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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología se hace más presente y en la educación no es la excepción, la práctica 

educativa ha evolucionado a lo largo de los años gracias al contexto social en el que se 

desenvuelve; en consecuencia los escenarios perentorios que se presentan abren el panorama 

hacía un nuevo horizonte. Por lo que la presente investigación tiene como objetivo desarrollar e 

implementar aplicaciones de aprendizaje móvil para favorecer la dimensión pragmática en niños 

de preescolar, esto en una situación de pandemia y postpandemia, con el propósito de reconocer 

principalmente la importancia de la tecnología educativa como lo es el aprendizaje móvil en la 

educación actual, así como en qué medida se favorece el pensamiento crítico en niños de 

preescolar a partir de esta metodología. Será un estudio de enfoque mixto de tipo experimental 

que se aplica a una población de un Jardín de Niños llamado “Grillito” de la comunidad de las 

Chilitas, Zacatecas con una muestra de niños de 5 a 6 años de tercer grado de preescolar.  

Los resultados obtenidos a partir de la intervención pedagógica con una aplicación de 

aprendizaje móvil fueron positivos, sin embargo, no se alcanzó el nivel máximo de autonomía 

derivado de varios factores, por lo que es necesario darle seguimiento en los niveles educativos 

posteriores así como en el tiempo de intervención. Las principales dificultades presentes en el 

contexto son la diversidad de condiciones presentes en cada familia, la actitud del niño, la falta 

de cultura tecnología para el uso de dispositivos como medios de aprendizaje, la falta de 

capacitación de los padres de familia para fomentar ambientes tecnológicos en casa, entre otras. 

Por lo anterior, durante la aplicación de los diferentes momentos de la investigación se da cuenta 

de la necesidad de fomentar en primera instancia una cultura de tecnología educativa en casa y 

limitar el uso de dichos recursos en los niños como lo es en educación preescolar, puesto que 
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los niños sólo lo conciben como una forma de entretenimiento y los padres de familia como una 

salida para mantener a los niños tranquilos; lo que implica darle continuidad a este propuesta de 

intervención de tal modo que se logre fortalecer los lazos de la educación con la tecnología 

educativa gracias a las bondades que genera en los niños y que la comunidad escolar perciba la 

importancia de incorporar los recursos contemporáneos no sólo en su vida diaria sino también 

en el ámbito educativo para dirigir la formación de ciudadanos preparados para enfrentar los 

retos contemporáneos, desde edades tempranas. 

 

2. MÉTODO 

La investigación, dependiendo del autor y la perspectiva, se considera como un “conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), por lo que a partir de la experiencia obtenida 

a lo largo del proceso de intervención, no sólo de manera teórica sino también práctica, se genera 

un proceso de reflexión tanto en las necesidades educativas como en el proceso de enseñanza, 

especialmente en las herramientas tecnológicas. 

A partir de las condiciones sociales presentes a nivel mundial y los estragos generados por 

la pandemia no sólo se perciben consecuencias negativas, sino que trasciende hacia una ruptura 

de un proceso educativo tradicional hacía una modalidad educativa que requiere de la 

intervención de la tecnología educativa. No obstante, este panorama no asegura la 

transformación educativa como tal, puesto que es probable el retroceder al mismo escenario 

cuando se aseguren las condiciones sanitarias.  

Por lo anterior, a partir de los retos enfrentados en la pandemia se consigue la apertura de 

un camino, que, a pesar de no ser nuevo, pone en foco de atención una vertiente que se puede 

aplicar a un contexto educativo. En consecuencia, desde cualquier metodología de enseñanza 

que se seleccione se requiere de una intervención planificada con un sentido determinado, esto 

con la intención de orientar las acciones hacia los logros de objetivos de forma sistematizada y 

con un enfoque experimental que demuestre ciertos postulados que se reflejan finalmente en el 

aprendizaje.  

2.1. Estrategia Metodológica 

En la estrategia metodológica se explica el procedimiento, diseño y tipo de investigación 

para especificar lo que se va a hacer por medio de la organización y planificación de las 

actividades con la finalidad de recolectar datos que sean relevantes en el estudio, en este 

apartado se toma como referente principal la metodología de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), mediante la cual se estructura la investigación. 

2.2. Tipo de investigación  

La investigación científica manifiesta dos propósitos fundamentales, de los cuales en el 

presente estudio se enfocará en la investigación aplicada, es decir, en la que busca resolver 

problemas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), puesto que a partir de un diagnóstico 

realizado se identificó una necesidad educativa presente en la población, por lo que a partir de 
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dicha investigación se pretende buscar la solución a dicho escenario con una intervención 

pedagógica. 

