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Resumen 
Introducción: El uso de dispositivos móviles y recursos educativos digitales ha tenido un 
efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes post pandemia, dentro del 
proceso de la enseñanza- aprendizaje, son una herramienta primordial y su integración en los 
procesos educativos son parte fundamental en su aprendizaje. Metodología: Fue un estudio 
cuantitativo, descriptivo, observacional; en retrospectiva, dado que se recopilaron datos de las 
medias o promedios grupales de las generaciones pre pandemia  y post pandemia. La 
recolección de datos se realizó a través de la recopilación del historial de las listas de las 
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Unidades de Aprendizaje de Cálculo Integral. Resultados: Para el análisis de datos se 
estudiaron las calificaciones finales de cada uno de los estudiantes, con las variables: 
promedio, aprobados y porcentaje de aprobados. Discusión: Se compararon los resultados con 
los datos históricos previos a la pandemia del Covid19 y posteriores a ésta. Conclusiones: La 
integración de herramientas tecnológicas, como los dispositivos móviles, aulas virtuales y 
recursos educativos digitales si bien no son determinantes para incrementar los aprendizajes, 
si favorecen su acceso, integración, asimilación y por consiguiente mejoran el incremento en 
el rendimiento académico. 
 
Palabras clave: rendimiento académico; dispositivos móviles; recursos educativos digitales; 
estudiantes; covid19; procesos educativos; competencias digitales; herramientas tecnológicas. 
 

Abstract 
Introduction: The use of mobile devices and digital educational resources has had a positive 
effect on the academic performance of post-pandemic students, within the teaching-learning 
process, they are an essential tool and their integration in the educational processes are a 
fundamental part of their learning. Methodology: It was a quantitative, descriptive, 
observational and retrospective study, since data were collected on the group average of the 
pre-pandemic and post-pandemic generations. Data collection was done through the 
collection of the history of the list of the Integral Calculus Learning Unit. Results: For data 
analysis, the final grades of each of the students were studied, with the following variables: 
average, passing grades and percentage of passing grades. Discussions: The results were 
compared with historical data prior to the Covid19 pandemic and after the Covid19 pandemic. 
Conclusions: The results were compared with historical data prior to the Covid19 pandemic 
and after the Covid19 pandemic. 
 
Keywords: academic performance; mobile devices; digital educational resources; students; 
covid19; educational processes; digital competencies; technological tools. 

 

1. Introducción 
 
El uso de los dispositivos móviles y los recursos educativos digitales se consolidó a partir de 
la contingencia por Covid-19. Los docentes se vieron en la necesidad de integrar e implementar 
las tecnologías en los procesos educativos. lo que provocó la urgencia en desarrollar y 
fortalecer sus propias competencias digitales. 
 
Las instituciones educativas, una vez que se regresó a las aulas, después de la contingencia, 
tuvieron que adaptar y modificar su infraestructura física, de tal forma que profesores y 
estudiantes tuvieran acceso a internet y centros de cómputo adecuados para poder hacer uso 
de ellos y conectar sus dispositivos móviles a la red de internet.  
 
Los estudiantes por otra parte, aunque estaban preparados en el uso de dispositivos móviles 
y tenían la habilidad digital propia de su generación, algunos de ellos carecían de los recursos 
económicos para poderlos adquirir. Esto llevó a la Educación Superior a adaptar las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje para su integración, mientras que los estudiantes 
también vieron condicionado su proceso de aprendizaje a dichas tecnologías. 
 
Esta adaptación tecnológica ha cambiado la dinámica educativa y ha planteado nuevos retos 
en la comunidad educativa. La necesidad de utilizar los dispositivos móviles y los recursos 
educativos digitales han transformado la manera que se imparten y reciben las clases, llevando 
el proceso educativo bajo un enfoque más interactivo y participativo. 
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Sin embargo, esta transición también ha destacado la brecha digital existente entre los 
participantes de la comunidad educativa, lo que ha requerido de estrategias adicionales por 
parte de las instituciones educativas para garantizar la equidad en el acceso a la educación, 
docentes e instituciones, buscaron soluciones creativas y adaptativas para lograrlo. 
 
