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RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo identificar los conflictos que surgen en el uso 
de las tecnologías digitales (TD) en el aula, acentuados por la pandemia de COVID-19. La 
metodología de esta investigación se inscribe en un enfoque cualitativo circunscrito en un 
enfoque documental basado en el análisis de la discursivización de dos profesoras en un en vivo 
(live)producido por el proyecto Aula Aberta y el otro realizado por la Asociación Brasileña de 
Lingüística (ABRALIN) durante la pandemia de COVID-19, en 2020. Dicha investigación está 
afiliada a los estudios de Letramientos, que consideran prácticas con tecnologías digitales, 
sociales y plurales. Los resultados indican que las prácticas de lectoescritura con TD pueden 
mejorar la enseñanza. Sin embargo, esta perspectiva, al mismo tiempo, muestra que varios TD 
utilizados en prácticas sociales previamente conocidas en la vida cotidiana del estudiante, para 
insertarse en el ámbito escolar, provocan conflictos en detrimento de la precaria infraestructura 
y la falta de formación específica de muchos docentes respecto a su uso pedagógico en la 
pandemia de COVID-19. 
 
PALABRAS CLAVE: Alfabetizaciones. Tecnologías digitales. Profesores. Investigadores. 
Live. 
 
 
RESUMO: Este artigo objetiva identificar conflitos que se apresentam no uso de tecnologias 
digitais (TD) em sala de aula acentuados pela pandemia da COVID-19. A metodologia desta 
pesquisa inscreve-se em uma abordagem qualitativa circunscrita em um enfoque documental 
a partir da análise da discursivização de duas professoras em uma live produzida pelo projeto 
Aula Aberta e a outra realizada pela Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) durante 
a pandemia da COVID-19, em 2020. Tal investigação afilia-se aos estudos dos letramentos que 
considera as práticas com tecnologias digitais sociais e plurais. Os resultados indicam que 
práticas de letramentos com TD podem potencializar o ensino. Contudo, tal perspectiva, 
paralelamente, evidencia que diversas TD utilizadas em práticas sociais antes conhecidas no 
cotidiano do estudante, para se inserirem na esfera escolar, ocasionam conflitos em detrimento 
da infraestrutura precária e da falta de formação específica de muitos professores quanto ao 
seu uso pedagógico na pandemia da COVID-19. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Letramentos. Tecnologias Digitais. Professores. Pesquisadores. Lives. 
 
 
ABSTRACT: This article aims to identify conflicts that arise in the use of digital technologies 
(DT) in the classroom, accentuated by the COVID-19 pandemic. The methodology of this 
research is part of a qualitative approach circumscribed in a documentary approach based on 
the analysis of the discourse of two teachers in a live produced by the Aula Aberta project and 
the other carried out by the Brazilian Linguistics Association (ABRALIN) during the COVID-
19 pandemic, in 2020. This research is affiliated with literacy studies that consider practices 
with social and plural digital technologies. The results indicate that literacy practices with DT 
can enhance teaching. However, this perspective, in parallel, shows that several DT used in 
social practices previously known in the student's daily life, to be inserted in the school sphere, 
cause conflicts to the detriment of precarious infrastructure and the lack of specific training of 
many teachers regarding their pedagogical use. in the COVID-19 pandemic. 
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Introducción 
 

El trabajo aquí presentado forma parte de una investigación más amplia (2020-2022) 

del Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Regional de Blumenau, a nivel de 

maestría, con un tema dirigido a las prácticas de Letramientos con el uso de tecnologías digitales 

(en adelante TD), a partir de lo que enuncian los docentes/investigadores. El objetivo principal 

de este estudio es comprender las prácticas de letramiento con tecnologías digitales en la 

Educación Básica apoyadas en las lives (en vivo) emprendidas por el proyecto Aula Aberta y la 

Asociación Brasileña de Lingüística (ABRALIN) que reúnen a docentes/investigadores, 

representantes de las áreas de Educación y Lingüística, en la pandemia de COVID-19, en el año 

2020. Este propósito también se acuña por un objetivo específico, que busca identificar los 

conflictos que surgen en el uso de la TD en el aula acentuados por la pandemia de COVID-19.   

Desde esta perspectiva, destacamos como foco de este estudio el déficit de prácticas 

pedagógicas con TD en el aula, ya que la expectativa de esta implementación encuentra 

barreras, como la falta de capacitación de los docentes para el uso de esta tecnología y la 

infraestructura con incipientes equipamientos tecnológicos en el contexto escolar. Frente a esto, 

podemos observar marcas que se repiten en los conflictos reales en el aula, manifestadas en las 

declaraciones de dos profesores que han comprometido su investigación en el área de Ciencias 

del Lenguaje y Educación, puntualmente, en lo que se refiere a la Educación Básica Brasileña. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, abordaremos en este apartado los enfoques 

teóricos para comprender las direcciones metodológicas y analíticas del presente estudio. 