2.2.1. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es descriptivo en donde “la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan” (Hernández, Fernández y Baptista. 2014), debido a que se pretende describir de 

qué manera el aprendizaje móvil favorece el pensamiento crítico en niños de preescolar a partir 

de una propuesta de intervención para reconocer el efecto en la formación del alumnado, esto 

con la finalidad de cambiar el proceso de enseñanza hacia un enfoque más tecnológico que 

atienda a las necesidades presentes de un mundo globalizado.  

2.2.2. Diseño de la investigación  

Debido a que la investigación es de tipo descriptiva, es importante señalar que se da énfasis 

en un estudio correlacional ya que se desea “saber cómo se puede comportar un concepto o una 

variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014); por lo tanto, se observa que a partir el análisis del favorecimiento del 

pensamiento crítico se ve condicionado por el efecto que logre transferir la aplicación de 

aprendizaje móvil.  

Así mismo tiene un enfoque cuantitativo al presentar un proceso secuenciado de acciones 

que permitan el diseño en el que se van a medir las variables en un contexto determinado, por 

lo que se requiere de la implementación de métodos que generen resultados medibles; en este 

caso, se mide el efecto del aprendizaje móvil en el favorecimiento del pensamiento crítico por 

medio de una metodología y propuesta de intervención que permita valorar los efectos obtenidos.  

Por otro lado, por los rasgos que manifiesta el estudio, el diseño metodológico a incorporar 

en la investigación, así como por los objetivos  que se esperan alcanzar, se determina que 

será longitudinal puesto que, como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 159), 

los diseños longitudinales “recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.” Por lo que se aplica una 

preprueba que refleje un diagnóstico inicial y una posprueba que exhiba el nivel de logro a partir 

de una comparación que demuestre el efecto de una aplicación móvil para favorecer el 

pensamiento crítico en niños de preescolar. 

2.2.3. Sujetos de estudio 

        Carrasco (2005, citado por Angeldonis y Barreto, 2019, p. 49) afirma que la 

población; “es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 

espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”. Por lo que la población será el Jardín 

de Niños “Grillito” ubicado en la comunidad de Chilitas de la ciudad de Zacatecas con una 

población de 20 alumnos en total.  

Se realiza un estudio con una muestra no probabilística de tipo homogénea, puesto que se 

tiene como propósito centrarse en el tema por investigar en un grupo social que comparten 

características similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). Por lo tanto, se trabaja 
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con una muestra única de un grupo de tercer grado con una matrícula de 10 niños, con 7 hombres 

y 3 mujeres con edades que oscilan entre 5 a 6 años. 

En cuanto a las características generales, como ya se mencionó. se trabaja con niños de 5 

a 6 años, de los cuales 7 son de sexo masculino y 3 de sexo femenino, que corresponde a 

alumnos de tercer grado de nivel preescolar, con base al diagnóstico que se está realizando al 

inicio del ciclo escolar, en el mes de agosto y septiembre, se denota que los niños en su mayoría 

son participativos al estar en contacto con materiales novedosos, muestran curiosidad por 

descubrir nuevas cosas, les gusta experimentar, son creativos; de igual manera es importante 

destacar que su contexto familiar se cuenta con un nivel socioeconómico medio-bajo, por lo que 

no todas las familias cuentas con muchos recursos tecnológicos sólo los básicos como es el 

teléfono móvil para poder comunicarse. 

Por otro lado en las competencias específicas se exhibe que el desarrollo socioemocional 

es una área de oportunidad que se debe atender debido a los estragos que está ocasionando la 

pandemia, por lo que se ve presente la desmotivación por participar en las actividades desde 

casa así como una actitud de distanciamiento, esto como posible consecuencia del 

confinamiento, que da cuenta de la necesidad de auto conocerse y autorregular sus emociones, 

además del trabajo de valores como la empatía y la colaboración. Por otro lado, los estilos de 

aprendizaje que predominan es el kinestésico con 8 alumnos de por medio y el visual con 2 

alumnos. 

2.2.4. Técnicas e instrumentos 

      Las técnicas e instrumentos en la investigación permiten recabar la información 

relevante para la investigación por lo que Rojas (2011, p. 278) menciona que “La técnica de 

investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado 

generalmente […] a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de 

conocimiento en las disciplinas científicas. Toda técnica prevé el uso de un instrumento de 

aplicación”.  