Previo a la pandemia, Pulido Huertas et al. (2016) presentaron un análisis por la innovación de 
la inclusión de los dispositivos móviles en la educación, donde destacan el reto al que se 
enfrentan los docentes para garantizar el proceso de aprendizaje, desarrollar las competencias 
digitales y por ende una educación integral. Esto implica la aplicabilidad de nuevas estrategias 
en el aula donde el estudiante se educa como un sujeto competitivo en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), lo que obliga a los docentes como los principales 
responsables del proceso educativo y así también se les exige estar a la vanguardia de los 
cambios y avances tecnológicos.  
 
Al inicio de la pandemia, las competencias digitales se convirtieron en una necesidad 
permanente, la sociedad demandó una educación actualizada e innovadora, incluyente de las 
tecnologías disponibles para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Docentes y 
estudiantes se vieron en la necesidad de buscar alternativas de solución de la problemática 
presentada, que incluyó la actualización tecnológica y la adquisición de equipos de cómputo 
o dispositivos móviles. 
 
En un estudio realizado para México, se encontró que “en la mayoría de las escuelas públicas 
y privadas, los docentes han tenido que adquirir de manera acelerada e inmediata la 
competencia digital para enfrentar con éxito el cambio originado por la pandemia” (Aguilar y 
Otuyemi Rondero, 2020, párr. 9). 
 
Esta rápida adaptación tecnológica resalta la importancia de que los docentes estén preparados 
para utilizar eficazmente las herramientas digitales en el aula. Además, subraya la necesidad 
de que las instituciones educativas proporcionen la capacitación y orientación continua y 
adecuada para que los profesores puedan integrar las TICs de manera efectiva en sus prácticas 
pedagógicas.  
 
La formación docente en el uso de la tecnología educativa es fundamental para que los 
estudiantes reciban una educación de calidad. Los profesores deben ser capaces de aprovechar 
al máximo las herramientas digitales disponibles para mejorar y actualizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, apoyándose con los nuevos métodos tecnológicos que la educación 
actual requiere. 
 
Existen algunos estudios que muestran el análisis de los resultados o el rendimiento académico 
de los estudiantes durante y después de la pandemia, la mayoría de ellos mediante la 
integración del uso de dispositivos móviles y recursos educativos digitales. Estas 
investigaciones proporcionan valiosa información sobre los efectos de la tecnología en el 
aprendizaje. 
 
La evaluación del rendimiento académico es fundamental en el ámbito educativo, se puede 
considerar que “es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, comparado 
con la norma de edad y nivel académico, por lo que el rendimiento del alumno debería ser 
entendido a partir de sus procesos de evaluación” (Jiménez, 2000, como se citó en Chong 
González, 2017, p. 92). 
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En el contexto actual, los dispositivos móviles han adquirido una importancia significativa en 
el ámbito educativo. Para Martínez González, “Los dispositivos móviles son aparatos de 
pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o 
intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, 
pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales” (2011, p. 7). 
 
Referente al aprendizaje con dispositivos móviles y su influencia en el aprendizaje de la 
matemática se encontró que para ofrecer mejoras en la educación se pueden considerar en esta 
categoría a los “teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tablets, entre otros, donde el 
estudiante puede acceder desde cualquier lugar o momento a contenidos seleccionados por el 
docente de acuerdo al conocimiento que se pretende compartir” (Gutiérrez, 2013, como se citó 
en Campuzano-López et al., 2021, p. 669).  
 
En la constante búsqueda para mejorar la calidad educativa, se han explorado diversas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que se adaptan a las características y necesidades de los 
estudiantes. En este sentido, George Reyes (2021) analiza la percepción de los estudiantes 
respecto a la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en la 
interacción comunicativa, la selección de materiales y las herramientas tecnológicas utilizadas 
para la evaluación. Lo que proporciona una mayor compresión de como los estudiantes se 
benefician con las metodologías y los desafíos a los que se enfrentan. 
 
