludable de 63 años, lo cual nos indica que los años 
de vida con bienestar y sin enfermedad es menor. En años recientes la salud, la independencia 
funcional y la calidad de vida de la población adulta mayor, han sido afectadas por los 
cambios sociodemográficos, epidemiológicos (Secretaría de Salud, 2016), de roles y 
ocupaciones, provocando deterioro funcional y dependencia para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria (INAPAM, 2015), lo que requiere de mayor atención 
médica, social, declive funcional y síndromes geriátricos (Gary, 2017). 

Cuando las poblaciones son más jóvenes, presentan menos enfermedades crónicas 
(EC). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), el aumento de la 
supervivencia, estilos de vida sedentarios, abuso de alcohol y tabaco entre otras, derivan en 
EC y mentales que requieren de asistencia prolongada, producen discapacidad y constituyen 
un reto para la salud pública, subraya que las personas adultas mayores (PAM) en la época 
actual se encuentran en el abandono, maltrato y pobreza debido a jubilaciones austeras o 
carecer de ellas y a la discapacidad, lo cual deteriora su desempeño ocupacional 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

Etapas de transición ocupacional remuneradas o no, como la jubilación (Eagers et al., 
2016), la discriminación originada por la edad (Montes de Oca, 2013) y no tener una 
ocupación con significado, son determinantes sociales que afectan la salud, la realización de 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (ABIVD), producen aislamiento, 
depresión y disminución de la independencia funcional (Moreno et al., 2017; Tong et al., 
2011; Virtanem, et al., 2015). 

De esta forma, la funcionalidad de la PAM depende de la realización autónoma de las 
ABIVD (Loredo et al.,2016). Por lo que, la evaluación de la salud de la PAM se realiza a 
partir de su estado funcional (Monroy et al., 2016). Algunos autores concuerdan que el 
desafío es desarrollar ocupaciones cotidianas que fomenten un equilibrio entre la PAM y su 
ambiente, que fortalezcan su autocuidado y la salud como parte de una cultura y promover la 
participación social de las PAM, para lograr una vida con calidad y bienestar, así como la 
convivencia y el desarrollo socioeconómico mediante la socioformación (Tobón et al., 2015). 

La terapia ocupacional (TO) preventiva en las PAM con pérdida de la funcionalidad, 
fomenta su salud, la habilita y rehabilita a través del desarrollo de la estimulación motriz, 
cognoscitiva, emocional y social, disminuye los costos de atención, tiempo de hospitalización 
de las EC (Clark et al., 2012), la dependencia y el aislamiento en asilos (Intiso et al., 2017). 
Establecer estrategias para estimular la funcionalidad de las PAM con la ayuda de la 
ocupación humana y la socioformación es clave para la independencia (Tobón et al., 2015). 
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El objetivo de la investigación es conocer las estrategias que se emplean en las PAM 
para mantener y fortalecer su independencia funcional por medio de ocupaciones cotidianas 
dentro de su contexto, así como la aplicación de las políticas públicas, modelos y estrategias 
que eviten su dependencia funcional. 

 
Desarrollo 
 
Tipo de Estudio 

Es un análisis documental derivado de la selección de revisiones teóricas, 
envejecimiento, independencia funcional y TO. Se realizó la búsqueda, análisis crítica e 
interpretación de informes primarios, secundarios y terciarios registrados en varias fuentes 
documentales impresas y electrónicas (Arias, 2012). 

La búsqueda fue seleccionar, evaluar y analizar el contenido del material impreso y 
virtual obtenido de las bases documentales de Google Académico, Elsevier, Oxford 
University, Springer, PubMed, Wiley y las páginas web de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y de la Secretaría de Salud (SS) de México. Se seleccionaron 40 artículos y se 
procesaron mediante la técnica de fichaje. 

 
Categorías de Análisis 
 Los documentos que se analizaron con las siguientes categorías responden a tres 
metas:  
1. Determinar los retos de la sociedad del conocimiento para lograr la independencia 
funcional de las PAM mediante de la ocupación cotidiana. 2. Identificar los avances y vacíos 
acerca de intervenciones por TO en PAM para obtener independencia funcional. 3. Analizar 
las estrategias ocupacionales que se pueden implantar en las PAM para lograr su 
independencia funcional en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento. De acuerdo 
con los documentos revisados, se definió el tema y la problemática a la que se enfrentan las 
personas adultas mayores en su funcionalidad. 
 
Criterios de Selección de los Documentos   
 Se emplearon las siguientes palabras esenciales, palabras clave: “adulto mayor”, 
“independencia funcional” y “terapia ocupacional”. Se escogieron sólo artículos de revistas 
indexadas relacionados con terapia ocupacional, dependencia de adultos mayores y 
valoración funcional, se excluyeron los que generalizaban los temas. En algunos casos se 
emplearon libros de centros de investigación prestigiados. Los documentos debían estar 
dentro del periodo 2010-2018, sin embargo, para conceptualizar toda la investigación se tuvo 
que recurrir a fuentes de años anteriores debido a que existen documentos madre de la OMS 
que contienen antecedentes de relevancia para el tema. 
 
 
Resultados 
 
Retos de la sociedad del conocimiento para lograr la independencia funcional de las PAM 
a través de la ocupación cotidiana 
 

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2017) reporta 
que en el país hay 13 millones de PAM, 3.4 millones tiene discapacidad y 4.7 millones 
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padecen alguna limitación funcional, el 26.1% están pensionados y el 24.1% realiza actividad 
física en un promedio de 4 horas por semana. Estos aspectos sociodemográficos muestran la 
necesidad del diseño de programas que favorezcan la activación e independencia funcional 
de las PAM (INEGI 2017). 

La funcionalidad de una PAM depende de cómo interpreta su estado de salud dentro 
de su entorno (Chatterji et al., 2015), ésta, es la capacidad que tiene para realizar de forma 
independiente las ABIVD (IMSS, 2011). La independencia será concebida de forma 
diferente por las PAM que tienen discapacidad (Reindal, 1999, como se cita en Gutiérrez, et. 
al. 2016), por lo cual, es importante clasificar la funcionalidad en 3 rubros: 1) las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD), fomentan la independencia en el domicilio (bañarse, 
comer, ir al baño); 2) las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), crean la 
independencia fuera de casa (ir de compras, hacer sus pagos, realizar tareas domésticas, 
preparar la comida) y 3) las actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD)  propician el 
entretenimiento, tiempo libre, participación social, trabajo y educación (De la Fuente et al., 
2010).  

 El deterioro de la capacidad funcional (CF) debe evitarse en las PAM, debido a que 
revela el inicio de alguna enfermedad, evaluarla es imprescindible para la calidad de vida ya 
que está ligada de manera importante al realizar las actividades de la vida diaria (AVD), que 
son actividades esenciales que la persona lleva a cabo todos los días (Fernández Ballesteros, 
1992, en Botía, 2015) y que declinan conforme se envejece y son diferentes en cada 
individuo. Estudios en México muestran que la dependencia en personas de 65 años es de un 
5% y en mayores de 80 años es hast del 50%, por lo tanto, se trata de un factor que sirve para 
detectar el impacto de una enfermedad, realizar un diagnóstico e intervención oportuna y el 
diseño de planes de cuidado (Zavala & Domínguez, 2011). En un estudio de 8,874 de PAM 
los padecimientos más frecuentes encontrados fueron: la hipertensión (40%), diabetes (24%), 
hipercolesterolemia (20%), depresión (17.6%), demencia (7.9%) y deterioro cognitivo 
(7.3%), deterioro del estado funcional en la realización de las ABVD (26.9%) y en menor 
proporción en las AIVD (24.6%) (Manrique et al.,2013). 

