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LEV SEM10NOV1CH VYGOTSKY 1896-1934 

) 



INTRODUCCiÓN, 

La presente investig;¡ción denominada "Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934); 

Entorno histórico y contribuciones a la teoría educativa", surge a partir del interés por 

conocer el momento histórico en el que vivió este notable educador y psicólogo ruso y sus 

aportaciones al ámbito educativo. Para el desarrollo de este trabajo fue necesario establecer 

el marco histórico en el quc este personaje sc desenvolvió y que, como es sabido, tuvo lugar 

en Rusia durante la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Como es conocido L. S. 

Vygotsky ha sido valorado por su teoria educativa y por su contribución al construelivismo, 

corriente pedagógica que actualmente se encuentra vigente también en México. Esta es la 

razón por la cual se desarrolla el tema, procurando analizar su obra, tomando en cuenta dos 

perspcctivas. L1 primera de ellas, la educativa, toda ve7. que mi experiencia doecnle me ha 

llevado a estar en conlacto con sus punlos de vista, la segunda y la más importante, la de la 

perspectiva histórica, lo que me pem1Íle adcntramle en su significado a Iraves del tiempo. 

Ya que se habla mucho de L.S. Vygotsky como teórico de la educación y poco se conoce su 

dimensión histórica. 

Para hacer este análisis luve que esludiar el desarrollo histórico de Rusia en el que 

se identifican diferentes etapas, dentro de las cuales podemos encontrar el período conocido 

como zarismo (1500-1917) seguido de la revolución socialista (1917) hasta llegar a la 

instauración del socialismo. De esta manera estos antecedentes cobran relevancia ya que 

trasciende' de lo político a lo educativo. Es importante subrayar que la obra de Lev 

Semionovich Vygolsky (1896-1934) combinó sus orígenes familiares judíos con el 

trasfondo histórico que le tocó vivir, el cual le proporcionó tanto los elementos para 

desarrollar su pensamiento como lambien limitaciones. 
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Mi interés por desan'ollar este tema surgió por la necesidad de relacionar aspectos 

educativos con su entorno histórico para comprenderlos mejor y cabe seí'lalar que fue 

durante el módulo inicial del Seminario de Apoyo a la Titulación que imparte la División 

de Educación Continua de la misma facultad que la idea tornó fomul, 

Así mi enfoque fue correlacionar las leorías educativas y en especial la de L. S. 

Vygolsky con la historia, vislumbrado esto último no sólo como el escenario de aquellas 

si no corno auspiciadores de las mismas, 

De ahí que los objetivos de esta investigación son : 

• Objetivos gcnerales: 

l.-Conocer históricamente la teoria educativa de L. S. Vygotsky. 

2.- Analizar la proyección social de la teoria educativa de L. S. Vygolsky en su 

tiempo. 

J.- Establecer en lo posible sus contribuciones al conSlruClivismo 

contemporáneo. 

• Objetivos particulares. 

1.- Conocer los pomlcnores de la historia de Rusia. 

2.- Estudiar las condiciones biográficas de L. S. Vygolsky. 

J.- Establecer una periodización de sus obras. 

4.-Analizar en lo particular su obra Pensamiento y lenglluje para establecer los 

fundamentos de su teoria. 

5.- Explicar brevemente Jos elementos que confomlan la teoria socio-cultural. 
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El trabajo lo realice haciendo investigación en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosona y Letras, en la Biblioteca Central de la UNAM, en la Biblioteca de Ciencias 

Sociales de la UAM Iztapalapa, en la Biblioteca de la UPN '! cn algunas páginas de 

lntemel. Además localicé diversas ediciones de la obra Pensamiento y lellgrmje como lo 

señalaré en el capítulo 5. 

El contenido de csta tesis está estructurado en cinco capitulos, conclusiones, 

apcndices, mapas y una cronología, en donde se describcn los antecedentes históricos hasta 

el momento en que naee este personaje y los elementos considerados por él en el desarrollo 

humano tales como ellcnguaje, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, 

que rundamentan el enroque socio-cultural del aprendizaje y quc son el objetivo principal 

de esta investigación. 

En el primer capítulo se señalan las características del zarismo, destacando los 

gobiemos de Pedro el Grande y Catalina IJ y otros zares que procuraron la Illodemización 

de Rusia. 

Más adelante se anali za a los zares Alejandro I y Alejandro 11 quienes romentaron 

el paso del sistema agrar io al inicio de la indust rialización y generaron también 

desconcierto entre la autocracia rusa por la libertad otorgada a los campesinos. 

Para iniciar cl segundo capítulo nos acercarnos a la caída del imperio ruso y cómo se 

va gestando la primera revúlución socialista del siglo XX, se hace una rererencia a los 

principales pensadores de este movimiento y al establecimiento del primer gobierno 

revolucionario que tenrlinó por convertirse en una dictadura. 

En el tercer capítulo mencionamos brevemente las aportaciones de educadores 

como lean Piaget, 101m Dewey y Antón S. Makarenko entre otros que en cierto modo se 
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sitúan en el momento histórico en el cual vive L $. Vygolsky y que fueron importantes en 

el desarrollo de las teorías educativas de su tiempo y todavía en nuestros dias. 

Los datos biográficos de L $. Vygotsky se dan a conocer en el cuano capítulo y se 

di vide en dos apartados: el primero, relacionado con su infancia y juventud, periodo en el 

que demostró su interés por la literatura y el arte, esta sección da lugar a la segunda parte y 

objeto principal de este estudio y abarca diez ailos de su vida. siendo estos los más 

fructiferos. Aquí se enuncian sus investigaciones, sobre diversos temas como la cTÍtica 

literaria, el arte y la psicol<tgla, mismos que abordo brevemente ya que mi interés es ir 

directamente a la obra vincu lada con la educación, Pellsalll;ellta y Lenguaje, el cual da 

pauta al capítulo quinto en donde explico las ideas fundamentales del enfoque sobre lo que 

él llamó "enfoque socio-cultural" y sus elementos principales: las herramientas 

psicológicas, las funciones mentales y la "zona de desarrollo próximo". 

Para ello elaboré un:.! sintesis de su obra mas importante en el campo educativo 

PenS(llllielllo y lenguaje donile explica la función, estructura y características del lenguaje y 

sus diferencias con lean Piaget (1896-1980), describimos el proceso de la formación de 

conceptos espontáneos y científicos y la importancia dcl conccplo de Zona de desarrollo 

próximo que consiste en potenciar al maximo el aprendizaje como veremos más adelante. 

Como un complemento se ha incluido una fOlografi a de juventud de L $. Vygotsky. 

misma que aparece al principio de este Irabajo, dos mapas que permiten ubicar 

respectivamente al imperio ruso en 1910 y a la Unión Soviética en 1924, que se encuentran 

al final dcltrabajo. 