En su experiencia, Manrique-Losada, comparte su visión en la cocreación de Recursos 
Educativos Digitales Abiertos (REDA) los cuales han emergido como una estrategia en la 
Educación Superior que ofrece grandes oportunidades para la colaboración y la innovación. 
Según su análisis es, “un proceso de interacción que nace y termina con el usuario, dado que 
su objetivo es crear, de forma colaborativa, contenidos entre el usuario y el diseñador de una 
experiencia, producto o proceso” (Manrique-Losada, 2020, p. 102). 
 
El impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 en la educación ha sido objeto de estudio en 
diversas áreas. En este sentido, el rendimiento académico ha generado interés de investigación 
en la comunidad educativa. En un estudio reciente, Casillas Alcalá y Jara Ulloa (2024) 
presentaron los resultados sobre el rendimiento académico en tiempos de pandemia en las 
asignaturas de cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo superior en estudiantes del 
Programa Académico de Ingeniería Mecánica de una universidad de México.  
 
En un mundo en constante evolución, el ámbito educativo no se queda al margen de los 
cambios y desafíos actuales. La dinámica de crecimiento del mundo actual plantea nuevas 
demandas y oportunidades en la educación, los resultados académicos se están presentando 
en los jóvenes que se encuentran incursionando y egresando del nivel superior, por lo que es 
imperante la toma de decisiones a nivel mundial para mejorar y actualizar los procesos 
educativos, de acuerdo con las necesidades y expectativas del entorno. 
 
En   este contexto, es fundamental el tener que revisar y adaptar continuamente los enfoques 
educativos para garantizar que los estudiantes se encuentren preparados al momento de 
enfrentar los futuros desafíos. Esto implica que los docentes universitarios estén en una 
constante actualización y mejora de sus prácticas pedagógicas. 
 
1.1 Objetivos  

 
Analizar el rendimiento académico de los estudiantes en la etapa pre y post pandemia del 
Covid-19 para detectar si hubo algún cambio en su rendimiento académico en la Unidad de 
Aprendizaje de Cálculo Integral. 
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Generar gráficos estadísticos descriptivos con las calificaciones pre y post pandemia de los 
estudiantes con su respectivo análisis, para  su estudio y futura difusión. 
 
Analizar e interpretar los resultados obtenidos para generar las conclusiones y comparar con 
resultados de investigaciones similares. 
 
Socializar los resultados obtenidos en revistas y eventos académicos de difusión y divulgación 
para que sirva de base a otros investigadores. 
 

2. Metodología 
 
La presente investigación se llevó a cabo con estudiantes de segundo semestre en la Unidad 
de Aprendizaje de Cálculo Integral en el Programa Académico de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), México.  
 
El proceso de realización se llevó a cabo de la siguiente manera: en primer lugar, se definió el 
problema de investigación, que consistió en ver los resultados académicos de los estudiantes 
en la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral. Esta etapa proporcionó los datos necesarios 
para su análisis posterior. Después, se llevó a cabo una investigación documental sobre los 
resultados o promedios de calificaciones históricos para finalmente realizar el análisis de los 
datos obtenidos y su publicación. 
 
El diseño de la investigación de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014) presenta un 
enfoque mixto, puesto que combina los enfoques cualitativo y cuantitativo, debido a que lleva 
a cabo los procesos de: plantear el problema mixto, recolectar y analizar datos, generar 
inferencias y elaborar el reporte de resultados. La combinación de estos dos enfoques ha 
permitido una comprensión más completa y profunda de los resultados académicos de dicha 
Unidad de Aprendizaje. 
 
Mediante este tipo de estudio, se ha buscado no solamente identificar los patrones o tendencias 
en los resultados académicos, sino también pretende comprender los posibles factores que 
pueden influir en ellos, para finalmente emitir las conclusiones y sugerencias pertinentes para 
mejorar los procesos educativos. 
 
La recolección de datos como lo menciona Anderson et al. (2008) son datos de series de tiempo, 
porque fueron obtenidos a lo largo de varios periodos. Estos datos fueron extraídos de los 
registros de las calificaciones en el Sistema de Administración Documental y de Control 
Escolar (SADCE), específicamente en la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral, de los 
años 2018 a 2023, con una población de 137 estudiantes. 
 