El envejecimiento y las EC causan deterioro funcional y síndromes geriátricos (SG) 
(Gary, 2017), los cuales son una serie de signos y síntomas de una o varias patologías que 
aumentan la morbilidad, la dependencia funcional y producen la muerte (d´Hyver de las 
Deses et al., 2011). Como ejemplo, las caídas son frecuentes (60%), causando comorbilidad, 
discapacidad (Gutiérrez, Agudelo, Giraldo, & Medina, 2016, 25), dependencia, síndrome de 
temor a caerse (STAC) (Esbrí et al., 2017), depresión (Lenze et al., 2017) y síndrome de 
fragilidad en un 21.6% (Gutiérrez et al., 2016). 
 

La Clasificación Internacional de Discapacidad autorizada en el 2001 por la 
Asamblea Mundial de la Salud (Organización Panamericana de la Salud [OPS]/OMS, 2016), 
considera que el funcionamiento y la discapacidad tienen una influencia recíproca entre el 
estado de salud y el individuo dentro de su ambiente. Destaca la importancia del ambiente, 
ya que éste, interactúa con el funcionamiento y la discapacidad. Esta Clasificación se usa en 
la elaboración de políticas en salud (OPS/OMS,2017) que brinden prevención de la 
enfermedad para evitar el aumento de la severidad del trastorno funcional y la dependencia 
(Jiménez et al., 2016). La presencia de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, osteoartrosis, cardiopatías, dislipidemias, la polifarmacia, problemas visuales y 
auditivos, alteran el rol social, aumentan las hospitalizaciones, disminuyen la autoestima, 
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provocan inseguridad, caídas, aislamiento y tristeza, lo cual genera dependencia funcional 
(Cervantes et al., 2015). 

Al clasificar la funcionalidad en 3 grados: a) funcionalmente sanos, donde el sujeto 
tiene una adecuada capacidad física y mental, es independiente en la realización de sus 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; b) funcionalmente en riesgo, donde sus 
capacidades se encuentran comprometidas en un padecimiento que produce dependencia para 
la realización de las AVD; y c) dependientes, totalmente para realizar las ABIVD (Monroy 
et al., 2016), favorece el diseño de la rehabilitación a partir de ocupaciones para mejorar la 
postura, el equilibrio, la marcha, disminuir el riesgo de caídas, la dependencia y evitar las 
hospitalizaciones, el ingreso al asilo y la muerte  (Altuntaş et al., 2017; Intiso, et. al. 2017). 

La práctica de la TO considera: a) Salud y el bienestar surgen de la ocupación; b) La 
valoración de problemas ocupacionales son también los instrumentos de intervención; y c) 
La ocupación define a la práctica en sí misma y al estado de salud del individuo (Grasstason 
et al., 2014 en Joosten, 2015). Después de la evaluación funcional, la rehabilitación en PAM 
debe realizarse a través de ocupaciones que refuercen sus capacidades residuales, por lo tanto, 
el Terapeuta Ocupacional potencia las habilidades por medio de ocupaciones que mejoran 
sus problemas funcionales, diseña dispositivos de ayuda, adapta ambientes, capacita a los 
familiares y fomenta las redes sociales de apoyo para afrontar el padecimiento (Intiso, et.al., 
2017; Stott et al., 2017; Cruz & Emmel, 2012a; Cruz & Emmel, 2013b, como se citan en 
Cezar da Cruz et al., 2016), mejorar su calidad de vida y fomentar la funcionalidad e 
independencia para realizar las ABIVD (Alarcón, & Vizcarra, 2016). 

En concepto de envejecimiento activo (EA) establece una cultura y para ello, la 
sociedad del conocimiento podría contribuir a partir de la socioformación, al desarrollo de 
nuevos conocimientos (UNESCO, 2005, en Tobón et al., 2016) y competencias, a través de 
estrategias afectivo-motivacionales, cognitivas y de desempeño, que ayuden a las PAM a 
afrontar los problemas que se presentan en el contexto y les permita construir un proyecto 
ético de vida que fomente la funcionalidad en la población (Tobón et al., 2015). 
 
Avances y vacíos respecto a la independencia funcional en las PAM 

La independencia funcional en México, se vincula con el avance de una justa 
aplicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del año 2016 (Diario 
Oficial de la Federación [DOF], 2020), enfatiza en su artículo 4°, que las PAM cuentan con 
el derecho de ejercer su independencia, tomar decisiones, participar en el ámbito social, ser 
bien tratados sin discriminación y a gozar de bienestar. Obliga a las instituciones a establecer 
programas en beneficio de las PAM. En su artículo 5° de manera enunciativa y no limitativa, 
garantiza el derecho de las PAM al acceso de programas educativos, de salud, jurídicos, de 
asistencia social, que fomenten su calidad de vida, para vivir física y emocionalmente con 
dignidad, integridad y favorecer su participación social (INAPAM, 2016). 

Las políticas públicas en México acerca de las PAM, reflejan el desarrollo político, 
económico y social, sugieren avanzar para asegurar una vida justa y con dignidad (Hernández 
& De la Fuente, 2016). Para esto, es necesario que “el envejecimiento sea un tema 
fundamental en la agenda pública, éste no puede ser separado de los cambios nacionales”, el 
país cuenta con estudios sobre salud, bienestar y envejecimiento, aunque los datos 
promueven el diseño de políticas públicas acertadas, existen retos pendientes para el Sistema 
Nacional de Salud para establecer modelos actuales de atención integral enfocados en la 
persona y no sólo en la enfermedad (Gutiérrez, et. al. 2016).   
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En México, la valoración geriátrica no es integral, lo cual sería importante llevar a 
cabo en los diferentes niveles de atención, para favorecer el estado funcional de la PAM, 
valorar la supervivencia, el control del padecimiento, diseñar el tratamiento e involucrar al 
paciente, su familia y al equipo interdisciplinario (Espaulella et al,m 2017). La práctica de 
rehabilitación gubernamental se realiza en procesos disciplinarios que buscan un patrón 
normativo de intervención y no a partir de un proceso volitivo (Reindal, 1999, como se cita 
en Gutiérrez & Pujol, 2016), donde la intervención (Gutiérrez & Pujol, 2016) funcional se 
transforme en un complejo ocupacional donde las personas sean reconocidas con su 
diversidad funcional, como seres independientes y autónomos, fomentar la participación en 
ocupaciones comunitarias impulsa iniciativas que estimulan su funcionalidad (Vaughan et 
al., 2016). 