Además dos apéndices. el primero. un cuadro sobre las principales teorias del 

aprendizaje actuales y el segundo, sobre la fomlac ión del estado ruso desde sus inicios 

hasta el siglo xv. 
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La profundidad de la obra de Yygotsky demuestra su fecundidad inagotable y 

principalmente la posibilidad de definir nuevas líneas de investigación a la luz de sus 

trabajos fundamentales . 

De esta manera, esperamos que este tema marque la pauta para iniciar un 

tratamiento más amplio de los trabajos de L. S. Yygotsky y que la presente pueda significar 

una aportación a la investigación tanto histórica como educativa. 

En lo personal, mi experiencia de investigación me ha permitido, en lo general 

acercarme al conocimiento de la historia universal un campo al que poco estamos 

acostumbrados y en lo particular a la comprensión de que las grandes teorías educativas 

como la de Vygotsky van de la mano con su entorno histórico. A partir de esta premisa me 

ha sido dable conocer por qué el enfoque constructivista continua vigente contribuyendo al 

desarrollo integral del hombre al vincular sus capacidades creativas con el entorno social. 

Como lo señalan Derek Edwards y Neil Mercer; para Yygotsky y sus seguidores: 

•e[ áesarroflo fiumano es intrinsecamente socia{ y eáucaciona{ ut1[iza1uío e{ témiino ·eáucación • 

en un sentUío ampCio que induya aCeo más que e{ fruto áe (a escuefa. CE{ áesarroflo es, en 9ran meáUía un 

proáucto y no un prerrequisito ái• (a eáucació11. CEs (a adquisición áe (a cuCtura, induiáos sus prácticas y 

sistemas áe sím6oCos, {o que fiace posi6Ce e{ pensamiento y (a activ idad' creativas. " 

1 Medina, Liberty, Adrián. La dimensión socio-cultural de la enseñanza, p 93. 
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1. EL ZARISMO: FORMA DE GOBIERNO RUSA 

1.1. Caracteristicas del zarismo. 

A continuación revisaremos a grandes rasgos sus características toda vez que la 

formación del estado ruso constituye el antecedente de los procesos revolucionarios de 

1917. Es obvio decir que por vivir L. S. Vygotsky entre 1896 y 1934 fue heredero tanto de 

la tradición zarista como de las corrientes revolucionarias. 

El zarismo fue desa1Tollándose a lo largo de los cuatro siglos comprendidos entre 

1500 y 1917 en Rusia. Los zares que gobernaron durante este largo periodo pertenecían a la 

familia Romanov, Miguel, el primer zar, era noble de med io rango, que estaba emparentado 

con la primera mujer de Iván el Terrible ( 1530-1584) fue electo por una asamblea que 

representaba a la mayoría en 1613 y el último zar fue Nicolás 11 ( 1891-1918) quien abdicó 

el 8 de marzo de 191 7. 

El término zar es de origen latino, derivado de Caesar, su poder era absoluto, por 

eso se habla de autocracia rusa, se decía que su poder había sido instituido por Dios, incluso 

los mismos zares consideraban un pecado reali zar reforn1as que dividieran su poder.1 

Gobernaba a través de los boyardos2 ó nobles (quienes gozaban de exenciones y 

privilegios fiscales) terratenientes, el ejército, la policía, la burocracia y la iglesia. 

1 Meyer, Jean, Rusia y su.f Imperios 1894-1991, p.39 
2 

Este concepto no tiene un origen claro, con esta palabra se denomina a una capa social elevada de 
terratenientes que en su mayoría vivían en la ciudad y encargaban la administración de sus propiedades a otras 
personas (esclavos, siervos, quizá arrendatarios libres ó campesinos independientes. Tampoco se sabe como 
surgió esta capa de terratenientes, sí se trataba de una aristocracia establecida desde tiempos primitivos ó 
miembros del séquito del príncipe recompensados con tierras 6 posiblemente de miembros de ambos grupos. 
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Se estableció el concepto de servicio al estado sobre todo por los terratenientes ya 

que consideraban que toda la tierra era propiedad del zar. 

A menudo no había diferenciación entre las funciones legislativas, administrativas y 

judiciales, los trámites burocráticos eran muy lentos y el número de burócratas creció 

conforme se amplió el territorio . 

El estado ruso se amplió territorialmente poco a poco, primero contó con ciudades 

como Kiev, la primera capital rusa y Novgorod, fundada en 859, considerada en la Edad 

Media la ciudad más próspera e influyente del país. 

Se dio gran importancia a las necesidades militares del estado y se incrementó el 

uso de la fuerza y de las arbitrariedades por parte de la policía. 

Con Pedro el Grande ( 1672-1725) (r.1682-1725) la política característica de este 

periodo fue de expansión territorial por lo mismo sobrepasó frecuentemente las 

posibilidades económicas del país, así mismo aumentaron los impuestos, hubo 

contribuciones especiales para la compra de armas y para rescatar prisioneros o construir 

fortificaciones. Para llevar a cabo las medidas de terror, se otorgaban propiedades que no 

pagaban impuestos por lo que aumentó el número de personas improductivas que vivían del 

trabajo de los demás. 

Hubo grandes problemas debido a la huída de campesinos hacia el norte para no 

tener que trabajar para los terratenientes, también el hambre fue causa de la despoblación. 

Lo que provocó también cambios sociales; campesinos fugitivos y otros que se acercaban a 

los señores para no morir de hambre. 
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Los terratenientes eclesiásticos al final del siglo XVI poseían la tercera parte de las 

tierras cultivadas. Los monasterios eran controlados por el estado y la iglesia se convirtió 

en una pieza más del aparato estatal. 3 Los laicos que eran los únicos que tenían medios para 

obtener tierras aprovechaban la exención de impuestos e intereses. 

Esta política causó un retraso económico y social en el imperio ruso. Más tarde la 

confrontación con el imperio otomano por Crimea ( 1853-1856)
4 

provocó que el zar entrara 

a la Liga Europea, concretando una serie de alianzas, aunque éstas no modificaron las 

firmes estructuras autocráticas del gobierno ruso. 

A fines del siglo XVII el número de habitantes se acercaba a los trece millones, el 

territorio también había aumentado y empezó una época de desarrollo agrario. La base del 

derecho y el poder político, modificó la propiedad territorial que cambió a propiedad 

agraria y la situación de los campesinos se hizo más dependiente. 

Algunos campesinos escapaban, pero los terratenientes conservaban el derecho 

sobre ellos aun cuando pasaran muchos años, el gobierno organizó redadas para 

devolverlos a sus señores, así éstos quedaron sometidos a la tierra y a los terratenientes . La 

creciente injusticia y la falla de libertades y derechos sería el arranque para la ola de 

estallidos de descontento social durante esa época. Otro elemento fue la unión de cosacos 

del sur y campesinos de todo el país en levantamientos, a veces sangrientos . 