Este enfoque de recolección de datos permite analizar las tendencias y patrones del 
rendimiento académico a lo largo de un periodo de tiempo, lo que proporciona una visión más 
amplia del comportamiento de los resultados en la Unidad de Aprendizaje y facilita identificar 
las posibles fluctuaciones o cambios en el desempeño académico de los estudiantes. 
 
Respecto al rendimiento académico, se puede considerar que “es la expresión de capacidades 
y de características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un período, que se sintetizan un calificativo final que evalúa el nivel 
alcanzado” (Chadwick, 1979 como se citó en Albán Obando y Calero Mieles, 2017, p. 214) 
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Para el análisis del rendimiento académico se contemplaron todos los estudiantes inscritos en 
la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral en los ciclos escolares que comprendieron los 
años 2018 a 2023 del Programa Académico de Ingeniería Mecánica en la Unidad Académica 
de Ciencias Básicas e Ingenierías (UACBI) de la UAN. 
 
Se realizó el análisis para cada año (semestre) escolar en que se impartió dicha Unidad de 
Aprendizaje, considerando lo siguiente: 37 estudiantes para el año 2018, 33 para el año 2019, 
19 para el 2020, 15 para los años 2021 y 2022, terminando con 18 estudiantes en el año 2023.  
 
En el análisis de datos se estudiaron las calificaciones finales de cada uno de los estudiantes, 
realizando un comparativo entre las seis generaciones analizadas, utilizando como variables: 
el promedio, la cantidad de estudiantes aprobados y el porcentaje de aprobados. 
Considerando de acuerdo con el Reglamento de Estudios de Tipo Medio Superior y Superior 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, en su apartado Capítulo V de la Evaluación del 
Aprendizaje. 
 
Capítulo 36 que dice: “Las calificaciones de las unidades de aprendizaje se expresarán en una 
escala de 0 a 100, siendo la mínima aprobatoria de 60, para los Niveles Medio Superior y 
Superior” (Universidad Autónoma de Nayarit [UAN], 2012, p. 12). Se consideró, además la 
calificación mínima, máxima y la variación entre ellas para cada año revisado. 
 
La investigación o análisis se realizó a partir del retorno a las aulas. Los resultados obtenidos 
con las técnicas o estrategias prepandemia comparado con los resultados académicos 
obtenidos mediante la integración de los dispositivos móviles y recursos educativos digitales 
empleados después de la pandemia del Covid-19. Se observaron dos años antes de la 
pandemia (2028 y 2019), durante la misma (2020 y 2021) que se desarrolló mediante el trabajo 
en línea y los dos años posteriores (2022 y 2023) cuando se regresó a las instituciones 
educativas cuidando la sana distancia y conservando algunas de las estrategias empleadas en 
el trabajo a distancia, como las aulas virtuales y los dispositivos móviles.   
 
La comparación del promedio se realizó mediante la Prueba Z de la desviación normalizada, 
para determinar con este estadístico la probabilidad de que los resultados obtenidos se deban 
al azar y no al efecto de la estrategia utilizada (Pagano, 2006). 
 
Esta prueba ofrece una medida objetiva para evaluar si las diferencias observadas en los 
promedios de las calificaciones son estadísticamente significativas. Al utilizarla, se puede 
determinar si las variaciones en los resultados se pueden atribuir a factores específicos o si 
bien son producto de la aleatoriedad. 
 
Para esto, se consideró la media de los dos años anteriores a la pandemia como el promedio y 
la desviación estándar de la población en estudio. Se comparó con la media (promedio y 
desviación estándar) de los años pandemia y postpandemia, para poder asumir la conclusión 
presentada referente al aprovechamiento académico. 
 