El fomento de políticas públicas y modelos acordes a los derechos humanos como eje 
principal (Paredes et al., 2016), debe radicar en la estimulación ocupacional activa de las 
PAM, ya que esto favorece el trabajo en equipo, la identificación de las metas en común y 
despierta el interés en el autocuidado (Waldersen et al., 2017). En México, pocas 
instituciones públicas brindan atención integral geriátrica con abordaje interdisciplinar 
(Paredes et al., 2016), la escasez de terapeutas ocupacionales, médicos geriatras, la falta de 
capacitación gerontológica a médicos y profesionistas en la atención primaria, nos obliga a 
impulsar la participación social (Gutiérrez-Robledo, et. al., 2016; Loredo-Figueroa, et. al., 
2016). 
 

Los vacíos varían, desde la necesidad de realizar investigaciones que permitan 
establecer políticas, programas preventivos y de rehabilitación para que las PAM conserven 
la funcionalidad, existe poca evidencia de intervenciones educativas sobre envejecimiento 
activo, en este tipo de intervenciones, se debe considerar la participación e la persona y la 
familia en su autocuidado y rehabilitación (Loredo-Figueroa, et. al., 2016).  

 
 
Estrategias ocupacionales que se pueden implementar en las PAM para lograr su 
independencia funcional en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento 
 

El desarrollo de modelos de atención integral con la participación de la PAM, la 
aplicación de políticas públicas con intervenciones ocupacionales y socioformativas que 
involucren un proyecto ético de vida y el impacto del contexto, resultan fundamentales para 
la formación cultural del envejecimiento activo (Paredes, et al., 2016; Tobón, et. al., 2015). 
La rehabilitación basada en la comunidad mejora la funcionalidad, la independencia en la 
realización de las ABIVD (Hjelle et al., 2017; Aspinal et al.,2016; King et al.,2016), la 
motivación (Stott et al., 2017), disminuye los costos y la hospitalización a largo plazo 
(Aspinal et. al., 2016). Por lo tanto, la participación y el interés en la atención de la PM por 
parte del personal y de los estudiantes en formación en el área clínica, resulta fundamental 
para el desarrollo de la sensibilización sobre el envejecimiento (Forlenza, & Bourassa, 2017). 

Fomentar estilos de vida saludables, ocupaciones significativas y promover el 
envejecimiento saludable favorecen la calidad de vida, las emociones, la socialización, la 
independencia y disminuyen la discapacidad (Jacob et al.,2016). Promover los roles 
ocupacionales mejora las habilidades y competencias en salud al participar en ABIVD (Cezar 
da Cruz et. al., 2016) y evaluar el impacto de la funcionalidad de estas intervenciones, entre 
ellas el Sistema de Medición de Autonomía Funcional (SMAF) en las áreas motrices y de 
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procesos, es necesaria para orientar en el diseño de programas de rehabilitación que mejoren 
la participación social de las PAM (Wales, et. al. (2016)  

Gutiérrez & Pujol (2016), Paredes et al. (2016) y Tobón, et. al. (2015) consideran la 
importancia de la educación en socioformación como un enfoque alternativo para la 
formación integral, que estimule la participación social de la PAM y de su familia, lo que 
conlleve al éxito en la rehabilitación basada en la ocupación. 
 
Conclusiones 

Los modelos de atención en salud están siendo rebasados para atender a una población 
geriátrica que ha venido en aumento y que presenta enfermedades crónico-degenerativas que 
impactan en su calidad de vida y en los costos de la atención clínica. Esta realidad actual, 
genera necesidades en el desarrollo de políticas públicas, la incorporación y participación de 
la comunidad y de la persona mayor en su tratamiento y proceso de rehabilitación basado en 
intervenciones ocupacionales, socioformativas y de estilos de vida saludables que favorezcan 
la integración de la persona mayor en su comunidad, promuevan el bienestar emocional y su 
funcionalidad como parte de la salud.  

La capacidad funcional mejora la independencia a partir de programas integrales de 
rehabilitación centrados en la persona adulta mayor, potencian el impacto de las acciones 
para lograr de forma eficiente un envejecimiento activo, saludable y productivo. Por lo que, 
la capacitación al personal de salud, profesorado y alumnos en formación a partir de procesos 
socioformativos pueden sensibilizar hacia la comprensión del proceso de envejecimiento y 
el trabajo colaborativo. 

Finalmente, se cuenta con poca investigación en población geriátrico, terapia 
ocupacional y socioformación, por lo cual, fomentar la investigación en estas áreas reducirá 
las brechas del conocimiento sobre los efectos positivos del restablecimiento de la 
funcionalidad de las personas adultas mayores. 
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Resumen: El Diseño instruccional es una práctica planificada y sistematizada 
mediada por las Tecnologías de información y comunicación. Tiene como objetivo 
desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje con base en modelos y métodos 
educativos. El Diseño instruccional se ha utilizado principalmente en la Educación 
Virtual/Distancia. Por lo tanto, no existe suficiente literatura empírica que demuestre 
el impacto que tiene el Diseño instruccional en el Aula invertida. Se realizó una 
Revisión sistemática para identificar el estado del conocimiento sobre el impacto del 
Diseño instruccional en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Aula invertida. 
Los resultados sugieren que: 1) El principal objetivo de la aplicación del Diseño 
instruccional en el Aula invertida fue el de aplicar/evaluar una Tecnología educativa,  
en donde el Diseño instruccional solo era parte del método, pero no de los objetivos; 
2) No existen Diseño instruccional para Aula invertida que demuestren su utilidad 
en los procesos de aprendizaje. Como conclusión, se puede decir que los Diseños 
instruccionales  que se usan en el Aula invertida son para aplicar/evaluar una 
Tecnología Educativa y no para desarrollar o/y evaluar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Además, de que se necesitan propuestas de Diseños instruccionales para 
Aula invertida que se adapten a su características. 

Palabras clave: Diseño intruccional; Aula invertida; Revisión sistemática; TIC, 
Enseñanza, Aprendizaje. 

Abstract: Instructional Design is a planned and systematized practice mediated by 
information and communication technologies. Its objective is to develop teaching-
learning processes based on educational models and methods. Instructional Design 
has been used mainly in Virtual/Distance Education. Therefore, there is not enough 
empirical literature that demonstrates the impact that Instructional Design has on the 
Flipped Classroom. A systematic review was carried out to identify the state of 
knowledge about the impact of Instructional Design in the teaching-learning 
processes in the Flipped Classroom. The results suggest that: 1) The main objective 
of the application of Instructional Design in Flipped Classroom was to apply/evaluate 
an Educational Technology, where Instructional Design was only part of the method, 
but not one of the objectives; 2) There are no Instructional Design for Flipped 
Classroom that demonstrate its usefulness in learning processes. As a conclusion, it 
can be said that the Instructional Designs used in the Flipped Classroom are to 
apply/evaluate an Educational Technology and not to develop or/and evaluate the 
teaching-learning processes. In addition to the fact that proposals for Instructional 
Designs for Inverted Classroom that adapt to their characteristics are needed. 