3 El cristianismo ortodoxo tiene un gran papel en la vida popular que es inseparable del sentimiento nacional 
ruso, forma parte del estado pero no saca provecho. La palabra pope que suele usarse como sacerdote es un 
término despreciativo, hasta ofensivo. Meyer, Jcan, op. cit, p.31 . 
4 En 1475, la península fue invadida por los turcos, que, con la ayuda de los príncipes tártaros que 
controlaban parte de la zona , retuvieron su posesión hasta 1777. Como resultado de la victoria rusa sobre los 
turcos ese año, entró a formar parte del Imperio Ruso en 1783. La península fue el escenario entre 1854 y 
1856 de la guerra de Crimea, y tuvo un papel importante en la guerra civil que se produjo entre 1917 y 1920, 
después de la Revolución Rusa. En 1921,se convirtió en república autónoma para los tártaros de Crimea 
dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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También en las ciudades hubo desórdenes debido a las condiciones sociales y 

económicas, la rivalidad cntre ellas surgió porque algunas eran obligadas a pagar impuestos 

y otras de "blancos" estaban exentas de ellos. 

Debido a la rápida expansión de! territorio, [a nobleza militar adquirió gran 

importancia, todo lo demás quedó subordinado a [os intereses económicos de esta eapa 

social, motivo por e! cual Rusia vivió grandes desigualdades socialcs. 

La actividad artesanal yel intercambio de productos fueron creciendo sobre todo cn 

las grandes rutas comerciales, se crearon fundiciones de hierro y fábricas de annamcnto y 

textiles, que durante el siglo XVIll alcanzarían gran importancia al uti lizar mano de obra 

de la que había en gran cantidad. 

En este periodo se distingue la personalidad de Pedro el Grande quien logró que su 

imperio se convirtiera en uno de los más grandes de la época, como veremos a 

continuación. 

1.2. Rusia bajo el gobiernu de Ped ro el Grande. 

Como ya hemos dicho en e! siglo XVII asumieron el control de la nación rusa los 

miembros de la familia Rom:mov, entre los integrantes de esta dinastía destacó Pedro el 

Grande, quien debido a sus habilidades políticas llegó a representar los intereses 

económicos y politicos de [os sectores empresariales y de la nobleza, que luchaban por 

establecer un gobierno con características similares a los de! occidente de Europa. 

Los cien años entre el reinado de Iván el Terrible (1530-1584) y Pedro e! Grande 

fortalecieron la autocracia apoyada por la burocracia ya que un estado tan grande requería 
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de un gran aparato administrativo, que junto con los intereses de la nobleza trataba de 

mantener la vinculación de los campesinos con la tierra pero, frenó el desarrollo de Rusia. 

El contacto con Occidente a través del comercio no prosperó ya que la iglesia 

ortodoxa no veía con buenos ojos estas relaciones, aunque sí las hubo, sobre todo en el 

aspecto técnico y militar para la modernización del ejército y la fabricación de armas, esta 

política de defensa ante el extranjero no sólo fue por parte de la iglesia sino también por el 

estado, "se aceptaba a Occidente sólo en la medida en que se necesitara."5 

Pedro el Grande formó un gran estado militar y burocrático. Visitó Inglaterra y 

Holanda para aprender técnicas de guerra por mar y tierra poniéndolas en práctica al tomar 

Azov en el mar Negro, al sur del imperio. Luchó contra Suecia siendo derrotado en Narva, 

venció a Livonia y Estonia consiguiendo el acceso al mar Báltico. 

Organizó de tal manera a la nobleza que llevó a extremos el servicio al estado, 

implantó el servicio obligatorio a terratenientes, ya sea en el ejército, en la marina o en el 

gobierno a cambio de títulos nobiliarios. Quería convertir a Rusia en una monarquía al 

estilo europeo, enlazó al ejército nacional con el poder del zar, "hizo que Rusia adquiriera 

conciencia de su gran destino y desde entonces Europa y Asia han tenido que contar con 

ella. "6 

Estableció una "Tabla de rangos" mediante la cual nobles o personas de clase 

media y humilde podían obtener posición social de acuerdo a sus servicios y convertirse en 

terratenientes. Colegios adaptados de modelos occidentales tenían como objetivo 

5Hellmann, Manfred, et. al. 'R.µsia, p. 76. 
6 Sumner B. H. Vna retrofiistoria át 'R.µsia, p. 95. 
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racionalizar la división del trabajo sobre todo en las finanzas y el ejército dirigidos por una 

junta que por mayoría de votos tomaba las decisiones . 

Creó el Senado ( 1711) para que controlara y administrara en especial las finanzas en 

su ausencia, estaba fomrndo por 9 senadores, nombrados por el zar. Este legado de Pedro el 

Grande ( 1672-1725) fue modificado ó ampliado pero no destruido por sus sucesores sino 

hasta 1917. 

Durante su reinado se desarrollaron las comunicaciones y las obras públicas . Se 

edificó San Petersburgo en 1703, convirtiéndola en la capital. 

1.2.1 Cambios educativos. 

Las ideas en tomo a adoptar el estilo europeo también tuvieron resultados en cuanto 

a la enseñanza, las refomrns fueron de carácter técnico, la educación laica estaba muy 

controlada por el estado, porque el zar pensaba que a la iglesia no Je interesaba educar al 

pueblo. 

Los viajes de Pedro el Grande por Occidente hicieron que notara el atraso educativo 

de su pueblo y el desprecio de la nobleza por la enseñanza. 

Empezó con la "Escuela de números" que impartía cursos especiales de 

matemáticas, sin cuyos exámenes los nobles no podían casarse, poco a poco fueron 

creándose programas más amplios, sin embargo, la educación no tuvo mucho éxito ya que 

faltaban educadores y medios para llevarse a cabo.7 

7 Hellmann, Manfred, et. al. 'R]Js1/J, p . 79. 
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Fundó varias escuelas técnicas especializadas en navegación, medicina, artillería, 

ingeniería y diversas formas de industria. 

Abolió el patriarcado y constituyó el Santo Sínodo como representante de la iglesia, 

nombrando como jefe de éste a una persona laica y convirtiéndolo en un departamento de 

estado. Las escuelas religiosas debían ser la base estatal de la educación. 

Creo la Academia haciendo notoria la diferencia entre ésta y universidad siendo 

bastante realista ya que no había escuelas adecuadas para formar a los aspirantes a las 

universidad en cambio las academias enseñarían idiomas, ciencias y artes que servirían a 

los estudiantes para convertirse en personas útiles. 8 

La educación debía ser laica, gobernada por la razón tal y como se manifiesta en las 

fuerzas naturales, se nota la influencia de Leibniz 9 en las ideas de modernización de la 

Rusia de Pedro el Grande. 