     Por lo tanto en el presente estudio se determina que en la recolección de datos se utilizan 

diferentes técnicas e instrumentos, con base a lo que refieren Hernández,          Fernández y 

Baptista (2014) en cada uno de ellos, los cuales son los siguientes: la observación, que “consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 

través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p.285), mientras que el instrumento 

corresponde al diario de campo al ser una especie de diario personal en el que se registran 

hechos significativos durante el proceso de intervención (p.373); asimismo se implementa una 

encuesta de preguntas cerradas por medio de un cuestionario, debido a que “consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Chasteauneuf, 2009, citado 

por Hernández,   Fernández y Baptista) y se pretende con su aplicación seleccionar el tipo de 

dispositivo de aprendizaje móvil más conveniente en la investigación según las condiciones de 

la población en la que será aplicada.  

Finalmente, se integra una prueba estandarizada que permite medir las variables 

específicas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), en la cual se diseña un test con la finalidad 
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de incluir un proceso de preprueba y posprueba que permita reconocer el efecto de la aplicación 

de aprendizaje móvil en el aprendizaje de los niños en preescolar, puesto que “este diseño 

incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. […] se 

les aplica simultáneamente la preprueba; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no 

[…], se les administra, también simultáneamente, una posprueba” (Petrosko, 2004, citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3. RESULTADOS 

Una vez analizados los resultados obtenidos en la prueba piloto y de rediseñar la propuesta 

de intervención a partir de las adecuaciones identificadas en dicho proceso, se da seguimiento a 

la aplicación de las actividades con el grupo muestra, por lo que se obtienen los siguientes 

resultados que se han trabajado hasta el momento.  

La organización y las sesiones continúan de igual forma, sólo se modifican algunas acciones 

que presentaban confusión para los niños en el momento de su aplicación. Por lo tanto se trabaja 

con una muestra homogénea que se divide en  un grupo de control y otro experimental, pero 

ahora se implementa en un grupo de tercer grado de preescolar como se especifica en la 

metodología.  

En el diagnóstico se reconoce que el nivel de autonomía presente en los infantes no varía 

mucho en comparación con los resultados obtenidos en la prueba piloto, puesto que el desarrollo 

de los niños y su aprendizaje, según testimonios de las madres de familia, se ve afectado por el 

aislamiento de la pandemia por lo que se exhibe una ausencia de autonomía en función a la toma 

de decisiones para resolver problemas que se le presentan en su vida diaria, así como la 

percepción de que los dispositivos móviles y tecnológicos son sólo medios con los que se 

entretienen mientras sus familiares realizan actividades domésticas y laborales.  

Por lo tanto se aplica como primer paso, que hace alusión a la primera sesión que es 

introductoria, la implementación de la preprueba con la finalidad de tener una referencia del nivel 

en el que se encuentran los niños en la habilidad del pensamiento crítico, de la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados que dan cuenta del punto de partida con el que se inicia el estudio, 

además de los factores que dominan los niños y donde se presentan las áreas de oportunidad 

que se pretenden atender con el aprendizaje móvil. Es necesario mencionar que la mayoría de 

los niños no argumentan sus decisiones por lo que las observaciones son escasas y sólo 

responden porque sí.  

Tabla 1.  

Evaluación preprueba 

ÍTEMS 

 Razonamiento 
pragmático (RP) 

Toma de decisiones (TD) 
  

Solución de problemas 
(SP) 

TOTAL 
No. 

A
R

G
 1
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R

G
 2
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A

L
 1
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 2
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A
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T
O

T
A

L
 

Alumno 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 9 
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Alumno 2 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 11 

Alumno 3 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 7 

Alumno 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 0 1 2 9 

Alumno 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 11 

Alumno 6 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6 

Alumno 7 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 8 

Alumno 8 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 10 

Alumno 9 1 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 9 

Alumno 10 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 0 0 1 2 9 

Nota: Elaboración propia 

 
Tabla 2. 

 Niveles de desempeño preprueba 

 Nivel de 
desempeño 

Ponderación 

 Preformal 0-4 

 Receptivo 5-9 

 Resolutivo 10-14 

 Autónomo 15-19 

 Superior- 
estratégico 

20-24 

Nota: Hernández, Tobón y Guerrero (2016) 

 

En este primer acercamiento se exhibe que los niños se encuentran, en su mayoría, en un 

nivel receptivo-resolutivo, en el que 7 de 10 niños se encuentran en un nivel receptivo mientras 

que 3 en nivel resolutivo. Por lo que se encuentran por debajo de la media y muestran un nivel 

similar los 10 alumnos de los dos grupos que se van a estudiar. De manera detallada se 

consideran los siguientes porcentajes obtenidos del análisis de la recolección de datos.  