Keywords: Instructional design; Flipped classroom; Systematic review; ITC; 
Teaching; Learning 
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Introducción 

El diseño instruccional (DI) es una práctica planificada y sistematizada mediada por tecnologías de 
información y comunicación (TIC). Su objetivo es planificar la enseñanza para promover mejores 
ambientes de aprendizaje. Para realizar lo anterior, utilizan diferentes métodos y modelos educativos 
a través de un proceso sistematizado (Simon et al., 2018). 

El DI se fundamenta en las siguientes teorías del aprendizaje: 1) Conductismo; 2) Teoría 
Cognoscitiva; 3) Constructivismo; 4) Teoría de Sistemas. En años recientes, diversas investigaciones 
empíricas sobre DI han sugerido que: 1) El uso del DI se ha concentrado en e-learning; 2) Hace falta 
un modelo con actividades educativas consensuadas, debido a que cada diseñador propone sus propias 
actividades sin una justificación explícita; 3) Se consideren lass destrezas cognitivas o estilos de 
aprendizaje dentro de los modelos de DI (Escudero-Nahón & Segura, 2017; Jahnke & Liebscher, 
2020; Patiño & Martínez, 2019). 

Por el contrario, no existen investigaciones científicas que demuestren: 1) Si el DI tiene las 
características pertinentes para lograr su objetivo en el Aula invertida; 2) Una justificación 
fundamentada para el uso de un tipo DI en Aula invertida.  
 

Desarrollo 

 

Diseño instruccional 

El término DI apareció por primera vez en el siglo XX en Estados Unidos. Se definió como un proceso 
de planificación y aplicación sistemática de enseñanza, para el desarrollo del aprendizaje, por medio 
de las TIC  (Patiño & Martínez, 2019). Las características del DI son: 1) Está mediado por TIC para 
fomentar una abstracción reflexiva; 2) Genera aprendizaje; 3) Está centrado en el estudiante; 4) Posee 
un modelo comprobable del proceso de aprendizaje; 5) Busca un estudio integrado del aprendizaje; 
6) Planea sistemáticamente un proceso para obtener resultados (Simon et al., 2018). 

El DI tiene como objetivo desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con base en 
modelos educativos, entre los que destacan el constructivismo, el la teoría cognoscitiva y el 
conductismo. 
 
Constructivismo 

El constructivismo se considera como una base epistemológica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Ortiz, 2015). Parte de algunas ideas aportadas por Ludwing von Bertanlanffy, Einstein, Heisnenberg, 
Vico y Kant, Darwn, entre otros. Estas ideas explican que el ser humano es activo y es constructor de 
su propia realidad. Por lo tanto, el conocimiento se construye sobre la labor que realiza el sistema 
nervioso al percibir, organizar y dotar de sentido a los estímulos externos. Cada persona, según su 
realidad, condición física, emocional, contexto y cultura construirá su propio conocimiento (Díaz-
Barriga & Hernández Rojas, 2010; Ortiz, 2015). A través de esta construcción se adquiere un 
aprendizaje. El aprendizaje es descrito como una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 
conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva (Ortiz, 2015; Salazar, 2018). 

 

Teoría cognoscitiva 

Los procesos de aprendizaje se desarrollan a través de la autorregulación del conocimiento (aprender-
aprender). El aprendizaje se produce cuando la información es almacenada en la memoria de una 
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manera organizada y significativa (Vives-Varela et al., 2014); Para que la información sea 
almacenada, el alumno debe entender cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos. Algunos 
factores que influyen en el proceso del aprendizaje son: los pensamientos, las actitudes, los valores y 
las creencias (Jahnke & Liebscher, 2020; Vives-Varela et al., 2014). 

En la teoría cognoscitiva las metas de la enseñanza están encaminadas a que el alumno utilice 
las estrategias de aprendizaje adecuadas. Otras características de la teoría cognoscitiva son: A) 
Promueve el aprendizaje de los contenidos declarativos, procedimentales, estratégicos; B) Realiza 
análisis jerárquico para identificar los prerrequisitos de aprendizaje; C) Enfatiza en la estructuración, 
organización y secuencia de la información, por medio del uso de estrategias cognitivas como el 
resumen, mapas de conceptos, organizadores avanzados; D) Enfatiza la participación activa del 
estudiante (autocontrol, entrenamiento metacognitivo: planificación, dirección, supervisión o 
monitoreo y evaluación); E) Utiliza la realimentación con el objetivo de que la nueva información 
sea eficientemente asimilada y/o acomodada dentro de la estructura cognitiva del estudiante; F) 
Examina psicométricamente al alumno para determinar su predisposición para el aprendizaje (lo que 
hace el estudiante para activar, mantener y dirigir su aprendizaje) (Rosman et al., 2016; Schunk, 
2012).  
 

Conductismo 

El aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada a la continuación de la 
presentación de un estímulo ambiental específico. La respuesta, que es seguida por un refuerzo, tiene 
mayor probabilidad de volver a suceder en el futuro. Para que ocurra la respuesta, se utilizan 
procedimientos específicos para favorecer el aprendizaje, por lo que se aplican incentivos o refuerzos 
(tangibles o sociales) (Álvares-Martínez et al., 2016). 

 
El aprendizaje se integra por:  

1. Moldeamiento: cuando se refuerzan las conductas de aproximación sucesivas a la 
conducta deseada. 
2. Imitación o reproducción de un modelo.  
3. La reproducción y cambio para la innovación. En la instrucción se pretende lograr que 
el estudiante demuestre la respuesta deseada cuando se presenta un estímulo (Rosman 
et al., 2016; Schunk, 2012).  

 
Existen diferentes modelos de DI entre los cuales se encuentran: A) Modelo de Jonassen o 

Modelo Constructivista; B) Modelo de enfoques a sistemas o Modelo de Dick y Carey; C) Modelo 
ADDIE (siglas de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación); D) Modelo DPIPE 
(siglas de Diseño, Producción, Implementación, Publicación y Evaluación); E) Modelo de Gagné y 
Briggs (Álvares-Martínez et al., 2016).  

 
Aula invertida 

El uso de las TIC en la educación formal ha propiciado nuevos modelos educativos que se caracterizan 
por disociar el espacio y el tiempo donde solían converger profesores y alumnos. Los ejemplos más 
destacados son la Educación a Distancia, Educación Virtual, Educación híbrida y Educación Móvil. 
Una de las estrategias didácticas más desafiantes de esos modelos educativos es el Aula invertida 
porque, en teoría, genera más responsabilidad de estudio entre los estudiantes con el uso de tecnología 
digital (Escudero-Nahón & González, 2017; Madrid et al., 2017). 
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El Aula Invertida es un proceso donde el alumno desarrolla los procesos de aprendizaje fuera de clase, 
a través de las TIC. Uno de los objetivos del Aula invertida es optimizar el tiempo destinado a las 
clases presenciales porque el alumno estudia previamente en casa y acude al salón de clases a resolver 
dudas y poner en práctica lo aprendido (Barral et al., 2018; Blau & Shamir-Inbal, 2017; Matzumura-
Kasano et al., 2018; Melo & Sánchez, 2017; Muñoz & Vidal, 2018; Webel et al., 2018). 
 