Contribuyó a la creación de la Academia de Ciencias. aunque fue hasta años 

después de su muerte que empezó a funcionar. La academia debía dedicarse al 

descubrimiento y aprovechamiento de los recursos naturales de la nación, sin embargo, no 

lo logró del todo por la falta de instalaciones y personal capacitado y más bien fue atendida 

por extranjeros. 

Con la muerte del zar sin dejar sucesor varios parientes fueron ocupando el trono, 

durante el reinado de Isabel ( 1741-1762) hija de su segundo matrimonio se formó un grupo 

8 Bowen, James, Hi.ftoria de la Ed11cación . p. 605 
7 Leibniz ( 1646-1716) filósofo alemán plantea que el universo esta fonnado por mónadas ó sustancias 
inmateriales e independientes dotadas de movimiento propio. La unión de estas partículas ó mónadas se da 
gracias a una causalidad ideal y no fi sica y ellos constituyen la annonía un iversa l. Dios dirige la annonia 
universal y humana, Afinna que hay dos clases de verdades la de la razón que se fundamenta en el principio 
de identidad ó contradicción y la verdad de hecho que se explica en el principio de la razón suficiente. 
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relativamente cu lto, compuesto por las familias ricas que podían dar a sus hijos una 

educación refinada. 

Pero lo que verdaderamente limitó el éxito completo de las medidas que Pedro 

adoptó fue la extensa geografía del país. Un terrateniente no podía enviar a sus hijos a la 

escuela debido a las distancias, además los libros eran muy caros y ni pensar en un profesor 

particular. La cultura rusa estaba muy reducida hasta casi comienzos del siglo XIX exigía 

grandes esfuerzos y muy pocos pudieron acceder a ésta . De nuevo se hacían presentes las 

desigualdades sociales . 

1.3 Catalina 11: zarina ilustrada. 

El gobierno de Catalina 11 ( 1729-1796) quien gobernó de 1762 a 1796, se distinguió 

por mantener una constante comunicación con los filósofos de la Ilustración. Consolidó los 

planes de Pedro al estab lecer juntas de asistencia pública locales que debían crear y 

mantener escuelas en todas las ciudades y pueblos grandes. Fom1ó una comisión para dotar 

a las escuelas de libros y maestros . Creo el Instituto Smolny, escuela para niñas de las 

nobleza y clase media, también la Escuela Nonnal de San Petersburgo que aceptaba 

muchachas. Las escuelas eclesiásticas aumentaron. 10 

Favoreció la fundación de centros industriales, aumentando las cargas de trabajo a 

los siervos, las jornadas eran extenuantes, las viviendas eran verdaderos hacinamientos, que 

no reunían las mínimas condiciones de higiene y los salarios eran pésimos, lo que provocó 

rebeliones contra el gobierno. 

10 13owcn, James, Historia ele la Ecl11cació11, p. 607-608 
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En las relaciones internacionales su actitud era agresiva, arrebató a los turcos 

regiones del mar Negro y en diferentes guerras se adueñó de los territorios de Polonia, 

Lituania y Curlandia. 

En 1772 Emeljan Pugachev ( 1730-1775) provocó la rebelión más peligrosa de la 

historia rusa, cosacos y baskiros 11 se quejaban de la intromisión del gobierno en sus 

libertades, ésta sirvió para que gentes cultas consideraran la esclavitud, mientras que la 

mayoría de los terratenientes fueron más duros con los campesinos que debían pagar un 

tributo ó prestar servicios obligatorios o ambas cosas. 

En 1775 la Carta de la Nobleza dio a las propiedades de los nobles el carácter de 

inalienables, sin embargo, los campesinos seguían siendo su propiedad absoluta. 

Ya para el reinado de Alejandro 1 ( 1777-1825) se habían proyectado algunas 

refomrns como el establecimiento de una monarquía parlamentaria, la libertad de expresión, 

la apertura del comercio de tierras a ciudadanos no pertenecientes a la nobleza y la mejora 

de la enseñanza en todos los niveles . 

1.3.1 Auge del liberalismo en Rusia. 

El liberalismo fue la teoría política que la burguesía europea y también la rusa 

asumieron, cuyos postulados eran muy distintos a los del mercantilismo, destacando la 

división de poderes, propugnando por establecer regímenes constitucionales, la libertad 

económica y limitando la pa.rticipación del estado, su auge coincidió con la expansión de la 

industria y por consiguiente del sistema capitalista. 

8 Pueblo no ruso de los Urales Centrales. 
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En J 825 sube al trono Nicolás 1 ( 1796-1855) (r.1825-1855) que al igual que Pedro 

el Grande se encontró con un estado transformado por las conspiraciones decembristas de 

jóvenes con ideas revolucionarias, así que su primera tarea fue restaurar la paz y el orden, 

usando a la policía para vigilar a sus enemigos políticos . 

Durante su primer año de reinado pidió a Pushkin ( 1799-183 7) que se encargara de 

la educación del pueblo, quien no aceptó la propuesta. También pidió a Roberto Owen 

( J 771-1858), el socialista inglés, que se trasladara a Rusia con sus cooperativas fabriles, 

cosa que no se llevó a cabo. 

Siberia dejó de ser una colonia de castigo convirtiéndose en una potencia económica 

por su campesinado libre y en muchos casos rico. 12 

En 1855 Rusia comprendía diferentes poblaciones por su religión y lengua, los rusos 

fomrnban la mayoría de la población, los grandes rusos habitaban la región norte y centro 

alrededor de Moscú y San Pctersburgo, los pequeños rusos vivían al sur apegados a Kiev su 

capital religiosa fieles a sus tradiciones. 

Los judíos que se habían establecido al oeste en numerosos grupos habitaban en 

barrios especiales, conservando sus ritos y tradiciones . El clero se dividía en dos; el clero 

negro que comprendía a los monjes muy respetados y el clero blanco a cargo de las 

parroquias, Jos que vivían en las ciudades goz.aban de comodidades, no así los que vivían 

en el campo que sufrían grandes penalidades y no tenían manera de mejorar su condición. 

Los campesinos llamados mujtf<J (pequeños hombres) fomiaban la mayor pa11e de la 

población, las tierras de cultivo se repartían cada tres años entre las familias de los 

9 Desde la época de Pedro el Grande '1parte de abastecer de pieles, servía como refugio a campesinos 
alentados por la distribución gratuita de semillas e implementos agrícolas lo que motivo un gran desarrollo de 
la zona posteriormente. 
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campesinos, eran responsables del pago de sus impuestos, se sentían poderosan1ente unidos 

a la tierra aunque ésta tuviera dueiío . 