Tabla 3.  

Sistematización aplicada de resultados de preprueba  

Concepto Valoración 

Valor del ítem 0 1 2 Total 

Factor Ítems 

    Resultado en porcentaje 12 ítems 

con valor 

máximo 

RP 

ARG 1 0% 3.375% 0% 

12% 
ARG 2 0% 3.375% 0% 

FAL 1 0% 2.25% 0% 

FAL 2 0% 3% 0% 

TD 

GRAL 1 0% 3.375% 0% 

10.5% 
GRAL 2 0% 2.625% 0% 

PRB 1 0% 2.625% 0% 

PRB 2 0% 1.875% 0% 

SP 
GRAL 1 0% 4.5% 0% 

14.5% 
GRAL 2 0% 2.5% 0% 
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GRAL 3 0% 3.5% 0% 

GRAL 4 0% 4% 0% 

TOTAL 0% 37% 0% 37% 

Nota: Elaboración propia 

Se observa que los niños iniciaron con un porcentaje por debajo de la media que es 37%, 

en donde el 12% se refiere al razonamiento pragmático, el 10.5% a la toma de decisiones y 

finalmente el 14.5% en la resolución de problemas de acuerdo a su edad y nivel educativo que 

cursan. Esto denota que es conveniente la aplicación de la propuesta de intervención para 

acrecentar la resolución de problemas y la toma de decisiones hacia un nivel autónomo por medio 

de dispositivos acordes a las necesidades educativas presentes y que sean significativos para 

los niños como lo es el aprendizaje móvil.   

 

Figura 1.  

Evaluación de la preprueba del grupo experimental  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 2. 

Evaluación de la preprueba del grupo control 

 

Nota: Elaboración propia 

A partir de la indagación realizada a los alumnos con el fin de conocer su nivel de 

desempeño, como punto clave para llevar a cabo las acciones y lograr los objetivos propuestos, 

se identificó que los dos grupos se encuentran en un nivel bajo de acuerdo a los niveles de 
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Alumno
5

RP 22,5% 18,75% 15% 15% 18,75%

TD 22,5% 22,5% 11,25% 18,75% 15%

SP 25% 20% 15% 20% 20%

Total 70,00% 61,25% 41,25% 53,75% 53,75%
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desempeño expuestos, por lo que la intervención es oportuna para favorecer la habilidad del 

pensamiento crítico al tomar decisiones y actuar de manera más autónoma.  

Por lo tanto, en esta primera sesión se inició con el diagnostico para posteriormente trabajar 

con la conceptualización y exploración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

posean los niños, con la intención de tener un mismo punto de partida con todos los niños y la 

investigación no se vea afectada por factores externos del contexto en el que se desenvuelven, 

por lo que resulta importante generar las condiciones y oportunidades de aprendizajes 

adecuadas para todos los alumnos.  

En la última sesión que es la 4 se aplica como evaluación la posprueba, de tal manera que 

se arrojen los datos del efecto del aprendizaje móvil en el favorecimiento del pensamiento crítico, 

por lo que se generaron los siguientes resultados como punto de análisis que se van a comparar 

con el diagnóstico inicial para demostrar la pertinencia de su aplicación en el campo educativo. 

Tabla 4. 

Evaluación posprueba 

ÍTEMS 

 Razonamiento 
pragmático (RP) 

Toma de decisiones (TD) 
  

Solución de problemas 
(SP) 

TOTAL 
No. 
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Alumno 1 1 2 1 1 5 1 1 0 1 3 1 2 1 1 5 13 

Alumno 2 2 2 1 1 6 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 17 

Alumno 3 1 2 1 1 5 2 1 1 0 4 2 1 1 1 5 14 

Alumno 4 1 2 1 1 5 1 2 2 1 6 1 1 1 2 5 16 

Alumno 5 2 2 1 1 6 1 2 1 2 6 1 2 1 2 6 18 

Alumno 6 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 9 

Alumno 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 11 

Alumno 8 2 2 1 1 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 6 17 

Alumno 9 1 2 1 1 5 1 2 1 0 3 1 2 1 1 5 13 

Alumno 10 2 2 1 1 6 1 2 1 1 5 1 0 1 2 4 15 

Nota: Elaboración propi 

 
Tabla 5.  