Para lograr lo anterior, el Aula invertida integra diversas aplicaciones digitales que le permiten 
al alumnado acceder fácilmente a la información, gestionarla de manera sencilla y procesarla 
colaborativamente para obtener conocimiento útil y significativo (Chen & Chen, 2015; Fernández, 
Muñoz, & Delgado, 2018).  

 
En años recientes, se han realizado revisiones sistemáticas de la literatura especializada sobre 

uso del Aula invertida, pero solo se ha puesto atención en el análisis del concepto y en su evolución 
(Escudero-Nahón & Mercado-López, 2019). Hasta el momento, no existen revisiones sistemáticas 
que identifiquen cuál ha sido el impacto del DI en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del 
Aula invertida, en comparación con otros ámbitos educativos (González & Trevino, 2019; Rojas, 
2017; Vieira et al., 2018). En este sentido, las preguntas que guían esta revisión son: ¿Cuál es el 
desarrollo del DI dentro del Aula invertida en los últimos cuatro años a diferencia de otros ámbitos 
educativos? ¿En qué nivel y área se utiliza el DI en el Aula invertida? ¿Cuáles son los objetivos 
principales para utilizar DI dentro del Aula invertida? ¿Cuáles fueron los resultados de utilizar el DI 
dentro del Aula invertida, a diferencia de otros ámbitos educativos? 
 

Método de investigación 

El objetivo de esta Revisión sistemática fue analizar el impacto que tiene el DI en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el Aula invertida, con el propósito de identificar si hay variantes propias 
para este modelo educativo. Se desarrolló un diseño explicativo secuencial (DEXPLIS). Este diseño 
se caracteriza por una primera etapa donde se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra 
donde se recogen y evalúan datos cualitativos. 

 
La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección 

de los datos cualitativos. La segunda fase se construye sobre los resultados de la primera (Plano, 
2019). Para cumplir con lo anterior, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica. Este 
método de investigación documental tiene como propósito integrar de forma ordenada los resultados 
de estudios empíricos sobre un determinado problema de investigación. La revisión sistemática está 
ampliamente extendida como investigación documental en diversas áreas del conocimiento (Sánchez-
Meca & Botella, 2010). 

 
El proceso de revisión se realizó entre julio y agosto del 2020. Se utilizaron dos bases de datos 

electrónicas: Scopus y Science Direct. La revisión se desarrolló en cuatro fases.  
 

Fase 1. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión fueron: A) Artículos de investigación publicados en las bases de datos 
Scopus y Science Direct entre los años del 2016 y el 2020; B) Artículos cuyo título, resumen o 
palabras clave incluyeron los términos: "instructional design" AND "teaching-learning”; C) Artículos 
que hubieran realizado investigación empírica en el campo de la educación; D) Artículos publicados 
en inglés y/o español. 
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Los criterios de exclusión fueron: A) Textos académicos que no fueran resultado de investigación 
empírica; en otras palabras, se excluyeron ensayos científicos y reseñas de textos académicos; B) Se 
excluyeron libros, capítulos de libros, memorias de congreso y revisiones sistemáticas. 
 

Fase 2. Estrategia de búsqueda 

La estrategia de búsqueda consideró dos campos principales: "instructional design" AND "teaching-
learning” 

 

Fase 3. Depuración de información 

Se obtuvieron 231 artículos en total en ambas bases de datos. 84 artículos eran duplicados, de tal 
manera que se realizó una revisión inicial de 147 artículos para identificar la pertinencia de cada uno 
de ellos para los objetivos de la investigación. Esta revisión inicial desestimó 102 artículos porque no 
presentaban datos empíricos. Finalmente, se admitieron a revisión 45 artículos.  
 

Fase 4. Codificación y análisis de datos 

El proceso de análisis se realizó cuantitativa y cualitativamente con base en las siguientes categorías:  
1. Número de artículos que aplicaron DI por año en diferentes ambientes educativos 

(Educación a virtual, Educación móvil, Educación presencial) y Aula invertida.  

2. Número de artículos que aplicaron DI en el Aula invertida. 

3. Nivel educativo donde fue aplicado DI en Aula invertida y en otros ámbitos educativos. 

4.  Área de conocimiento donde fue aplicado DI en Aula invertida y en otros ámbitos 

educativos. 

5. Tipo de DI que fue aplicado en Aula invertida y en otros ámbitos educativos. 

6. Objetivos y propósitos de la aplicación del DI en el Aula invertida y en otros ámbitos 

educativos. 

7. Resultados y conclusiones obtenidos tras la aplicación del DI en el Aula invertida y en otros 

ámbitos educativos. 

 

Resultados 

Desarrolllo del DI denntro del Aula invertida enlos últimos cuatro años a diferencia de otros ámbitos 
educativos. Para responder la pregunta ¿Cuál es el desarrollo del DI dentro del Aula invertida en los 
últimos cuatro años a diferencia de otros ambitos educativos? Se utilizaron las categorias: 1) Número 
de artículos que aplicaron DI por año en diferentes ambientes educativos (Educación a virtual, 
Educación móvil, Educación presencial) y Aula invertida; 2) Número de artículos que aplicaron DI 
en el Aula invertida. 
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Número de artículos que aplicaron DI por año en diferentes ambientes educativos (Educación 
virtual, Educación móvil, Educación presencia) y Aula Invertida 

 

En principio, la literatura analizada muestra un total de 45 artículos que aplicaron DI en diferentes. 
Del 2016 al 2018 se observó cierta producción constante. Sin embargo, para el 2019 aumentó el 
interés por aplicar DI en diferentes ámbitos educativos. En el 2020 disminuyó la cantidad de artículos 
publicados que usaron DI, ya que solo se encontraron cinco artículos publicados. No obstante, se tiene 
que considerar que la búsqueda se realizó hasta agosto del 2020 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Número de artículos admitidos por año 

Fuente: Elabaorada por el autor para la presente investigación 
 

Número de artículos que aplicaron DI en el Aula invertida 

Se identificaron seis artículos que informaron resultados de investigación sobre la aplicación del DI 
en el Aula Invertida entre 2016 y 2020. Pero fue relevante el hecho de que 40 artículos informaron la 
aplicación de DI en otros ámbitos educativos. De tal manera, el 13% de las investigaciones aplicaron 
el DI en al Aula invertida, mientras que el 83% de las investigaciones aplicaron DI en otros ámbitos 
educativos (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Porcentaje de artículos que aplicaron DI en Aula invertida 

Fuente: Elabaorada por el autor para la presente investigación 
 

Los resultados que se obtuvieron al analizar el mismo tema por año, sugieren que el interés por aplicar 
DI en Aula invertida disminuyeron en comparación con otros ámbitos educativos. En el 2016 y 2020 
no se registraron artículos al respecto. En el 2017 solo se publicaron dos artículos; en el 2018, uno; y 
en 2019, tres. Sin embargo, en otros ámbitos educativos aumentó el interés por aplicar DI pasando de 
ocho artículos del 2016 a dieciséis artículos para el 2019 (Tabla 1). En el 2020 se deben considerar 
otros factores que disminuyeron la publicación de artículos. 
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Tabla 1. Número de artículos que informaron sobre la aplicación de DI en Aula 
invertida y en otros ámbitos educativos por año 
 
  2016 2017 2018 2019 2020 

DI en Aula invertida 0 2 1 3 0 

DI en otros ámbitos 8 5 6 16 4 

Nota: Elaboración propia. 