Los datos fueron recolectados, organizados y analizados en SPSS (IBM Corp., 2024) para 
calcular el estadístico de la prueba Z y Excel, donde se realizó una tabla con los mismos, se 
organizaron por año para obtener el promedio, la desviación típica o estándar, la calificación 
mayor y menor. Posteriormente se elaboró la gráfica para cada año o ciclo escolar y se realizó 
el análisis comparativo.  
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Los recursos empleados fueron: 
 

- La plataforma Moodle, que es “un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) diseñado 
para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un único sistema 
robusto, seguro e integrado para crear entornos de aprendizaje personalizados” (2024, 
párr. 1). Como aula virtual, donde se alojó el curso y las actividades que contestaban 
los estudiantes, tales como: el foro de discusión, las tareas o portafolios a entregar y los 
exámenes. Todo lo anterior para validar las competencias desarrolladas durante el 
curso. Se anexaron además los instrumentos y rúbricas de evaluación de los productos 
solicitados. 
 

- Khan Academy, cuya misión es: “proporcionar una educación gratuita de clase 
mundial para cualquier persona en cualquier lugar” (2024, párr. 1). Como una 
plataforma de apoyo o tutor virtual, donde los estudiantes realizan las actividades 
correspondientes al curso y completar por lo menos el 60% de avance en las mismas 
para considerarles como actividad completada. 

 
- Videos explicativos de YouTube, cuya misión es: “es darles a todos una voz y 

mostrarles el mundo” (2024, párr. 1). Principalmente del canal de “Jaramáticas” entre 
otros, como recursos de apoyo y que el estudiante tiene la libertad de decidir cualquier 
otro canal o herramienta tecnológica, aunados a las clases presenciales. 
 

El criterio de inclusión y exclusión para esta investigación se basó en considerar a todos los 
estudiantes inscritos en la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral en los ciclos escolares 
que abarcaron los años 2018 a 2023 del Programa Académico de Ingeniería Mecánica en la 
UACBI. Se excluyeron aquellos estudiantes que no terminaron el curso y dieron de baja la 
Unidad de Aprendizaje. 
 
Este enfoque se selección de muestra, garantiza que se incluyan datos representativos de todos 
los estudiantes que participaron en la Unidad de Aprendizaje durante el periodo de estudio. 
Al considerar únicamente aquellos que culminaron el curso, se asegura que los resultados 
reflejen de manera precisa el desempeño académico de los estudiantes en la Unidad de 
Aprendizaje de Cálculo Integral. 
 

3. Resultados 
 
Para realizar un análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se muestra la Figura 
1, donde se presenta el registro de los estudiantes de la Unidad de Aprendizaje de Cálculo 
Integral del Programa Académico de Ingeniería Mecánica en la UCBI de la UAN. En esta figura 
se observan los registros de estudiantes del año 2018 hasta el 2023, proporcionando 
información detallada sobre el promedio que se obtuvo en cada grupo o generación, así como 
la cantidad de estudiantes aprobados y el porcentaje que representa.  
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Figura 1.  
 
Registro de estudiantes de la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral de 2018 a 2023 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 

Es importante mencionar que los primeros dos años (2018 y 2019) las clases fueron presenciales 
y en marzo de 2020, comenzaron las clases a distancia por motivo de la pandemia por Covid19, 
lo que significa que los últimos cuatros años (2020 a 2023) se ha implementado de manera 
integral y formal el uso de dispositivos móviles y recursos educativos digitales, algo que en 
los primeros dos años se utilizaba como una herramienta complementaria. 
 
Las tendencias durante estos años muestran que el ingreso de estudiantes a la carrera de 
Ingeniería Mecánica ha disminuido desde el inicio de la pandemia, de tener 37 y 33 en los años 
2018 y 2019 respectivamente; disminuyó a 19, 15, 15 y 18 en los años de 2020 a 2023, lo que 
implica una reducción de prácticamente el 50%. 
 
El aprovechamiento académico (promedio) de los estudiantes durante y postpandemia se ha 
incrementado respecto a los años anteriores, de obtener promedios grupales de 55 en los años 
2018 y 2019 pasaron a promedios de 64, 60, 66 y 50 para los años 2020 a 2023 respectivamente. 
Un aspecto que parece incrementarse es lo relativo a la relación o proporción de estudiantes 
que han aprobado el curso de Cálculo Integral, de tener un 52 y 54% de estudiantes aprobados 
en los años 2018 y 2019 respectivamente a porcentajes del 63, 67, 73 y 50% para los años del 
2020 al 2023, a excepción del último, 2023 donde parece que la tendencia no se mantiene. 
 