Nicolás 1 reaccionó contra estos proyectos y reforzó aun más el liberalismo, 

presumiendo que Rusia había escapado de las revoluciones de 1848
13 que habían sucedido 

en Europa. 

1.3.2 Alejandro 11 y el Edicto de emancipación. 

Alejandro 11 ( 1818-1881) (r.1855-1881) había pennanecido fuera de los asuntos 

políticos hasta su advenimiento como zar, lo que explica sus errores y contradicciones 

políticas. Proyectó la abolición de la esclavitud y designó comisiones para lograrlo, quiso 

cambiar la administración de justicia cambiando la organización de ésta con jueces 

inamovibles y jurados independientes . Promovió un Edicto de Emancipación y el 19 de 

Febrero de 1861 el gobierno indemnizó a los dueños de siervos y campesinos a los que se 

les llamaba "almas"quienes tuvieron que pagar a plazos las tierras que les fueron 

entregadas, que generalmente eran de mala calidad, más su ignorancia así corno el atraso en 

sus instrumentos de trabajo impidieron que su situación económica mejorara.14 

También se preocupó por la educación del pueblo ya que sólo la cuarta parle de 

población rural sabía leer y tres cuartas partes de la población urbana leían . 

Estableció dos tipos de escuela secundaria basadas en modelos alemanes el 

gimnasio clásico y el gimnasio real, desafortunada111ente el Zar sufrió un intento de 

asesinato y la reacción fue perseguir a todo lo que pareciera liberal y sobre todo radical. 

'
0 Revoluciones liberales en toda Europa. 

11 Su situación era muy similar a la de los negros estadounidenses de la misma época que habían obtenido su 
libertad pero que eran tan pobres ó más que antes de su liberación. 
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Se restringió el acceso a los gimnasios y sólo éstos podían autorizar el ingreso a la 

universidad. Se les prohibió el acceso a mujeres. 

Las universidades comenzaron a recibir alumnos de otras clases sociales como los 

hijos de los popes que no querían seguir la carrera de sus padres, los hijos de campesinos y 

comerciantes que aceptaban la idea de que las ciencias naturales resolverían todos los 

problemas y podrían tomar el camino de la revolución, a menudo eran nihilistas.
15

Como 

consecuencia de este impulso educativo surgió el movimiento que recibió el nombre de 

intel/igentsia que apoyaba gente instruida profesionistas, hijos de nobles, comerciantes, 

funcionarios y sacerdotes quienes compartían su interés por la literatura y su rechazo a la 

autocracia rusa. 

Se crearon los zemstvos ó asambleas elegidas, la mayoría pensó que podrían llevarse 

a cabo algunos cambios sociales 

En 1863 Nikolai Gawrilovitsch Tschemyschewski ( 1828-1869), positivista, 

materialista, exiliado en Sibcria en 1864, escribió la novela ¿Qué hacer? que habría de 

servir para forrnar generaciones de revolucionarios rusos . Defendió que la revolución 

destructiva radical era necesaria para llevar a cabo un cambio social importante. Él buscaba 

crear conciencia en el pueblo ru ~o de su dificil situación. Expresa ·1a convicción de una 

intelligentsia revolucionaria, que formaría dos grupos uno revolucionario y otro 

democrático moderado . Sin embargo, los intelectuales rusos estaban divididos 

ideológicamente, los tradicionalistas deseaban cambios que no afectaran sus intereses y los 

occidentalistas se sentían atraídos por el pensamiento europeo. 

" Palabra usada por Turgueniev en Padres e hijos, una de sus mejores novelas en la que esboza la separación 
entre la nueva juventud revolucionaria y librepensadora y la generación anterior. 
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Los revolucionarios desaparecen tragados por una ola de detenciones, ejecutados ó 

enviados a Sibcria. Los populistas ó narodniki (pueblo o 11ació11), fue un movimiento 

creado por Alexander Herzcn ( 1812-1870), que influyó en nobles e intelectuales rnsos que 

van hacia el pueblo pretendiendo prepararlo para que asuma el poder y la responsabilidad. 

Funda Ja revista Kolokol (la Campana) siendo muy leída, incluso entre los miembros del 

gobiemo.16 

Se difundían las ideas de Carlos Marx ( 1818-1883) al mismo tiempo que las 

anarquistas de Mijail Bakunin (1814-1876). Los jóvenes que propagaban estas ideas entre 

el pueblo, entraron a las fábricas y compartieron con él para ganar su confianza, 

comenzaron en las escuelas dominicales con educación elemental y después haciendo 

críticas a la situación social, esta propaganda, comenzó a inquietar al gobierno quien inició 

persecuciones contra los organizadores a partir de 1874. 

Fue una época de persecuciones terroristas, con varios atentados para asesinar al zar 

lográndolo finalmente en 1881. 17 

1.3.3. Alejandro 111 y el Paneslavismo. 

El nuevo zar Alejandro lll ( 1845-1894) continuó la obra de su padre, creó un banco 

de la nobleza para ayudar a los grandes propietarios, un banco de campesinos para efectuar 

16 Heer, Friedrich, Europa modre de revoluciones, p.862 . 
17 Fue asesinado en San Petersburgo en 1881 por un miembro de un grupo revolucionario nihilista conocido 
como Narodnaya Volya (Libertad del Pueblo) que arrojó una bomba al interior de su carruaje. 
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préstamos a los pequeños agricultores, creó una política de rusificación 
18 

para fomentar el 

nacionalismo y extender la iglesia ortodoxa. 

Reforzó el gobierno autocrático y detuvo las reformas, persiguió a los disidentes 

religiosos cristianos, judíos y protestantes . 

Inició la industrialización y explotación del hierro y el carbón, con capitales ingleses 

se establecieron las primeras líneas ferroviarias. Con la industrialización surgió la clase 

obrera. 

Las luchas de los campesinos por mejorar su status social y la gran diversidad en 

varios aspectos de los habitantes de este enorme país habrían de provocar cambios muy 

drásticos al comenzar el siguiente siglo : una revolución para buscar una forma más justa de 

gobierno y por lo tanto una mejor forma de vida. 

" El paneslavismo nace como fom1a espccíficamenle msa de afirmación nacional, delcnninada por 
concepciones burguesas del mundo y no por la idea aristocrática del servicio al soberano en un imperio 
supranacional. Hellrnan, Manfred, et. al. Rusia. 
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2. LA TRANSICi ÓN DEL ZARISMO AL SOCIALISMO 

2.1 La crisis del imperio fU SO. 

La crttiente industriali7,ación en Europa occidental obligó a cambiar las relaciones 

de trabajo en el imperio zarista, se abolió la esclavitud y el siervo se convirtió en asalariado, 

Rusia se vio invadida por el capital europeo que ansiaba explotar recursos de su extenso 

temtorio. 