Con estos resultados se determinó que el desarrollo del DI dentro del Aula invertida en los 
últimos cuatro años, a diferencia de otros ámbitos educativos, es poco significativo, debido a que en 
otros ámbitos educativos sí fue aumentando el interés por aplicar el DI. Es evidente que con estos 
resultados no existe un desarrollo del DI dentro del Aula invertida, a diferencia de otros ámbitos 
educativos. 
 

Nivel y área en que se utiliza el DI en el Aula invertida 

Para responder la pregunta ¿En qué nivel y área se utiliza el DI en el Aula invertida? se 
utilizaron las categorias de: 1) Nivel educativo donde fue aplicado DI en Aula invertida y en otros 
ámbitos educativos; 2) Área de conocimiento donde fue aplicado DI en Aula invertida y en otros 
ámbitos educativos; 3) Tipo de DI que fue aplicado en Aula invertida y en otros ámbitos educativos. 
 

Nivel educativo donde fue aplicado DI en el Aula Invertida y en otros ámbitos educativos 

Para identificar en qué nivel educativo se ha aplicado el DI en el Aula invertida, se realizó la 
siguiente clasificación: Educación básica, Propedeutico, Licenciatura o Educación superior, 
Posgrados y sin mención. Hay que mencionar que dos artículos realizaron dos estudios en diferentes 
niveles. Por ello, el total fue de 47 (ninguno de los dos artículos justifica por qué realizaron dos 
experimentos en diferentes niveles educativos). Asimismo, ningún texto informa sobre la aplicación 
de este análisis en el nivel de Educación Media Superior. Sin embargo, dos artículos mencionan que 
abordaron el nivel educativo “Propedéutico”. El nivel educativo más abordado, tanto en Aula 
invertida como en otros ámbitos, es en Educación Superior, con cinco artículos para Aula invertida y 
36 para otros ámbitos educativos. Solo un artículo hace mención a la aplicación de DI en Aula 
invertida en Educación básica. Es relevante el hecho de que, también en este caso, se hayan usado 
más la aplicación de DI en otros ámbitos Educativos que para Aula invertida (Tabla 2). 
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Tabla 2. Número de artículos sobre el nivel educativo donde fue aplicado el DI en el Aula invertida 
y en otros ámbitos educativos 
 

 Educación 

básica 

Propedéutico Licenciatura Posgrado No lo 

menciona 

DI en aula 

invertida 
1 0 5 0 0 

 

DI en otro 

ámbito 

educativo 

4 1 31 2 3 

Nota: Elaboración propia. 

 

Área de conocimiento donde fue aplicado el DI en el Aula invertida y en otros ámbitos educativos 

Para establecer el área de conocimiento donde se llevó a cabo la aplicación del DI en el Aula 
invertida y en otros ámbitos educativos se identificaron las siguientes áreas: a) Ciencias Naturales; b) 
Diseñadores de Instrucción; c) Informática; d) Administración/Finanzas; e) Educación; f) Psicología; 
g) Ingeniería; h) No se menciona. Un artículo realizó dos estudios en diferentes áreas de 
conocimiento, por ello, el total son 46 (el artículo no justifica por qué realizó su estudio en dos áreas 
de conocimiento diferentes) (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Número de artículos sobre el área de conocimiento donde fue aplicado DIen el aula 
invertida y en otros ámbitos educativos 
 

 Ciencias 

Naturales 

Diseñadores 

de 

Instrucción 

Informática Admón. 

Finanzas 

Educación Psicología Ingeniería No se 

menciona 

DI en aula 
invertida 

1 0 0 0 1 0 3 1 

 
DI en ótros  
ámbitos 
éducativos 

15 1 4 2 8 3 5 2 

Nota: Elaboración propia. 

El área de conocimiento donde se ha aplicado más el DI dentro del Aula invertida es en 
Ingeniería, seguido de Ciencias Naturales y Educación. Todas las demás áreas de conocimiento no 
han sido abordadas. Una vez más, es evidente que el uso DI en Aula invertida necesita ser investigada 
en diferentes áreas de conocimiento. Mientras tanto, en otros ámbitos educativos las áreas de 
conocimiento que sobresalen son Ciencias Naturales, con 15 artículos, y Educación, con ocho 
artículos. Al igual que en el Aula invertida, en otros ámbitos educativos es necesario realizar más 
investigaciones en diferentes áreas de conocimiento para analizar el impacto del DI en otros 
contextos. 
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Tipo de DI que fue aplicado en Aula invertida y en otros ámbitos educativos 

Para determinar qué tipo de DI se aplicó en Aula invertida y en otros ámbitos educativos se registraron 
las siguientes categorías: a) Artículos que no mencionaron que tipo de DI usaron; b) Artículos que 
usaron un DI propio sin darle nombre; c) Artículos que usaron un DI propio basándose en un autor o 
en una teoría y que le dieron un nombre a su DI; d) Artículos que usaron ADDIE como DI; e) 
Artículos que usaron 4C como DI (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Tipo de DI que se aplicó en aula invertida y en otros ámbitos educativos 

 Artículos que no  

mencionaron el 

tipo de DI que 

usaron 

Artículos que 

usaron DI 

propio sin darle 

nombre 

Artículos que usaron DI 

propio dándole un nombre 

basándose en un autor o 

teoría 

Artículos que 

usaron ADDIE 

como DI 

Artículos que  

usaron 4C 

como DI 

En Aula 

invertida 

2 2 0 1 1 

Otros ámbitos 

educativos 

24 7 6 2 0 

Nota: Elaboración propia. 

La mayoría de artículos (dos en Aula invertida y 24 en otros ámbitos educativos) no mencionaron 
qué tipo de DI se usó en su estudio. Es relevante que dos artículos en Aula invertida usaron un DI 
propio sin darle nombre, mientras que, en otros ámbitos educativos, siete artículos usaron un DI 
propio sin darle nombre. Asimismo, solo un artículo utilizó ADDIE en Aula invertida y un artículo 
utilizó 4C como DI. En otros ámbitos educativos se registraron seis artículos que usaron un DI propio 
basándose en otros autores o teorías. Es notorio el hecho que, en tanto, como en Aula invertida como 
en otros ámbitos educativos un 58% de los artículos no menciona el tipo de DI que usaron en su 
investigación (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Porcentaje de artículos que mencionaron que tipo de DI utilizaron en investigación 

Fuente: Elabaorada por el autor para la presente investigación 
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Es necesario realizar investigaciones empíricas que expliquen por qué los autores no consideran 
importante explicar qué tipo de DI se usó en su investigación o la diferencia e impacto que tiene el 
usar un tipo u otro.  
 