Para complementar el análisis estadístico de los datos recolectados en los últimos seis años, se 
presenta la Tabla 1. En esta tabla, se detallan los resultados de la Unidad de Aprendizaje de 
Cálculo Integral para cada año, incluyendo la cantidad de estudiantes que la cursaron 
(Estudiantes), el promedio grupal (Promedio), la calificación mínima obtenida (Calif. Min.), la 
calificación máxima (Calif. Max.) y la desviación estándar (Desviación) del grupo para medir 
el grado de dispersión de las calificaciones.  
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Tabla 1.  
 
Registro estadístico de estudiantes de la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral de 2018 a 2023. 

Curso Estudiantes Promedio Calif. Min. Calif. Max. Desviación 
Ene-Jun 2018 37 55 0 95 24.9 

Ene-Jun 2019 33 55 0 95 23.6 

Ene-Jun 2020 19 64 40 96 14.7 

Ene-Jun 2021 15 60 10 90 24.3 

Ene-Jun 2022 15 66 30 95 18.5 

Ene-Jun 2023 18 59 35 95 16.4 

 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
De la Tabla 1 Se puede inferir que el aprovechamiento académico (medido por el promedio) 
se ha incrementado con la integración y uso de los dispositivos móviles y recursos educativos 
digitales como una herramienta integral del proceso educativo, de 55 para los años 2018 – 2019 
pasó a 62 para los años 2020 -2023. 
 
Para determinar el efecto del azar en el aprovechamiento académico, se hicieron las siguientes 
consideraciones: 
 

1. El promedio se obtuvo como la media aritmética de los años 2018 y 2019, 𝜇 = 55, de la 
misma forma, la desviación estándar de la población es 𝜎 = 24.3. 
 

2. Se comparó con la media aritmética de los años 2020 a 2023 y se consideró como una 
muestra por el tamaño menor a 30. Resultando, �̅� = 62  y 𝑛 = 17. 
 

Se calculó la probabilidad de 
 

𝑃(𝑥 > �̅�) = 𝑃(𝑍 >
�̅� − 𝜇
𝜎
√𝑛
⁄

) 

 
Se normalizó el dato para una muestra con el error estándar de la media 
 

𝑍 =
62 − 55

24.3
√17
⁄

= 1.19 

 
Se calculó la probabilidad 
 

𝑃(𝑥 > 62) = 𝑃(𝑍 > 1.19) 
 
Se realizó la operación del cálculo del estadístico utilizando SPSS versión 21 (IBM Corp., 2024), 
con un resultado de 0.8827, al considerar un resultado mayor se tendría como resultado: 1 – 
0.8827 = 0.1173 = 11.73% lo que implica un porcentaje alto de que los resultados se deban al 
azar o a otros factores. 
 
También se puede observar que antes de la pandemia había una variación significativa en el 
rendimiento académico. Había estudiantes que no cumplían con los rasgos valorativos o no 
entregaban las evidencias o productos solicitados. Sin embargo, después de la pandemia, se 
notó una mejora en el aprovechamiento académico y una mayor homogeneidad en los grupos, 
con una variación es menor en sus resultados. 
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Aunque hay una disminución considerable en el tamaño de los grupos, la tendencia sugiere 
un mejor desempeño estudiantil en general, lo que podría ser atribuible a la adaptación a 
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje durante la contingencia. 
 

4. Discusión 
 
Para el uso de los dispositivos móviles en el ámbito educativo, es importante mencionar y se 
coincide que se pueden utilizar de algunas de las siguientes tres formas: 
 

- Usar los dispositivos móviles como un canal para distribuir contenido educativo. 
 

- Usar los dispositivos móviles para crear contenido educativo en experiencias fuera 
del aula de clase. 

 
- Usar los dispositivos móviles para generar nuevas formas de interacción en clase y 

para potenciar el contenido educativo impreso. (Chiappe, 2016, p. 9). 
 