Niveles de desempeño posprueba 

 Nivel de 
desempeño 

Ponderación 

 Preformal 0-4 

 Receptivo 5-9 

 Resolutivo 10-14 

 Autónomo 15-19 

Nota: Hernández, Tobón y Guerrero (2016) 

 

En este último momento de la propuesta de intervención, se reconoce y se valora el efecto 

positivo que guarda el utilizar recursos que son llamativos para los niños y que son tendencia en 

su contexto en el que se desenvuelve, por lo que la aceptación de dispositivos móviles fue de 

manera vertiginosa al estar al alcance de las familias y ser un recurso que utilizan 
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cotidianamente. Por lo tanto, se expone una mayor autonomía como parte de la evaluación de 

los niveles de desempeño, con mayor presencia en el grupo experimental que en el grupo control, 

de los cuales 5 de 10 niños exhiben un nivel autónomo, 4 un nivel resolutivo y sólo 1 se mantiene 

con un nivel receptivo. Cabe señalar que en las observaciones los niños ya fundamentan la 

elección de respuestas, de las cuales las más mencionadas fueron porque no está bien, a mí no 

me gusta que me traten así, es malo porque en mi casa nos regañan si hacemos eso, entre las 

más destacadas.  

 

4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos de la intervención con la presente investigación se logra 

visualizar no sólo la importancia del aprendizaje móvil para favorecer habilidades del 

pensamiento en preescolar como lo es el pensamiento crítico, sino que también da cuenta de la 

vinculación de la teoría con la práctica y la importancia de llevar a cabo procesos investigativos 

que permitan la solución y atención de necesidades presentes en el campo educativo.  

De igual manera, se propició el cumplimiento de objetivos a partir de las actividades y 

acciones realizadas a lo largo de la aplicación de la investigación, lo que coadyuvo a dar 

respuesta a las preguntas de investigación conforme se avanzaba en la puesta en práctica de la 

intervención. Esto abrió diferentes panoramas que entran a discusión y se presentan a 

continuación.  

En relación con los alumnos, resulto conveniente incorporar al proceso de aprendizaje 

dispositivos con los que se relacionan directamente en su entorno, debido a que facilitó su uso 

gracias a la experiencia con la cuenta con los niños al ser parte de la generación que se conoce 

como nativos digitales, ya que están familiarizados desde edades tempranas con la tecnología y 

con ciertas habilidades digitales acordes a su nivel educativo. Sin embargo, se demostró que, si 

no se encauzan las actividades con un sentido de aprendizaje y no se establecen reglas y 

limitaciones, a pesar de que los niños cuentan con ciertas habilidades digitales no las utilizan 

para el aprovechamiento académico.  

Por lo anterior, es conveniente capacitar a la familia  de los niños y niñas  con la finalidad 

de que se logre inculcar desde un inicio concebir una cultura tecnológica que le permita a los  

niños comprender que dichos dispositivos cumplen diferentes funciones como lo es el 

aprendizaje, y como docentes ser conscientes de los requerimientos que implica el involucrar la 

tecnología educativa a la labor de la enseñanza, ya que no sólo es utilizar los medios  sino saber 

dirigir el aprendizaje e incluir el diseño instruccional que le dé sentido a las acciones educativas.  

Es relevante señalar que se diseñó la propuesta de intervención como un ejemplo de 

alternativa docente para trabajar especialmente la educación híbrida, no obstante, es compatible 

para implementarse en las diversas modalidades educativas, esto debido a las dificultades 

presentadas por la pandemia. Por lo que resulta conveniente hacer mención de diversos factores 

que pueden influir en los resultados de su aplicación como lo es el tiempo, el contexto puesto 

que en esta investigación se suministró en multigrado, factores externos como la familia, las 
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características de los teléfonos celulares, el acceso a internet y a la red móvil, entre otros, los 

cuales se deben tomar en cuenta para futuras intervenciones.  

Se invita a los docentes, alumnos y comunidad educativa en general, a ser parte de un 

ambiente de aprendizaje tecnológico como lo es el aprendizaje móvil como parte de un 

dispositivo que hoy en día está al alcance de la mayoría de las personas, es momento de innovar, 

diseñar, crear, y no sólo reproducir un currículo o herramientas rígidas; sí la flexibilidad curricular 

está presente hay que saberla aprovechar de una manera acorde a la época en la que vivimos.  
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