 
Letramientos con el uso de las tecnologías digitales: enfoques teórico-metodológicos 
 

Las alfabetizaciones (Street, 2003) son entendidas en este estudio como el conjunto de 

prácticas sociales y plurales vistas desde la relación de la escritura como práctica históricamente 

situada (Barton; Hamilton, 1998; Gee, 1994) y el uso de TD (Gourlay; Hamilton; Lea, 2014). 

Estos actúan como componentes fundamentales en los panoramas actuales del aprendizaje, pues 

en línea con los estudios teóricos presentados en este trabajo, los TD son concebidos con el 

potencial de incidir transversalmente en el aprendizaje, constituyendo y transformando a los 

sujetos que los utilizan en las más variadas esferas sociales de la actividad humana (familia, 

trabajo, escuela, entre otros) (Gourlay; Hamilton; Lea, 2014). 

En este sentido, vale la pena pensar en el modelo ideológico de letramiento presentado 

por Street (2006, p. 466) y que se retoma de las reflexiones emprendidas por Corrêa (2022, s. 

p., nuestra traducción) cuando lo reconoce como 
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[...] una multiplicidad de alfabetizaciones; que el significado y los usos de las 
prácticas de letramiento están relacionados con contextos culturales 
específicos; y que estas prácticas están siempre asociadas a las relaciones de 
poder y a la ideología: no son simplemente tecnologías neutras [...]. 
 

Para estos autores (Corrêa, 2022; Street, 2006), las prácticas de letramiento que emplean 

la TD marcan el posicionamiento, el tiempo y el lugar desde el cual sus usuarios (interactuantes) 

enuncian en los más diversos contextos de uso del lenguaje que es constitutivo de los 

instrumentos digitales (teléfono celular, tableta, computadora). En este sentido, a partir de un 

modelo ideológico en el que se inscriben estas prácticas, podemos considerarlas "[...] como 

inextricablemente ligada a las estructuras culturales y de poder de la sociedad [que] reconoce 

la variedad de prácticas culturales asociadas con la lectura y la escritura en diferentes contextos" 

(Street, 1993, p. 7, extras nuestros, traducción nuestra).  

Es frente a esta perspectiva que el ámbito escolar, en determinados momentos, como el 

que se presenta en este artículo, tensiona los usos de la TD que los estudiantes aportan al aula 

de Educación Básica, precisamente porque enfatiza otro modelo de letramiento, el modelo 

autónomo (Street, 1993; 2014). Tiene como objetivo legitimar y validar las prácticas escolares, 

lo que termina marginando las prácticas de lectura y escritura que no forman parte de esta 

construcción social y cultural, la escuela, distanciándose de la subjetividad constitutiva 

(Geraldi, 2015) de este aprendiz, fuera de la escuela. Un modelo centrado en la escolarización 

y un único proyecto de decir (Geraldi, 2013 [1991]), porque está tejido por "[...] concepciones 

dominantes de los Letramientos [...]" que son "[...] construidos y reproducidos de tal manera 

que se marginen las alternativas y, sugerimos, se controlen los aspectos del lenguaje y del 

pensamiento [...]" (Calle; Calle, 2014, p. 121, traducción nuestra). Estos enfatizan un "[...] 

dimensión técnica e individual" (Mortatti, 2004, p. 102, traducción nuestra). A diferencia del 

letramiento ideológica que "[...] se centra en una dimensión social [y cultural]" (Mortatti, 2004, 

p. 103, traducción nuestra). 

Monte Mor (2017, p. 269, traducción nuestra) corrobora este pensamiento, ya que 

resalta la "[...] incertidumbres sobre la idoneidad del uso de la tecnología digital en las escuelas 

[...]", afirmando que "[...] Esto se percibió cuando se comparó este uso con el de la vida 

cotidiana personal de los usuarios". También destaca que "[...] Aprender a leer y escribir 

representa la razón central para que las personas se integren a la escuela [...]", porque estamos 

hablando de una tecnología, ya que "[...] La escuela es retratada como una creación o producto 

de la sociedad de la cultura escrita [...] (Monte Mor, 2017, p. 271-272, traducción nuestra). Es 
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decir, esta institución debe promover, a partir de propuestas pedagógicas, la construcción de 

conocimientos imbricados en un proceso tecnológico que produzca significados y sentidos para 

y con los estudiantes. 

