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Abstract
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Ante la situación de emergencia sanitaria, se migró a la virtualidad para la continuidad educativa. Docentes 
y estudiantes cambiaron los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tenerse en cuenta los factores perso-
nales y estructurales que podrían limitar la continuidad educativa. Por la particularidad del entorno rural, se 
compararon los usos de las TIC por parte de los docentes durante el 2020 y el 2021 en un colegio de zona 
rural de Paraguay. Los resultados muestran que hubo una experiencia positiva, pero la alfabetización es 
funcional, por lo que se sigue en paradigmas tradicionales en cuanto al uso de las TIC en el proceso de E-A.

In view of the health emergency situation, we migrated to the virtual environment for educational continuity. 
Teachers and students changed the teaching-learning processes without taking into account personal and 
structural factors that could limit educational continuity. Due to the particularity of the rural environment, we 
compared the use of ICT by teachers in 2020 and 2021 in a school in a rural area of Paraguay. The results 
show that there was a positive experience, but the literacy is functional, so it is still in traditional paradigms 
regarding the use of ICT in the teaching-learning process.

TIC; alfabetización; docentes; Paraguay; enseñanza; educación rural.
ICT; literacy; teachers; Paraguay; teaching; rural education.
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1. Introducción

Desde la UNESCO se señala que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
son un elemento clave en la educación porque favorecen el acceso e inciden en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Además, actualmente niños y adolescentes se vinculan habi-
tualmente con las TIC, por lo que no se pueden excluir estas de los contextos educativos 
(Delgado et al., 2020). Por ello, se requiere el desarrollo de habilidades por parte de los ac-
tores educativos, principalmente en docentes y estudiantes, por la multimodalidad en la cual 
se dan las actividades educativas (Castellano, 2011; Barráez, 2020). 
Las TIC dan lugar a nuevas interacciones, estrategias, recursos, contenidos y nuevos am-
bientes de aprendizaje (Castells, 2016; Furguerle et al., 2016). Así, el proceso de aprendiza-
je cambia, tanto en los roles que suponen ser docente y estudiante, como en la forma que se 
presenta todo lo referente a los objetos de aprendizaje. En este punto, la conceptualización 
existente es variada, pero se pueden vincular la competencia mediática y la competencia 
digital, más si se supera la visión netamente instrumental y técnica (García-Ruiz et al., 2011; 
Wylson, 2012) apuntando hacia una «alfabetización». Esta relación conlleva que se adquie-
ran habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, junto con todos los 
procesos específicos que suponen. Gutiérrez-Martín y Tyner (2012) aluden a «las 5Ces»: 
comprensión, pensamiento crítico, creatividad, consciencia intercultural y ciudadanía. A su 
vez, esta alfabetización mediática y digital se relaciona con el aprendizaje permanente y el 
aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que dicha alfabetización permite hacer frente a retos 
tecnológicos, económicos y sociales de la actualidad.
En la actualidad, a nivel educativo, sigue latente la crisis por la pandemia del COVID-19 en 
diversos aspectos. Si bien los cierres de las escuelas, que llegaron a provocar que más del 
91% de los estudiantes a nivel mundial se vieran sometidos a una educación a distancia 
(UNESCO, 2020), se disminuyeron por la flexibilización de medidas y la llamada «nueva 
normalidad», la crisis permitió ver la situación en la cual se estaba en cuanto a alfabetización 
mediática y digital.
Anteriormente a la pandemia, ya se mencionaba que la formación docente en el uso de las 
TIC en el aula era insuficiente y los usos estaban enfocados a cuestiones administrativas, 
pero no pedagógicas (Hinostroza, 2017). Esto conlleva que la alfabetización fuera más bien 
de carácter funcional que crítica (Chen et al., 2010). A esto, se le debe sumar que los contex-
tos educativos presentan diferencias en cuanto a su administración, inversión y resultados 
de logros educativos.
En el contexto paraguayo, pruebas estandarizadas como SNEPE, TERCE y PISA-D daban 
cuenta, previamente a la pandemia, que Paraguay tenía niveles bajos en las áreas de len-
gua y matemáticas. Esta situación, entre otras cuestiones, guarda relación directa con la 
formación y el perfil docente a nivel nacional. Por tanto, teniendo en cuenta los resultados 
del informe de la «Transformación Educativa» que plasman la carencia de capacitación y 
preparación en el uso de las TIC en educación (Canese-Caballero et al, 2021), es probable 
que ante la necesidad de asumir el reto de la llamada «Enseñanza Remota de Emergencia 
–ERT–» (Hodges et al., 2020), se hayan acrecentado las deficiencias en la formación do-
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cente en materia TIC (Bareiro, 2020). Los gobiernos a nivel mundial tomaron medidas para 
garantizar la continuidad educativa y el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay 
hizo lo propio con el plan de estudios «Tu escuela en casa». También, se llevaron a cabo 
donaciones tecnológicas y capacitaciones para brindar infraestructura y recurso humano 
(Buzarquis, 2020). Sin embargo, estas acciones no suponen per se igualdad ni efectividad 
(MEC & OEI, 2021). Según Canese-Caballero et al. (2021), los docentes tuvieron que acce-
der a infraestructura con recursos propios, manifestaron nivel principiante en competencias 
TIC, a lo que se suma la manifestación de una necesidad urgente de capacitación (Mereles 
& Canese-Caballero, 2020).
Ante el contexto dado, es importante comparar la experiencia y las estrategias que pusieron 
en juego los docentes durante el 2020 y el 2021. En esta ocasión y ante los escasos estudios 
existentes en materia TIC en Paraguay (Canese-Caballero et al., 2021), el estudio se foca-
lizó en un centro escolar de Itapúa Poty, zona caracterizada como rural en el departamento 
de Itapúa, Paraguay.