Objetivos principales para utilizar DI dentro el Aula invertida 

Para responder la pregunta ¿Cuáles son los objetivos principales para utilizar DI dentro del Aula 
invertida? se utilizó la categoría de Objetivos y propósitos de la aplicación del DI en el Aula invertida 
y en otros ámbitos educativos. 
 

Objetivos y propósito de la aplicación del DI en el Aula Invertida y en otros ámbitos educativos 

Respecto a los objetivos y propósitos de haber aplicado el DI en el Aula invertida y en otros ámbitos 
educativos, se identificaron los siguientes: a) Aplicar un nuevo DI; b) Describir/Analizar un 
fenómeno dentro de un DI; c) Proponer un nuevo DI (solo se propuso el DI, pero no se aplicó); d) 
Evaluar un DI o una parte/actividad del DI; e) Aplicar/evaluar una tecnología educativa (TE) y el DI 
únicamente era parte del método, no de los objetivos.  

En la Tabla 5 se muestra el número de artículos que presentan los objetivos y propósitos de la 
aplicación del DI en Aula invertida y en otros ámbitos educativos. Como se puede apreciar, el 
principal objetivo y propósito de la aplicación de DI en el Aula invertida fue: Aplicar/evaluar una TE 
y el DI únicamente era parte del método, no de los objetivos.  

 

Tabla 5. Número de artículos que presentan los objetivos y propósitos de la aplicación del DI en el 
Aula invertida y en otros ámbitos educativos 

  Uso de DI en 

Aula Invertida 

Uso de DI en 

otros ámbitos 

educativos 

Aplicarun nuevo DI 1 2 

Describir/analizar un fenómeno dentro de un DI 0 4 

Proponer un nuevo DI  0 5 

Evaluar un DI o una parte/actividad del DI 0 3 

Aplicar/evaluar unaTE y el DI solo era parte del método no de los 

objetivos 

5 25 

Nota: Elaboración propia. 

El segundo objetivo y propósito hizo alusión a aplicar un nuevo DI con solo un artículo. En otros 
ámbitos educativos, el principal objetivo y propósito del uso de DI volvió a destacar, en particular: 
Aplicar/evaluar una TE y el DI únicamente era parte del método no de los objetivos. Es notorio 
destacar que, en otros ámbitos educativos: a) Cinco artículos tienen el objetivo de proponer un nuevo 
modelo de DI; b) Cuatro artículos describen/analizan un fenómeno en el DI; c) Tres artículos evalúan 
un DI; d) dos aplican un DI. Por lo anterior, es relevante que, tanto en Aula invertida como en otros 
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ámbitos educativos, los principales objetivos fueron aplicar/evaluar una TE y el DI únicamente fue 
parte de su método (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Principales objetivos y propósitos del uso del DI en Aula invertida y en otros ámbitos educativos 

Fuente: Elabaorada por el autor para la presente investigación 
 

 

Resultados y conclusiones obtenidos tras la aplicación del DI en el Aula invertida y en otros ámbitos 
educativos 

De acuerdo con la literatura revisada, los resultados y conclusiones obtenidos tras la aplicación del 
DI en Aula Invertida y en otros ámbitos educativos pueden clasificarse de la siguiente manera: a) 
Potencializaron las emociones positivas como la participación, percepción, interacción, actitudes de 
los alumnos, entre otras; b) Mejoraron la habilidades cognoscitivas como el rendimiento académico; 
c) Propusieron implementar una herramienta TE para mejorar el DI; d) Demostraron que se necesita 
una mejor coordinación entre el diseñador de instrucción, el docente y el contenido de la materia; e) 
Mejoraron las habilidades psicomotoras de los alumnos; f) Mejoraron las habilidades cognoscitivas, 
psicomotoras, emocionales (Tabla 6). 
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Tabla 6. Número de artículos que informan resultados y conclusiones obtenidos tras la 
aplicación de DI en Aula invertida y en otros ámbitos educativos 

 
Potencializaron 

emociones 

positivas 

Propusieron 

Implementar una 

herramienta TE o 

mejorar algo 

dentro del DI 

Mejoraron 

habilidades 

cognoscitivas 

Mejoraron 

habilidades 

psicomotoras 

Demuestran que 

se necesita una 

mejor 

coordinación 

Mejoraron 

habilidades 

cognoscitivas, 

psicomotoras y 

emocionales 

Aula 

Invertida 

2 2 1 1 0 0 

En otros 

ámbitos 

educativos 

15 4 14 1 3 2 

Total de 

artículos 

17 6 15 2 3 2 

Nota: Elaboración propia. 

La literatura especializada informa que los resultados obtenidos al usar DI, tanto en Aula 
invertida como en otros ámbitos educativos, potencializan significativamente las emociones 
positivas, principalmente, la motivación, la participación, colaboración. También se lograron mejoras 
en habilidades cognoscitivas en otros ámbitos educativos, de acuerdo con 14 artículos, y solo un 
artículo para Aula Invertida.  Es importante resaltar que solo dos artículos en otros ámbitos educativos 
demostraron que el DI impacta en los tres dominios de aprendizaje (cognoscitivo, psicomotor y 
afectivo), a diferencia de Aula Invertida, que no se encontraron artículos que demuestren tener 
impacto significativo en los tres dominios (Figura 5). Nuevamente, los resultados sugieren que se 
necesitan más investigaciones para demostrar que la aplicación del DI en Aula Invertida impacta de 
manera significativa en los tres dominios de aprendizaje más importantes: cognoscitivo, psicomotor 
y afectivo.  

 
Figura 5. Principales resultados y conclusiones obtenidas al aplicarse el DI 

en Aula Invertida y en otros ámbitos educativos 
Fuente: Elabaorada por el autor para la presente investigación 
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Aunque también se aborda el proponer implementar una TE o mejorar algo dentro del DI, 
este resultado no demuestra el impacto real que tiene el DI en Aula invertida. No obstante, en otros 
ámbitos educativos se demostró que se necesita una mejor comunicación entre el diseñador y el 
docente, para tener mejores resultados. En ambos casos, tanto en Aula invertida como en otros 
ámbitos educativos se necesitan más estudios para evaluar el impacto real que tiene el DI en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos estos rubros son fundamentales para considerar que el DI 
tiene un impacto significativo en el Aula invertida. Lo anterior es importante porque este tipo de 
estudios serían fundamentales para que las personas diseñen sus propios Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. 

 

Discusión y Conclusiones 

Considerando que el modelo de Aula invertida es relativamente reciente, tiene sentido que exista poca 
literatura especializada sobre la aplicación del DI en este ámbito Educativo. Sin embargo, aunque la 
aplicación del DI en otros ámbitos educativos ha ido aumentando, existe evidencia empírica de que 
su aplicación en el Aula invertida necesita ser analizada y evaluada para determinar el verdadero 
impacto que tiene sobre ella.  