Este escenario repercute en las brechas en la formación inicial y continua de los docentes 

con respecto a la TD y, por lo tanto, a las alfabetizaciones digitales. Sin embargo, está 

atravesado por un "aprendizaje ubicuo", como subraya Monte Mor (2017). Para la autora, se 

trata de "Un aprendizaje que siempre ha existido, pero que, reforzado y complementado por 

recursos tecnológicos y reconocidos académicamente, ha ido generando interrogantes sobre el 

modelo de educación y de la institución escolar y universitaria que se ha ido sedimentando hasta 

entonces" (Monte Mor, 2017, p. 278, traducción nuestra). Esto apunta a una ruptura cuando los 

estudiantes que han ingresado a las escuelas con y en contextos y experiencias diferentes, al 

utilizar la TD, terminan siendo instigados, por docentes que también han sido constituidos por 

estas tecnologías, a experimentar procesos de aprendizaje auténticos, reales, permeados por el 

"ensayo y error" (Monte Mor, 2017, p. 278, traducción nuestra).  

En este sentido, coincidimos con Monte Mor (2017, p. 282, traducción nuestra), cuando 

señala que la función de la escuela es promover y valorar "[...] el sujeto como aquel que es 

capaz de construir significados, tener una visión crítica, desarrollando así su subjetividad en 

medio de la colectividad de la que forma parte– debe ser valorado por las instituciones escolares 

y académicas, reflejado en su participación social". Al respecto, los estudios han señalado que 

las prácticas de lectura y escritura en la Educación Superior y la Educación Básica se 

resignifican frente a los usos de las alfabetizaciones académicas que involucran a los estudiantes 

de TD (Mendes, 2017) y de pregrado en Letras (Miranda, 2016); en la formación inicial y 

continua de docentes a partir de la creación del Programa de Apoyo a los Laboratorios 

Interdisciplinarios para la Formación de Educadores (LIFE) financiado por la Coordinación de 

Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES) (Gonçalves, 2018); en la 

promoción de prácticas de letramiento y gamificación en el contexto de la educación formal y 

no formal con estudiantes de escuelas públicas (Vicentini, 2019).  

Desde esta perspectiva, el enfoque de este estudio se clasifica como cualitativo, pues 

según Martins (2004, p. 289, traducción nuestra) "la investigación cualitativa se define como 

aquella que privilegia el análisis de microprocesos, a través del estudio de las acciones sociales 

individuales y grupales, realizando un examen intensivo de los datos, y caracterizada por la 

heterodoxia en el momento del análisis". Es decir, implica, esencialmente, el aprendizaje de la 

intuición, de un trabajo artesanal del investigador que realiza la investigación, especialmente 
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en el análisis de los datos y que pretende promover la comprensión de los resultados planteados. 

También es un estudio con enfoque documental (Cellard, 2008), porque en este tipo de 

investigaciones, la mirada a documentos escritos o virtuales en nuestro tiempo es valiosa para 

los investigadores y se vincula en esta investigación con el análisis cualitativo, porque les 

permite hacer inferencias temporales que conducen a la comprensión de un determinado 

contexto social. 

Este enfoque dialoga con la perspectiva sociocultural de las alfabetizaciones, pues a 

través de los documentos aquí analizados a partir de los fragmentos de las lives, existe la 

posibilidad de observar el desarrollo evolutivo de los individuos, grupos sociales y conceptos 

desde su génesis hasta nuestros días (Cellard, 2008). En este sentido, se analizan los discursos 

de profesores/investigadores en torno al tema a partir de las siguientes fuentes: una live (en 

vivo) producido por el proyecto Aula Aberta y otro realizado por la Asociación Brasileña de 

Lingüística (ABRALIN) durante la pandemia de COVID-19, en 2020.  

Elegimos estos canales por el hecho de que estas comunidades científicas reúnen a 

investigadores de Brasil y del mundo, las redes de sentido que son proporcionadas por este 

ambiente, la constancia y recurrencia de vidas en torno a las áreas de Educación y Lingüística 

y los temas que involucran los estudios de alfabetizaciones con tecnologías digitales, 

actualmente, ambos representando el área de Educación de Lenguas en Brasil. Así, se 

seleccionaron dos docentes/investigadores, autores de los documentos que abordan la TD en la 

Educación Básica y que cuentan con años de experiencia con la función social e investigaciones 

relevantes en el objeto de conocimiento de este estudio. La primera docente, investigadora y 

autora de "Ideas para pensar el fin de la escuela", la profesora Dra. Carla Coscarelli, y la segunda 

docente, investigadora y autora de "Educación y tecnologías digitales: ciclos de precariedad 

frente a la pandemia", la profesora Dra. Ana Elisa Ribeiro, como se presenta en el gráfico 1, 

con información básica sobre las lives abordadas: 

 
Cuadro 1 – Lives abordadas en la investigación. 