2. Metodología

La metodología fue descriptiva, cuantitativa y no experimental. Se aplicó un cuestionario de 
27 preguntas de respuesta cerrada, en que solo se podía marcar una opción de respuesta. 
La población fue de 6 docentes de una institución educativa de nivel básico, que fueron parte 
de la ERT durante el 2020 y el 2021. No participaron los docentes que se incorporaron en 
el 2021 ni en el 2022. El cuestionario se aplicó en la institución educativa durante espacios 
libres que disponían los docentes tras el permiso de la máxima autoridad y la participación 
voluntaria de estos. El estudio atiende a múltiples variables y, en este texto, se tratan las 
siguientes:

• Experiencia en la integración de TIC.
• Estrategias pedagógicas en pandemia.
• Materiales didácticos.

Para el análisis de datos se utilizó SPSS v.22 y las frecuencias absolutas para la compara-
ción de los años 2020 y 2021.

3. Resultados

Por lo que respecta a resultados, la experiencia en la integración de las TIC mejoró entre 
el 2020 y el 2021. En el 2020, aparece una manifestación «muy mala» y un predominio de 
«muy buena» y «buena» en dos casos. En cambio, en el 2021 predomina la manifestación 
«muy buena» con tres casos y desapareció la manifestación «muy mala». A nivel global, en 
el caso estudiado no hubo una experiencia negativa y sí una mejoría. 
El uso de herramientas y la producción de materiales da lugar a las estrategias y al empleo 
de materiales didácticos. En este punto, entre el 2020 y el 2021 se detecta cómo el What-
sApp era un medio de comunicación esencial para la continuidad educativa, con el hábito 
de enviar las tareas. Incluso, se detectó un aumento en el 2021 a pesar de la flexibilización 
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de medidas y el retorno a las escuelas, y se computan cinco casos frente a tres en el 2020. 
En el otro extremo se encuentra el uso de las fotocopias retiradas presencialmente, con una 
frecuencia más elevada en el 2020, con tres casos, en comparación al 2021, con un caso. 
Sin embargo, el nivel de alfabetización es funcional según los usos que le dan a los ma-
teriales y a las estrategias. Por ejemplo, en el caso del YouTube, cuatro de los docentes 
manifestaron que tan solo se está usando para motivar en la etapa de inicio de un tema y 
para reforzar lo aprendido en un tema, no para que los estudiantes produzcan conocimiento 
o para que el mismo docente produzca conocimientos y desarrolle la clase. Dos casos mani-
festaron no darle ninguna utilidad, por lo que se puede deducir que el nivel de alfabetización 
funcional en este punto aún es limitado. 

4. Discusión y conclusiones

Sobre la experiencia de integración TIC, a pesar de que la ERT complejizó el contexto edu-
cativo (Buzarquis, 2020), los datos muestran que los docentes modificaron su metodología 
de enseñanza con una buena experiencia, lo que permite deducir que hayan descubierto ca-
racterísticas y habilidades en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas y, en menor 
medida, en la producción de materiales (Suárez & Fernández, 2013).
En cuanto a herramientas y materiales, por un lado, como se puede detectar con los datos 
referentes al 2020, la situación pandémica encontró a Paraguay con deficiencias en infraes-
tructura tecnológica y desarrollo pedagógico (Bareiro, 2020). Por otro lado, con los datos del 
2021, se detecta que los docentes se adaptaron a la nueva cultura de enseñanza y apren-
dizaje (Schaerer, 2021), generaron nuevos modelos didácticos y técnicas vinculadas a las 
habilidades digitales, características fundamentales en el perfil docente actual (Said-Hong et 
al., 2015). Sin embargo, no se está transformando la docencia tradicional hacia una docen-
cia productiva (Sandoval, 2020) y no se está favoreciendo la autonomía de los estudiantes 
(García-García, 2020). 
Se puede concluir que hay un avance en el perfil docente a pesar de las limitaciones es-
tructurales que presenta el sistema educativo paraguayo, tanto en logros de aprendizaje, en 
infraestructura y en el perfil docente. El hecho de que haya una experiencia positiva con la 
aplicación de estrategias y materiales, a pesar de que se encuentren en un nivel de alfabeti-
zación funcional, invita a que se incida en el contexto estudiado para avanzar hacia una alfa-
betización crítica. Hay debilidades estructurales que no pueden subsanarse desde la acción 
pedagógica, pero el acompañamiento específico en materia de capacitación contextualizada 
al caso estudiado, además de ser un objeto de estudio a medio y largo plazo más profundo 
en cuanto a la captación de los datos por medio de la metodología cualitativa, podría dar pie 
a una alfabetización mediática crítica para docentes y para estudiantes.
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