Para esta investigación, se aplicaron las formas mencionadas anteriormente y además durante 
el periodo de la pandemia, el uso de dispositivos móviles fue la forma única disponible de 
distribuir el contenido educativo. 
 
Para el desarrollo de las competencias digitales del docente, las diversas metodologías 
emergentes de enseñanza-aprendizaje realizan aportaciones significativas en la educación 
aprovechando los avances en las TIC y coinciden que el rol del docente en el contexto actual 
“a través de la mejora de sus competencias comunicativas y tecnológicas, participa con los 
estudiantes de una mayor interactividad con los contenidos y actividades del curso, 
organizando comunidades de aprendizaje en procesos de apertura,  conectividad, autonomía 
y diversidad” (Reyna Ledesma et al., 2022, p.28). 
 
Para George Reyes, como respuesta a la pandemia, las instituciones educativas con el fin 
realizar una transición a la educación en línea y garantizar la continuidad académica, 
consideraron acciones para la integración de los recursos digitales que si bien es cierto pueden 
ser muy variadas, en su estudio realizado para 13 universidades de México menciona que: 
“todas ellas convergen en la necesidad de desarrollar tres competencias indispensables para 
garantizar la continuidad: la interacción comunicativa, la habilidad para seleccionar o diseñar 
materiales, y la evaluación con el uso de las tecnologías” (2021, p. 39). 
 
Referente al rendimiento académico, los resultados muestran que el promedio se incrementó 
ligeramente, aunque no de manera significativa. Sin embargo, este aumento podría estar 
influenciado por otros factores o variables no consideradas en el estudio. En este sentido 
también se encontró “que no se puede afirmar que el uso del dispositivo móvil aumente el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios objeto de estudio. 
 
No obstante, los estudiantes manifiestan que el dispositivo móvil le facilita la comprensión de 
los contenidos de aprendizaje” (Barba, Yasaca y Manosalvas, 2015; Martínez, 2016; Qi, 2019; 
Vergel, Martínez y Zafra, 2015, como se citó en Romero-Rodríguez et al., 2021, p. 332). Estos 
hallazgos sugieren que, si bien lo dispositivos móviles no pueden tener un impacto directo en 
el rendimiento académico, si pueden influir positivamente en el proceso de comprensión de 
los contenidos.  
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Al igual que Alexander et al. (2019) consideramos que el mobile learning se está posicionando 
en las tendencias de uso en la educación superior. Los estudiantes las utilizan en su día a día, 
empleando herramientas como plataformas de realidad aumentada, realidad virtual e 
inteligencia artificial. Este cambio evidencia una transformación en la forma en que se accede 
y se procesa la información educativa. 
 
En un estudio presentado por Calderón Loeza y Sánchez Escobedo (2021) sobre el impacto del 
uso de dispositivos móviles en el aprendizaje de estudiantes adolescentes, se encontró que más 
del 70% de los estudios revisados mostraron un impacto positivo en el aprendizaje. Además, 
este impacto se clasificó en tres grupos: el rendimiento académico, actitud hacia el dispositivo 
y la autonomía en el aprendizaje. 
 
Por lo que los resultados obtenidos en la presente investigación están considerados en algunos 
de estos grupos. Aunque si bien no mejoraron de manera significativa en el resultado 
académico, si se evidenció un avance en el manejo de los dispositivos y la autonomía para 
gestionar el aprendizaje. 
 

5. Conclusiones 
 
Dentro de los resultados observados en la presente investigación, se pueden generar algunas 
conclusiones importantes, así como plantear interrogantes y propuestas que permitirán 
mejorar en un futuro cercano el trabajo de los profesores y estudiantes, generando ambientes 
y escenarios de aprendizajes basados en el uso y la integración de la tecnología. 
 
En primer lugar, la integración de los dispositivos móviles y los recursos educativos digitales, 
tales como: plataformas educativas (como Moodle), tutores virtuales (como Khan Academy) y 
videos tutoriales de YouTube, facilitan las asimilación y acceso a la información. Aunque no 
está claro, si incrementan significativamente el aprovechamiento académico. Los resultados 
muestran un ligero incremento con los estudiantes durante y después de la pandemia, lo cual 
favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje del Cálculo Integral. 
 