 
EVENTO ABRALIN CLASE ABIERTA 

Título en vivo (lives) "Educación y tecnologías digitales: 
ciclos de precariedad frente a la 

pandemia". 

"Ideas para pensar en el fin de curso". 

Docente/Investigador Profa. Dra. Ana Elisa Ribeiro Profa. Dra. Carla Viana Coscarelli 
Fecha 25/06/2020 18/07/2020 

Duración 1h 33min 35s 1h 36min 01s 
 Enlace de acceso  

 
Hatps://vv.youtube.com/watch?v=_-

luffz7ofi 
Hatps://vv.youtube.com/watch?v=ucg9c8rk 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los enunciados son analizados desde la perspectiva descriptiva-interpretativa (Bortoni-

Ricardo, 2008), que responde a la concepción enunciativo-discursiva del lenguaje (Bajtín, 2011 

[1979]), que dialoga con los estudios de Letramientos. 

 
 
Análisis y discusión de datos 
 

Desde esta perspectiva, al analizar los datos sobre los conflictos que surgen en el uso de 

la TD en el aula, acentuados por la pandemia de COVID-19, debatimos, cómo 

docentes/investigadores (Coscarelli, 2020; Ribeiro, 2020) abordan y discuten con otros 

docentes sobre los conflictos identificados en el aula para el uso de la TD y cómo estos desafíos 

se han puesto de manifiesto en la pandemia de COVID-19, como la falta de formación 

específica de muchos docentes sobre los usos pedagógicos de la TD y la precaria infraestructura, 

como se describe en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2 – Conflictos que surgen entre las expectativas y las condiciones reales para la 

producción de prácticas pedagógicas con la TD. 
 

Autores de los 
documentos 

Expectativas de las prácticas 
pedagógicas con TD 

Condiciones del mundo real 

Ana Elisa Ribeiro;  
Carla Coscarelli  

(2020) 

1 – Capacitación de docentes en el 
uso de equipos digitales. 

Profesores que a menudo no se sienten 
preparados para utilizar la TD en el aula. 

Ana Elisa Ribeiro;  
Carla Coscarelli  

(2020) 

2 – Infraestructura de aula con 
equipos digitales. 

En la mayoría de las escuelas, no hay 
infraestructura de aulas con equipos 
digitales.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo con el cuadro 2, podemos evidenciar marcas que se repiten en conflictos 

reales en el aula, las cuales se manifiestan en fragmentos analizados en parte de esta 

investigación. En principio, se discutió la formación de docentes en el uso de equipos digitales, 

profesionales que muchas veces no se sienten preparados para utilizar la TD en su rutina 

pedagógica. En este sentido, podemos inferir de los fragmentos 1, 2 y 3, una dificultad de 

aceptación por parte de algunos docentes y directivos escolares que no querían utilizar la TD 

en la escuela: 
 
Fragmento 1: "Hubo un tiempo en que había un maestro que no quería, había 
un director que no le dejaba usar la tecnología en el aula". (Producido en 
vivo por Carla Coscarelli, Aula Aberta, julio/2020, traducción nuestra). 
 
Fragmento 2: "Tener asignaturas regulares como parte del currículo de esta 
capacitación, pero esto no está en el currículo, no está en esta capacitación 
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para usar equipos, parece que cuando vayas a usar digital tirarás todo lo 
demás, solo estás en digital, el resto se cae". (Producido en vivo por Carla 
Coscarelli, Aula Aberta, julio/2020, traducción nuestra). 
 
Fragmento 3: "No hubo mucha capacitación para las tecnologías, hubo una 
falta de capacitación de algunos maestros que se sienten incapacitados para 
este uso. No porque los profesores no tengan competencia, sino porque las 
condiciones son difíciles, a veces la gente termina cansándose de querer y no 
poder querer no poder hacerlo, termina frustrando un poco" (Live producido 
por Carla Coscarelli, Aula Aberta, julio/2020, traducción nuestra). 
 