Mientras los industriales y capitali stas financieros obtenían grandes ganancias, el 

nivel de vida de obreros y campesinos disminuía asombrosamente llegando el hambre a 

muchos hogares rusos. 

A fines del siglo XIX a pesar de sus dificiles condiciones, el país realizó grandes 

progresos técnicos y culturales, surgió una industri a nacional, aumentó el número de 

obreros que luego constituirían una nueva clase social : el proletariado ruso, también, se 

explotaron minas de carbón. oro y plata. 

Las comunicaciones se multiplicaron y mejoraron. se comunicó la parte de la Rusia 

europea con la asiática con la construcción del Ferrocarril Transiberiano en 18]7, se 

construyó el primer ferrocarril de San Petersburgo a MosclJ en 1850. 

Las redes fcrroviarias, los medios de comunicación. las minas. las industrias 

metalúrgica, textil, mecánica y la explotación petrolera se desarrollaron asl, a grandes pasos 

y las ciudades cambiaron SIJ aspecto. se establecieron grandes regiones industriales en los 
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alrededores de San Petersburgo, Moseu y Polonia, creciendo la población obrera que 

fomlaría pane del movimiento revolucionano. 

Para facilitar el trabajo cn las fabricas, el gobiemo tuvo que emitir decretos para 

abolir la esclavitud campesina y otorgar liberlad también a los campesinos adscritos a la 

tierra donde nacieron y trabajaron pues de otro modo de dónde poddan proveni r los 

obreros. Los decretos de abolición de la esclavitud SI!'· finnaron en 1861 por el zar Alejamlro 

J[ y con ello el abasto de mano de obra obrera se facilitó, poco a poco el numero de obreros 

aumentó considerablemente. Los procesos dc la industria exigían mayor preparación por lo 

que aumentaron las escuelas en lodos los niveles. 

Entre los acontecimientos que dieron pie a la caída del zarismo, esta la transmisión 

de las ideas marxistas que eran poco conocidas, estudiadas y practicadas en Rusia. 

Aparecieron entonces algunas revistas que hablaban de los problemas sociales y las 

posibilidades de solucionarlos si se utilizaba el marxismo, más de una generación conoció 

estas ideas que apoyaron las aspint\:ioncs de los circulos liherales y :lI1tizanstas del pasado 

y la rápida evolución de la industria, la tccnica y sus consecuencias negativas para el 

proletariado ruso. 

El socialismo cientifico postulado por Carlos Marx ( 181 8· 1883) y Federico Engels 

(1820-1895) en su MlIIliflesto comunista, publicado en 1848 se hizo popular por aportar 

ideas de una sociedad más justa que era casualmente lo que el proletariado y el 

campesinado ruso necesitaban. 

El gobierno ruso procuró reprimir no sólo la difusión de las ideas de la revolución 

socialista sino las agrupaciones sindicales y las rebeliones campesinas, que surgieron pero 

no pudo evitar ni la propaganda revolucionaria ni las movilizaci ones generales. Los 
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intelectuales que trabajaban en los zemtvos (oficinas gubernamentales) instruían a los 

obreros motivándolos a la huelga, 10 mismo que apoyaban la insurrección popular. 

Mientras tanto en Europa los gobiernos se vieron obligados a crear sistemas de 

instrucción pública, la complejidad del manejo de maquinaria exigía el empleo de obreros 

alfabetizados, la educación fue declarada gratuita y obligatoria, a mediados del siglo Xl)( 

así nacieron los sistemas educativos de alcance masi vo. 

A finales del siglo XIX dos fuerzas luchaban, una en tomo al zar constituida por las 

dases privi legiadas interesadas en mantener el poder y la otra, la "joven revolución" 

formada por estudiantes, pero que empezaba a extenderse entre la juventud obrera de las 

zonas industriales. 

El malestar social y económico fac ilitó la rápida difusión del marxismo. Se 

formaron organizaciones obreras que luchaban por obtener mejores condiciones de vida, 

mientras tanto, en los circulos intelectuales se discutía la obra de Marx y Enge1s y se 

condula que dado su conocimiento en la materia deblan asumir el papel de dirigentes del 

movimiento obrero. Así se les conoce como la illtelligentsia rusa, dentro de su plan de 

acción estuvo crear partidos politicos con ideas "marxistas" ese fue el caso del Partido 

Social Demócrata en 1898. 

Sin embargo, el movim iento no logró tener un mando único, en el congreso 

celebrado en 1902 en Su iza se dividió en dos, la mayoría recibió el nombre de Bolchevique 

(bo lche-amplio, grande) di rigido por Vladimir lI ich Ulianov llamado Lenin (1870·1924) }' 

la minoria recibió el nombre de Menchevique (menche- 10 pequeño, menor). 
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Durante este período los zemstvos se esforzaron por realizar mejoras sociales, 

pedlan que se crearan asambleas para vigilar mejor la administración, y el acceso al 

Consejo Imperial de representantes elegidos, pero el ucase
1 

imperial sólo mencionaba 

algunos derechos de las minorías y proponía un seguro estatal para los obreros. 

En 1895 durante su boda Nicolás lI (1868-1918) (r.1891-1917) declaró que nunca 

otorgaría una constitución que limitara el poder de los zares. Después hubo varias 

represiones que ocasionaron descontento en el país. 

Al comenzar el siglo XX la autocracia rnsa trató de mantenerse a toda costa y 

suprimir todo intento de movimiento revolucionario. Para distraer la atención de la 

población el gobierno de Nicolás 11 organizó campañas antisemitas y matanzas de judíos. 

La evolución del país en el aspecto económico fue notable en cinco años ( 1900-

1905) el salto fue prodigioso; la producción de metales y petróleo era similar a la de los 

países industriales, se calcula que en 1905 había cerca de tres millones de obreros. 

En la cultura también hubo progreso, se inauguraron cerca de treinta universidades, 

escuelas superiores técnicas ó especiales2cuyo principal interés era preparar a los 

trabajadores para el manejo de la maquinaria, lo que implicaba un cambio en la educación 

tradicional de corte aristocrático. 

En este periodo las universidades que aunque dependían del estado conservaban una 

tendencia liberal que el zar también había tratado de reprimir sin lograrlo . Por ello, el 

1 Decreto. 
2 Yolin, La rewfoáón áesconociáa, pp . 29, 30. 
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estado establecía los programas, la enseñanza religiosa era obligatoria, Las jovencitas 

asistlan a escuelas de comercio, idiomas y costura, muy pocas pasaban a la universidad ya 

que debían cumplir con el requisito llamado declaración de madurez .. Los alwnnos eran en 

su mayoría hijos de funcionarios, empleados y burgueses . 