Entre el 2018 y el 2019 hubo un aumento considerable de investigaciones que aplicaron el DI 
en diferentes ámbitos educativos, entre ellos el Aula invertida. El nivel educativo donde más se ha 
aplicado el DI dentro del el Aula invertida es la Educación Superior. Lo mismo ha sucedido con otros 
ámbitos educativos que han usado el DI dentro de sus investigaciones. Aunque la literatura no 
menciona por qué se ha puesto más atención a este nivel educativo, los resultados son congruentes 
con otros estudios de Tecnologías de Información y Comunicación, donde se explica que los 
investigadores encuentran muy conveniente realizar investigación empírica en sus centros de trabajo, 
más que desplazarse físicamente a las instalaciones donde se imparte educación básica o educación 
media.  

Las áreas de conocimiento donde se ha aplicado el DI en el Aula Invertida son ingeniería, 
seguido de ciencias naturales y educación. En contraste, las áreas donde no se ha aplicado fueron 
informática, administración y finanzas, y psicología. Aunque los informes de las investigaciones no 
explican el motivo de esta situación, es posible que lo anterior se deba a que los planes y programas 
de ingeniería, son afines a los DI. Es importante reconocer que, en otros ámbitos educativos, el área 
de conocimiento que sobresalió fue en Ciencias Naturales, seguida del area de Educación.  

De igual manera, no se explica el motivo de esta situación, ni si existe una variación entre 
hacer el estudio en un área de conocimiento o en otra. Tanto en Aula invertida y en otros ámbitos 
educativos es necesario y urgente realizar más investigaciones en diferentes áreas de conocimiento 
para analizar el impacto del DI en otros contextos. Esta revisión sistemática identificó que la mayoría 
de artículos no mencionan que tipo de DI utilizaron tanto para Aula invertida como en otros ámbitos 
educativos. Al no mencionar el tipo de DI que utilizaron en sus investigaciones, ni el por qué utilizan 
uno y otro, no se puede determinar el impacto real que tiene un DI dentro de su investigación. Sin 
embargo, algunas investigaciones (tanto en Aula invertida como en otros ámbitos educativos), 
utilizan un DI propio o propuesto por ellos.  

Cabe mencionar que la justificación que utilizan para usar un DI propio o nuevo es que: 1) 
Los actuales DI no son apropiados para Aula invertida o para el contexto donde se está realizando su 
investigación; 2) No hay una conexión entre Aula invertida, DI y la evaluación de los aprendizajes; 
3) Los DI convensionales no proponen actividades y/o tareas creativas, significativas, auténticas para 
el alumno; 4) Los DI no reflejan el desarrollo de la habilidad de la creatividad de los estudiantes, 
mostrando una desconexión entre la creatividad y la educación. 
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Al usar un DI propio o nuevo dentro una investigación se tendría que evaluar cuál es el 
impacto que se tiene, ya sea en Aula invertida, o en otros ámbitos educativos. Los principales 
objetivos y propósitos para utilizar el DI en Aula invertida y en otros ámbitos educativos fueron el de 
aplicar/evaluar una TE y el DI solo fue parte del método, pero no de los objetivos. Lo anterior nos 
indica que no se ve el impacto real que tiene del DI, sino de la TE que se quiere implementar o evaluar. 

Un segundo objetivo para utilizar DI en Aula invertida fue el de aplicar o elaborar un nuevo 
DI debido a que, como se mencionó anteriormente, los actuales DI no son apropiados para Aula 
invertida. Sin embargo, en otros ámbitos educativos su segundo objetivo fue proponer un nuevo DI, 
pero sin aplicarlo ni evaluarlo.En ninguno de estos segundos objetivos se determinó el impacto real 
que tenía su DI, ya que únicamente se aplicaron o se propusieron, pero no se evaluaron. Nuevamente 
se puede corroborar que no existe un impacto demostrado de los DI en el Aula invertida.  

Los resultados más destacados al aplicar el DI en el Aula invertida fueron el de proponer o 
implementar una herramienta TE o mejorar algo dentro del DI. En contraste, en otros ámbitos 
educativos se obtuvo: 1) Una potencialización de las emociones positivas como aumento en la 
motivación, satisfacción del alumno, participación etcétera; 2) Una mejora en las habilidades 
cognoscitivas. Se puede decir que los DI que se usan en Aula invertida son para aplicar/evaluar una 
TE y no para desarrollar o/y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, además, de que se 
necesitan propuestas de DI para Aula invetida que se adapten a su características. 

Como conclusión, se puede decir que no se encontró evidencia de que exista un impacto real 
demostrado del DI dentro del Aula Invertida. Tal es así que algunos autores explican que los DI no 
son adecuados para Aula Invertida. Esta revisión sistemática encontró que no existe una evidencia 
empírica que demuestre: 1) que los DI fomentan habilidades de aprendizaje invertido o aprendizaje 
autónomo que se requiere en Aula invertida; 2) Una conexión directa entre Aula invertida, diseño 
instruccional y la evaluación de los aprendizajes; 3) Que las actividades/tareas dentro del DI sean 
creativas, significativas, auténticas para el alumno. Aula invertida debe tener lo anterior reflejado en 
el diseño instruccional; 4) El desarrollo de la habilidad de la creatividad de los estudiantes al usar DI 
en Aula Invertida; 5) Una conexión reflejada y evaluada entre el diseño del curso y la creatividad; 6) 
Una definición clara de los principios del diseño para Aula Invertida, por lo que debe de tener un 
marco conceptual que pueda guiar el diseño de Aula Invertida. 

Por otra parte, la revisión sistemática evidenció que: 1) Existe una necesidad de contribuir a 
investigaciones empíricas sobre diseños para Aula Invertida que fomenten aprendizajes invertidos y 
autónomos; 2) El Aula Invertida debe tener reflejado en el DI actividades y/o tareas creativas, 
significarivas, auténticas para el alumno; 3) Actualmente, el DI en Aula invertida se ha limitado a la 
práctica de implementar una instrucción sin una base que la justifique. Esto se ve claramente reflejado 
cuando se aplica un diseño de instrucciónque no refleja las necesidades de los alumos ni de los 
docentes. Algunos autores hacen crítica sobre sólo remplazar la instrucción de clase con una 
conferencia grabada en video y usar tiempo de clase para tareas; 4) Se demuestra que existe necesidad 
de más investigaciones empíricas de modelos de instrucciones en Aula invertida en diferentes 
contextos. 

Esta revisión sistemática identificó que es necesario impulsar investigaciones empíricas que 
propongan y apliquen nuevos Diseños Instruccionales aptos para Aula Invertida, que demuestren su 
impacto real en ella. Estudios futuros podrían enfocarse en investigar si el impacto que se observó en 
el desarrollo de actitudes positivas, puede influenciar directamente en la construcción de mejores 
estrategias cognitivas para la resolución de problemas y en la misma ejecución de tareas. 

Asimismo, es necesario iniciar investigaciones empíricas para abordar todas las áreas del 
conocimiento y proponer procedimientos para estos nuevos DI para Aula invertida, capaces de medir 
y mejorar la percepción de los docentes y alumnos al respecto. Una modificación en las percepciones 
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podrá ser motivo para buscar nuevas rutas de mejora, de aplicación y desarrollo del DI en el Aula 
invertida. La aportación principal de esta revisión sistemática radica en el hecho de haber identificado 
que se necesitan propuestas de DI aptas para Aula Invertida que demuestren el impacto real que esta 
causa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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