Lo enunciado Coscarelli (2020) nos instiga a comprender sobre y con los procesos 

históricos que involucran la realidad social de los estudiantes en el aula, en los que no se puede 

dejar de lado la valorización del contexto social y político en el que se insertan estos sujetos y 

que se vinculan directamente con la garantía del derecho a la educación escolar y el desarrollo 

de sus proyectos de decir (Geraldi, 2013[1991]). Esto se debe a que, en este tiempo y espacio 

que involucra a la TD en los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe haber una discusión 

sobre cuestiones sociales y políticas, así como sobre la necesidad de una formación profesional 

(Cury, 2002) dirigida al uso de estas tecnologías (Fistarol; Pottmeier; De Caetano, 2021; 

Pottmeier; Caetano; Fischer, 2022; Vicentini, 2019). 

Por un lado, se puede observar que la inserción de la TD en el aula requiere de la 

preparación metodológica y perfeccionamiento de los docentes para el uso de estas tecnologías 

y el seguimiento de los estudiantes en este proceso. Por otro lado, es necesario "escuchar" a los 

docentes, como destaca Coscarelli (2020), porque a veces pueden utilizar la TD en el aula, a 

veces no. En otras palabras, el currículo también necesita ser flexible para las prácticas de 

alfabetización digital, así como también es necesario que haya una deconstrucción en y de  las 

modalidades del sistema educativo que aún resiste a los procesos tecnológicos y de innovación, 

ya sea por la deficiente estructura encontrada en los diferentes contextos escolares brasileños, 

o por la falta de educación inicial y continua que contemple efectivamente la TD en la 

Educación Básica (Pottmeier et al., en prensa). 

Por lo tanto, existe la necesidad de reorganizar las prácticas pedagógicas escolares para 

enfoques metodológicos que sean adecuados a la realidad social de los estudiantes (Barton; 

Hamilton, 1998; Gee, 1994), como indican los extractos 4 y 5: 

 
Fragmento 4: "La TD está en todos los entornos para el profesor, pero es 
responsabilidad del formador, formar a los profesores, es responsabilidad de 
la escuela ofrecer cualificación. La escuela puede incluso pagar una 
formación, una especialización en TD, por ejemplo, no digo que la escuela 
deba financiarla, hay algunas que la financian, pero otras no, no pagan, pero 
tiene que invertir en ti liberándote, liberando horas para ti y esta es una 
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participación de una escuela que es responsable de ese profesor. (Producido 
en vivo por Ana Elisa Ribeiro, Abralin, junio/2020, traducción nuestra). 
 
Fragmento 5: "Después de que esto termine, mucha gente también se sentirá 
un poco más cómoda con TD, porque la persona se vio obligada a ir y de 
repente se aficiona a alguna forma de hacer digital, creo que habrá un cambio 
de perspectiva en esto. (En vivo por Ana Elisa Ribeiro, Abralin, junio/2020, 
traducción nuestra). 

 
Frente a las posturas presentadas por Ribeiro (2020), entendemos que los docentes 

muchas veces utilizan en sus clases la TD que no conocen y, debido a imprevistos provocados 

por el uso de tecnologías aún no experimentadas, tienen un impacto negativo y terminan por no 

usarlas más y siguen caminos que consideran más fáciles (Gonçalves, 2018). Para insertar el 

uso de la TD en el aula, los profesores pueden encontrar posibles desafíos para esta introducción 

(Gourlay; Hamilton; Lea, 2014).  

Sin embargo, esta inclusión es muy importante, porque los estudiantes que llegan a las 

escuelas ya utilizan la TD para interactuar con otros (familia, amigos) en otros ámbitos sociales 

(familiar, religioso, medios de comunicación, entre otros). Y, el uso de los medios digitales, que 

ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes, puede ser explorado y ampliado para 

desarrollar sus proyectos y estrategias de decir (Geraldi, 2013 [1991]) en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que permite al docente actuar de manera situada y local (Barton; 

Hamilton, 1998; Gee, 1994). 

A partir de lo que sugiere discursivamente Ribeiro (2020), entendemos que existen 

conflictos presentes en el uso de la TD por parte de los docentes, entre ellos, hay una porción 

que no se involucra, ni busca profundizar el uso de la TD en el aula (Gourlay; Hamilton; Lea, 

2014), porque consideran que este uso es algo que está fuera del modelo "normal" de clases. 

Actúan de esta manera porque a menudo la rutina y la exigencia pedagógica son agotadoras. 

Cuando exista una posibilidad de perfeccionamiento profesional, solo es posible hacerlo con la 

autorización de la institución. Frente a este escenario, entendemos que existen desafíos que 

deben ser superados en este sentido, a pesar del avance de políticas que prevén un tercio de las 

horas de trabajo, de acuerdo con la Ley 11.738/2008 (Brasil, 2008), algunos estados y 

municipios aún no cumplen. Los directores de las escuelas conocen poco esta ley y no logran 

movilizar la formación en el propio lugar de trabajo, a menudo debido a las relaciones de poder 

entre los departamentos de educación y la posición política actual, limitando a la escuela lo que 

puede y no puede hacer, lo que debe y no debe hacer. 