1.3s ideas liberales estaban de "moda" por lo que se propagó una gran cantidad de 

folletos populares forntados por extractos de obras de escritores de todas las ciencias, de 

problemas pollticos y sociales. La difusión entre intelectuales y obreros de literatura 

clandestina revolucionaria durante la epoca, preparó el camino a la revolución. 

En el campo, como ya se señaló, la situación de los campesinos era terrible, vivían 

en la miseria, sus tierras se reJuelan cada vez más, algunos no alcanzaban a mantener a sus 

familias. 

De la población de 135 mi llones de habitantes muy pocos conocían estas ideas 

revolucionarias tal vez unos miles, mientras que el grueso de la población vivla siguiendo 

las tradiciones campesinas y vincu lados a las ideas religiosas del cristianismo ortodoxo. 

La corrupción y los malos manejos de la administración imperial, provocaron la 

realización de varias manifestaciones paelficas entre ellas la que se llevó a cabo frente al 

palacio de Invierno de San Pelersburgo el 9 de enero de 1905 (Domingo Rojo) dirigida por 

el Pope Gapone quien intentó crear una organización de obreros apoyada por el estado, 

dirigió un escrito al zar Nicolás 11 pidiendo refonnas políticas y económicas que no fueron 
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escuchadas y la marcha fue diezmada brutalmente por la policía, la agitación tomó un 

carácter violento con varios atentaJo~, se extendieron las huelgas a otras regiones del paí s. 

Miembros de la Academia de Ciencias y catedráticos universitarios exigieron que se 

eligieran representantes del pueblo para encargarse de la administración, científicos y 

profesores de todo el país se les unieron . 

Esta situación sacó a la luz las condiciones de las diferentes nacionalidades que 

conformaban el pueblo ruso : polacos, georgianos, judíos que trataban de fonnar sus 

propios partidos buscando la emancipación social y política, a principios de 1905 tenían 

más importancia como fuerza política que los propios partidos. 

A partir del domingo sangriento el zar trató de llegar a acuerdos con los obreros 

pero las huelgas continuaron, surgieron los sindicatos, el primero creado por los impresores 

de San Petersburgo. En otras ciudades se crearon soviets3 ó consejos de obreros que 

pretendían el gobierno del pueblo por el pueblo y que en un principio fueron destruidos por 

las autoridades. 

Los trabajadores ferroviarios también se uni eron a la huelga y poco a poco se les 

fueron uniendo más trabajadores . 

También en el campo se fonnaron numerosas asociac iones que pedían una asamblea 

constituyente, solicitaban la sociali zación de propiedades y terrenos para distribuirlos entre 

quienes los trabajaban. 

El ministro Serguei Witte ( 1849-1915) que ocupó el Ministerio de Transporte y 

Comunicación de 1892 a 1903 desarrolló la construcción de vías férreas con capitales 

3 Consejos de obreros y de otras gentes surgieron espontáneamente en 1905 en diversos lugares, el de San 
Petersburgo fue disuelto por el gobierno en pocas semanas . Es un consejo popular constituido por todos los 
integrantes de determinada industria actividad o lugar, surge casualmente en una asamblea revolucionaria . 
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extranjeros principalmente franceses, había negociado condiciones de paz aunque entre él y 

el zar no habla simpatia, logró que el gobernante finnara el "manifiesto de Octubre" ( 17 de 

Octubre) en el cual se establecían los derechos de los ciudadanos, se abolían las 

limitaciones del voto para la Duma y no podría dictarse ninguna ley sin su autorización. 

Se empezó a crear una legislación social y Rusia, país agrícola, continuaba su 

transformación hacia una potencia industrial. 

La situación interna se complicó por la inestable política internacional, después de 

años de problemas, Japón apoyado por Inglaterra atacó sorpresivamente la fortaleza rusa 

ubicada en Puerto Arturo, en Manchuria, a fines de 1905 dando inicio a la guerra ruso-

japonesa. 

Los japoneses tenían a su favor la cercanía del lugar del conflicto y la preparación 

militar para ganar, Rusia en cambio la lejanía de su centro político en Moscú, la falta de 

preparación de su ejército, enfrentaba graves conflictos sociales, el descontento por la 

guerra y varias huelgas entre ellas la de la fábrica Putilov. El resultado de la guerra fue la 

cesión de Manchuria, el sur de la isla Sajalin y por supuesto se demostró la inutilidad del 

gobierno para defender su frontera asiática y el desperdicio de recursos : hombres y dinero 

en una guerra absurda.4 

• Meyer Jean, <11.JWa y sus impen'os 1894-1991. La humillación nacional a manos de Japón 1904-5 provocó una 
verdadera revolución. Fracasó pero funcionó como un desafio, como un reto, más importante que cualquiera 
reto exterior y obligó al más conservador de los conservadores, a Nicolás 11 a aceptar reforma. p.38 . 
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2.2 La revolución de 1905. 

Después de 1905 la situación zarista se tomó muy dificil principalmente por la 

guerra con Japón, el ejército y la flota fueron derrotados. La opinión pública culpaba a Ja 

incapacidad del régimen y las autoridades liberales y revolucionarias que aprovecharon 

para comenzar una campaña contra el régimen. Se fundaron uniones profesionales, cada 

vez habla más sublevaciones que el gobierno no podia sofocar. 

En agosto de 1905 el gobierno decidió reconocer libertades convocando a una 

Asamblea Nacional que no prosperó, el ministro Witte pidió al zar concesiones más 

formales . Las fuerzas de la oposición hablaron de una huelga general que se extendió por 

todo el país, la cual se declaró en el mes de octubre. Preparada de tiempo atrás paralizó a 

todo el país, el gobierno debilitado cedió y el zar Nicolás II (J891-1917) por consejo del 

ministro Witte concedió todas las libertades políticas,(conciencia, reunión, palabra y 

asociación) y la elección de una Duma que representara a todas las clases sociales.5 

El gobierno no sólo engañó al pueblo, querian mostrar a Ja opinión pública sobre 

todo extranjera que la revolución había terminado y calmar al pueblo para solicitar nuevos 

préstamos. 

El gobierno suprimió Ja apertura que había concedido anteriormente, aunque, la 

revolución era sofocada, las organizaciones obreras y revolucionarias ganaban terreno. 

En 1906 se convocó a elecciones para la Duma sin embargo, el gobierno sólo 

permitirla que fuera un organismo auxiliar subordinado a las autoridades. 

s /bid. p.55 . 
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Como estaba formada por los opositores que pedían un régimen parlamentario y 

agobiada por los campesinos que exigian participación en las tierras, fue disuelta ese mismo 

año. 