La pandemia, aceleró la integración de la tecnología en la educación, lo que plantea desafíos y 
oportunidades para el futuro del aprendizaje. Es imperante el seguir adaptando las 
metodologías educativas para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología mientras se 
garantiza la equidad en el acceso a la educación digital. 
 
Para obtener mejores resultados en el uso de los dispositivos móviles y recursos educativos 
digitales en los procesos educativos, se recomienda realizar actividades que integren el uso y 
evaluación de dichos dispositivos. Estas actividades deben formar parte de los rasgos a 
evaluar, ser generadoras de aprendizaje y análisis por parte de los estudiantes. No deben 
utilizarse solamente para la comprobación de resultados. De lo contrario, existe el riesgo de 
que se conviertan en un distractor del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La cantidad de estudiantes en ingeniería, específicamente Ingeniería Mecánica dentro de la 
Universidad Autónoma de Nayarit ha experimentado una notable disminución, llegando 
aproximadamente a la mitad de los niveles registrados en los años previos a la pandemia (2018 
– 2019). Esta reducción significa una seria preocupación para la Universidad en lo referente al 
trabajo que realizan en su comunidad estudiantil y resalta la necesidad de implementar 
estrategias para revertir esta tendencia. 
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Se puede observar en los resultados obtenidos que los grupos post pandemia muestran una 
mayor homogeneidad, ya que presentan una menor variación en sus calificaciones respecto a 
las generaciones anteriores. Esta menor variación puede facilitar el trabajo docente, 
especialmente en el diseño de evaluaciones diagnósticas y en establecer puntos de partida para 
las actividades académicas de dicha Unidad de Aprendizaje. 
 
Este cambio en la composición de los grupos estudiantiles podría tener implicaciones positivas 
y negativas. Por un lado, una mayor homogeneidad podría mejorar la preparación de los 
estudiantes, facilitando los procesos de planificación y desarrollo de las actividades 
académicas. Sin embargo, la reducción en el número de estudiantes puede implicar desafíos 
para la universidad relativos a la retención estudiantil y el acceso a la educación superior. 
 
Dentro de las interrogantes están las que se generan dentro del presente estudio se plantean 
diversas preguntas como las siguientes: ¿Qué está sucediendo en los demás Programas 
Académicos al interior de la Universidad, en el país y en el mundo después de la pandemia? 
¿Cómo influye el uso y la integración de los dispositivos móviles no solo en el 
aprovechamiento académico, sino también en las actitudes y aptitudes hacia el estudio? 
¿Cómo será el desarrollo de los futuros profesionales de la generación Covid19? ¿Cuáles son 
los factores que inciden en el abandono y deserción escolar después de la pandemia?  
 
Estas interrogantes implican la necesidad de realizar estudios exhaustivos para comprender 
no solo los resultados académicos, sino también los aspectos emocionales, la satisfacción con 
el uso de las tecnologías y otros factores relacionados. El análisis de estas preguntas no solo 
proporcionaría una comprensión más completa de los efectos de la pandemia en la educación, 
sino que también permitiría desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros en el ámbito educativo. 
 
Además, sería interesante explorar más a fondo el impacto de estos recursos en diferentes 
aspectos del aprendizaje, como la motivación, la participación y la autonomía del estudiante. 
Esto, podría proporcionar información más completa de cómo aprovechar al máximo el 
potencial del uso de la tecnología en el ámbito educativo. 
 
Para futuras investigaciones y analizar el impacto completo de la tecnología en todas sus 
dimensiones, se recomienda considerar la actitud hacia el uso de dispositivos móviles y la 
autonomía en el aprendizaje. Además, sería importante investigar los motivos del abandono 
y deserción escolar, así como entender por qué algunos estudiantes están dejando de estudiar 
después de la pandemia. Esto, ayudaría a comprender mejor cómo la tecnología afecta 
diversos aspectos del proceso educativo y permitirían desarrollar mejores estrategias. Es 
crucial, profundizar en estas áreas para diseñar políticas y programas educativos inclusivos y 
más efectivos. 
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