Otro conflicto que marca la inserción de la TD es la infraestructura de las aulas que 

cuentan con insuficientes o de baja calidad de equipos digitales a disposición de estudiantes y 
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docentes. Este contexto se ha visto agravado por la implementación de programas de educación 

pública a distancia en Brasil para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 y los 

retrasos significativos en la adopción de estos programas. Cuando las escuelas cerraron en 

marzo de 2020, casi todos los estados brasileños decidieron que las clases se transmitirían por 

internet, utilizando plataformas digitales como Google Classroom (Barberia; Cantarelli; 

Schmalz, 2021; Phistarol; Pottmeier; De Caetano, 2021). 

Según Barberia, Cantarelli y Schmalz (2021, p. 10, traducción nuestra), "[...] Solo 

alrededor del 15% de los estados distribuyó dispositivos, y menos del 10% subsidió el acceso 

a internet [...]", una cantidad, por lo tanto, insuficiente para el número de estudiantes sin acceso. 

Así, los programas educativos no consideraron los problemas de acceso desigual a la educación 

durante la pandemia, con el consecuente agravamiento y reforzamiento de las desigualdades 

que ya existían incluso antes del COVID-19, ya que no se garantizó el acceso en el entorno 

familiar, como se señala en los pasajes 6, 7 y 8:  

 
Fragmento 6: "En educación, detectamos un problema importante, que es la 
falta de acceso a internet, tanto para los docentes como para los estudiantes, 
no es solo la falta de preparación a veces de los docentes para lidiar con la 
tecnología. El problema no es pensar cosas interesantes, el problema es que 
muchos estudiantes no tienen acceso, la gente necesita tener acceso a un 
medio de comunicación. (Producido en vivo por Carla Coscarelli, Aula Aberta, 
julio/2020, traducción nuestra). 
 
Fragmento 7: "Cambiar este acceso a la información, este acceso a la 
información es un derecho, una computadora con internet es un derecho 
básico, porque muchos no tienen acceso, ya no pueden hacer muchas cosas y 
ni siquiera tienen acceso a la comunicación, y sabemos que los ricos y los 
pobres no pueden seguir así y no tiene sentido alfabetizar sin dar acceso. 
(Producido en vivo por Carla Coscarelli, Aula Aberta, julio/2020, traducción 
nuestra).  
 
Fragmento 8: "El departamento de educación a menudo está dando 
autonomía a las escuelas, pero no ha ofrecido ninguna estructura. Realmente, 
esta falta de acceso es una demanda muy urgente". (Producido en vivo por 
Carla Coscarelli, Aula Aberta, julio/2020, traducción nuestra). 
 

Ante lo expuesto por Coscarelli (2020), hay que considerar la gran cantidad de personas 

sin acceso a TD, lo que ha incrementado el distanciamiento económico, ya que no siempre es 

positivo para los individuos y la sociedad que tienen menor poder adquisitivo (Nóvoa, 2020). 

Así, el acceso a la información es una necesidad y la falta de ella es un verdadero conflicto que 

dificulta la implantación de la TD en el aula. En este sentido, observamos que una parte de los 

estudiantes no puede contar con esta infraestructura sin los conflictos que se presentan, y se 
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intensifican por las relaciones de poder, expectativas e identidades que se relacionan con el 

contexto sociocultural en el que se llevan a cabo estas prácticas (Lea; Calle, 2006). 

Como lo plantea Coscarelli (2020), la desigualdad social como énfasis en este trabajo 

marca una diferencia en el acceso a la información. Esto se debe a que se ha vuelto aún más 

claro y acentuado debido al hecho de que una parte de la sociedad tiene este acceso y otra parte 

no tiene este derecho. Según la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares – 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNAD TIC), publicada por el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), señalaron que el 21,7% de la población mayor de 

10 años ya tenía acceso a internet antes de la pandemia, en 2019 (IBGE, 2019). Entre los 

motivos está la ausencia de conexión, ya que "4,3 millones no accedieron a internet, casi todos 

ellos desde la red pública (95,9%, es decir, 4,1 millones).  [...]" (Exame, 2021, online, 

traducción nuestra).  

También se observó que "La posesión de un teléfono celular fue aún menos común, 9.7 

millones de estudiantes no tenían el dispositivo, y 8.8 millones de ellos (91.7%) asistían al 

sistema de escuelas públicas" (Exame, 2021, online, traducción nuestra).  Estos datos refuerzan 

la exclusión social digital y a partir de ellos entendemos el reconocimiento del poder y la 

autoridad imbuidos en las prácticas de alfabetización (Lea; Calle, 2006). Esto se debe a que el 

uso de la TD por parte de una parte de la sociedad con bajo poder adquisitivo se convierte en 

un desafío, ya que no hay acceso a la comunicación y a la información para toda la población 

brasileña, ni siquiera antes de la pandemia de COVID-19. 

De acuerdo con los fragmentos presentados hasta el momento, la desigualdad en la 

infraestructura, especialmente en lo que respecta al acceso a internet, muestra lo que Lea y 

Street (2006) entienden desde una perspectiva que enfatiza las relaciones de poder de quienes 

pueden y no pueden tener acceso cuando se trata de prácticas de alfabetización con el uso de 

TD antes y durante la pandemia de COVID-19. Buckingham (2010) corrobora esta discusión 

al reflexionar sobre el principio de que las desigualdades sociales pueden reducir el acceso a la 

TD e influir negativamente en su uso en el entorno escolar, ya que los estudiantes podrían 

apropiarse del conocimiento científico de la TD en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Estos datos indican, a su vez, que las transformaciones políticas y modernizaciones que 

ha experimentado Brasil, con medidas aplicadas desde las clases dominantes hacia las menos 

favorecidas (Cury, 2002), reproducen, a través de las relaciones sociales, esta dependencia de 

las clases dominadas de lo que es adoptado por la clase dominante. La realidad de las clases 

populares no es la misma que la de las clases dominantes, lo que está directamente relacionado 
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con las desigualdades sociales presentes en Brasil, como el aumento de la pobreza (Bianchetti; 

Valle, 2014). Es necesario reducir las desigualdades para que los estratos más pobres y 

marginados puedan tener acceso a la educación escolar.  

Además, los pasajes han mostrado que es posible observar la falta de representación de 

los grupos sociales marginados en la esfera política (Bianchetti; Valle, 2014), elemento 

necesario para que la voz de estas poblaciones pudiera ser escuchada en las discusiones sobre 

el acceso a la educación. Entendemos que es necesario y urgente unirnos y discutir entre las 

clases dominantes y las demás para la inserción de los diversos grupos sociales en la Educación 

Básica con una garantía no solo de acceso, como ya está garantizado por la ley (Brasil, 1988; 

1996), sino que se den condiciones de permanencia a estos estudiantes, como se destaca en los 

pasajes 9 y 10: 
 

Fragmento 9: "Significa que nos va a ser muy difícil ir a un aula, para 40, 50 
personas sin ventana, sin ventilación y por cuestiones de salud no vamos a 
poder hacerlo, los maestros mayores de 60 años no van a poder regresar. Con 
el tiempo, hemos notado que esta situación de enseñanza a distancia, que se 
ha consagrado, es una situación que puede perdurar y luego convertirse en 
una cosa de relevos, estamos hablando de hibridación." (En vivo producido 
por Carla Coscarelli, Aula Aberta, julio/2020, traducción nuestra). 
 
Fragmento 10: "La falta de infraestructura de equipos, de redes, de software, 
y la falta de calificación, entonces estamos trabajando solo en la precariedad, 
estamos trabajando porque no tenemos las cosas, porque no tenemos los 
equipos, porque no tenemos banda ancha, porque la banda ancha del país es 
mala, porque es cara." (En vivo producido por Carla Coscarelli, Aula Aberta, 
julio/2020, traducción nuestra). 

 
Coscarelli (2020) analiza los contextos excluyentes y tardíos en relación con la 

implementación de la educación democrática en Brasil (Cury, 2008). En este sentido, existe una 

tensión dentro del supuesto avance de la educación como un derecho universal, que, en la 

práctica, termina siendo un privilegio de unos pocos (Bianchetti; Valle, 2014). Por lo tanto, es 

evidente la necesidad de visibilizar los problemas de desigualdad social en este contexto, que, 

con la pandemia y la necesidad de utilizar la TD para continuar con la enseñanza a distancia, se 

han hecho aún más evidentes. No hay forma de actuar con recursos globales, de pensar como 

si fuéramos otro país, que tiene muchos más recursos que el nuestro (Nóvoa, 2020), sin 

visualizar una práctica situada (Barton; Hamilton, 1998; Gee, 1994). 

Entonces, en esta coyuntura marcada por los conflictos, por un lado, tenemos una fuerte 

contingencia de recursos, ya que hubo una reducción en el financiamiento para la educación 

(Komesu; Asís; Fluckriger, 2020), al mismo tiempo que existe un interés por parte de los 
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docentes por una formación más cualificada en el uso de la TD, que eran fundamentales para el 

mantenimiento de las actividades escolares, y deben seguir siéndolo. Por lo tanto, se trata de 

una solución tanto para la comunicación de resultados como para el mantenimiento y 

continuidad en este escenario. 

De este modo, la brecha dejada se descubre por el hecho de que la novedad de la 

tecnología se asocia casi siempre al progreso, al desarrollo con la promesa de una movilidad 

social siempre ascendente, de interacción con los demás, sin barreras geográficas y sin 

conflictos, pero no trae consigo la calificación de su inserción en un orden social e histórico 

(Komesu; Asís; Fluckriger, 2020). Por lo tanto, la dinámica impermanente de transformación 

por parte de una parte de la sociedad es ciertamente insaciable de lo nuevo.  

Así, vemos que las prácticas docentes, cuando se observan en relación con el uso de la 

TD, constituyen conflictos, tanto en el ámbito de la formación docente, como en las decisiones 

de trabajo con las tecnologías digitales, y en las diversas interacciones con los estudiantes en el 

aula (física y en línea), que deben ser discutidas. En vista de esto, entendemos que los contextos 

sociales a menudo son ignorados en el entorno escolar. 

 
 
Consideraciones finales 
 

Este estudio, al proponer identificar los conflictos que se marcan en la relación entre las 

expectativas y las condiciones reales de producción de las prácticas pedagógicas con la TD, 

destaca que es necesario promover cambios en las escuelas, para que conecten mejor con la 

realidad social de la sociedad actual. Es necesario que tales cambios ocurran en la práctica 

pedagógica de los docentes, en las acciones de los estudiantes, en la transformación de las 

escuelas como un entorno que brinde conocimientos significativos, en la nueva organización 

curricular de manera que se valore la realidad de los estudiantes y que haya claridad en el uso 

de la TD en este espacio.  

Por lo tanto, la relación entre la TD y la forma en que las personas la usan necesita ser 

problematizada, porque no es la TD la que da forma a estas prácticas, sino su uso lo que 

provocará cambios (Barton; Hamilton, 1998; Gee, 1994; Monte Mor, 2017) de los individuos 

que participan de manera significativa en estos procesos. Sin embargo, no necesariamente 

traerán mejoras y resultados a estas prácticas (Barton; Hamilton, 1998), porque depende de las 

direcciones de su uso, a partir de la planificación, interacción y mediación conceptual del 

docente que utiliza este recurso. Sin embargo, es evidente que el uso de la TD en el aula no 
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garantiza un aprendizaje significativo, ya que depende de su uso de forma situada y relacionada 

con la realidad del alumno.  

Además, es urgente la democratización del acceso y la igualdad de acceso para todos 

(Bianchetti; Valle, 2014). En este sentido, es necesario que los docentes estén preparados para 

utilizar las tecnologías en el contexto escolar de manera significativa, lo que posibilita la 

democracia en el aula para que, de esta manera, los estudiantes se sientan insertos en este 

espacio. Así, los resultados indican que las prácticas de alfabetización con tecnologías digitales 

en el aula pueden potenciar la enseñanza, sin embargo, estos enfoques, a su vez, indican que 

varios TD, a pesar de ser utilizados por los estudiantes en su vida cotidiana, en prácticas sociales 

previamente conocidas, para insertarse en el entorno escolar, provocan conflictos en detrimento 

de la precaria infraestructura y la falta de formación específica de muchos docentes respecto a 

los usos pedagógicos de estos TD acentuados por la pandemia de COVID-19. 

Desde esta perspectiva, consideramos que el uso de las tecnologías ayuda en el proceso 

de aprendizaje, pero no es el uso en sí mismo lo que cambiará significativamente el aprendizaje 

en el entorno escolar. Es necesario tener claro cómo la práctica realizada con el uso de la 

tecnología aportará relevancia a la realidad del alumno, pues el mero hecho de introducir la TD 

sin una planificación efectiva, sin relacionarlos con el contexto de este alumno, no traerá 

resultados efectivos.  

Por ello, es fundamental repensar la formación y el rol del docente para el uso de estos 

recursos e instrumentos digitales con fines pedagógicos para actuar en la formación de los 

estudiantes, de manera que puedan potenciar el aprendizaje (Gourlay; Hamilton; Lea, 2014). 

De esta manera, los usos de la TD brindan la oportunidad de repensar las prácticas pedagógicas 

con tales recursos y pueden devolver el encanto de los estudiantes al aula, considerando la 

planificación y las interacciones transmitidas por el conocimiento teórico-metodológico de los 

docentes. 
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