Se crearon varios partidos, El Partido Social-Demócrata 6 
, el Partido Socialista 

Revolucionario 7 y el Partido Constitucional Demócrata (ca-del) cuyos miembros deseaban 

un sistema constitucional, que se conservara la monarquía muy limitada, proponían mayor 

extensión de las parcelas por la enajenación de propiedades privadas, cuyo valor debía 

pagarse justamente, entre sus miembros había abogados y médicos, liberales que poseían 

innumerables fondos . 

La segunda Duma elegida en 1907 (Febrero a Junio) estaba formada por socialistas 

y campesinos, el gobierno la suspendió en junio. 

En la siguiente, bajo la dirección de Piotr Stolipin ( 1862-1911) se disminuyó la 

representación de obreros, campesinos y no rusos, duró hasta 1912 sirviendo de educación 

política al pueblo. Dictó una ley que convertiría a los campesinos en propietarios muchos 

de ellos aprovecharon la oportunidad y se convirtieron en kulaks. 

Stolipin fue asesinado y la situación internacional, muy tensa, incidió en la 

participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial ( 1914- 1918) 

A partir de 1914 aumentaron las huelgas, se repartieron cerca de cuatro millones de 

hectáreas a campesinos pobres. Mientras tanto la guerra se extendía a toda Europa y 

amenazaba al país por lo que el zar se dirigió personalmente al frente militar dejando el 

• Que proponía indemnizar las tierras indispensables a campesinos creando un fondo distribuible en 
~roporción a sus necesidades. 

Proponía una solución más radical confiscar las tierras de propiedad privada socialización de tierras para las 
colectividades campesinas, bajo el control del estado. 
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poder a la zarina Alejandra Fiodorovna ( 1872-1918) de origen alemán, quien no era 

apreciada por el pueblo, pero que ejercía el poder a través de Rasputin ( 1872-1916) 

personaje que influyó en las decisiones políticas, militares y personales de los zares.
8 

En 1916 la situación se tomaba cada vez más peligrosa, la agricultura era 

insuficiente para mantener a la población, grandes cantidades de campesinos habían sido 

movilizados, el número de huelgas que había disminuido este año, aumentó y cerca de un 

millón de obreros entraron en paro aunque por poco tiempo a principios de 191 7. 

Se pidió al zar un gobierno que gozara de la confianza del pueblo a l no lograrlo fue 

obligado por las circunstancias a abdicar en marzo de ese año. 

Se estableció un gobierno provisional a cargo del "príncipe Lvov y Miliukov 

tomaron el poder de manos de un soviet de Petrogrado confuso y desorientado, que se lo 

cedió de buen grado; ellos y Kerenski ejercieron el poder mientras los soviets los toleraron . 

Pero sus gob iernos no llevaron a cabo ninguna acción importante, propia de una revolución 

burguesa. No repartieron los latifundios de la aris tocracia ni les dieron tierra a los 

. "9 campesmos 

Pocos meses después Lvov dimitió dejando el poder en manos de Alejandro 

Kerenski ( 1881-1970) quien no pudo dar el giro correcto a la revolución y establecer un 

8 Grigori Iefimovich Novikh ( 1872-1916) Llamado Rasputin. campesino siberiano inculto, miembro de una 
secta, conoció a Nicolás 11 en 1905 granjeándose la reputación de "santo" y vati cinador, logró convencer a 
todos que podía salvar al zarevich Alexei quien padecía una enfermedad incurable , de que tenía poderes 
divinos por lo que le perdonaban su grosería, el libertinaje y sus extravagancias. Ninguna persona podía 
ocupar un cargo si no contaba con su anuencia, claro con la correspondiente recompensa . Fue asesinado 
brutalmente en 1916 por varios parientes del zar cansados de su malévola influenc ia . 
9 Deutscher, Isaac La rrvofución inroncfusa, p 31 . 
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gobierno socialista a pesar de tener estas ideas, adoptó algunas refonnas que no eran 

oportunas en ese momcnto. como restahlecer la pen¡¡ de mucnc y algunas medidas 

represivas. 10 que el pueblo quería era la paz y un gobierno organizado. momento que 

aprovechó el partido Bolchevique que prometia al llegar al poder la solución rápida a todos 

los problemas. para tomar las riendas del poder con Lenin a la cabe7.a. 

2.3 El primer gobierno revolucionario. 

El comité central del pan ido bolchevique fijó el dia 25 de octubre para iniciar la 

insurrección 110 hubo revueltas ni combates en las calles sólo algunas escaramuzas que 

permitieron tomar el palacio de Invierno, Kerenski (1881-1970) intentó defender 

Petrogrado (antes San Petersburgo) sin lograrlo. para salvarse huyó al extranjero. 

Lenill (Vladimi r lIych Ulianov 1870-1924) líder del pan ido bolehevique quien 

desde su juventud habia leido a Marx y había comentado que se convertiría en 

"revolucionario profesionar' iniciaba la lucha por la emancipación obrera. fue desterrado a 

Siberia en 1897 liberado. marcha a Suiza iniciando la publicación del periódico 14rll (La 

ChispCl.) 

En 1903 en el congreso del pan ido celebrado en el extranjero se produce la escisión 

entre mencheviques y bolclwviques. quedando como lider absoluto de este último, En 1905 

vuelve a San Petersburgo participando poco en las acciones revolucionarias pero trabajando 

activamente C0l110 propagandista clandestino. 
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Pasó nueve años en el exilio en Suiza escribiendo artículos, folletos y su libro 

'M.ateria{ismo y empinocnúcismo, trabajó para introducir ilegalmente cartas, literatura y aim as. 

A comienzos de 1917 se preparó para volver nuevamente a Rusia junto con 32 

revolucionarios más. 

Se realizaron una serie de acciones para tomar el poder, Len in ( 1870-1924) 'ºordenó 

el cese de la guerra, traspasó toda la autoridad a los soviets, repartió tierras y dio el control 

a los obreros de las fábricas. 

Se convocó al 111 Congreso de los soviets, aunque Lenin sabía que tendría que 

compartir el poder con otros grupos ya que los bolcheviques no eran la mayoría, sin 

embargo al anunciarse que la mayoría de los delegados bolcheviques firmaría una coalición 

general de socialistas los mencheviques y los socialistas revoluci onarios muy molestos 

abandonaron la sala comentando que este era un golpe de estado. 

Len in ( 1870-1924) y Trotski (Lev Davidovich Bronstein 1879-1940) se dispusieron 

a formar el nuevo gobierno que se llamaría Consejo de los Comisarios del Pueblo, siendo 

Lenin el presidente y Trotski el Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores. 

Firmó varios decreto:; de gran importancia, uno sobre la paz, sobre la prensa, sobre 

el reparto de tierra, otro sobre la jornada laboral y el control de las fábricas, "insistió en la 

necesidad de que los obreros, que eran la fuerza dirigente de la revolución ganaran aliados 

entre los campesinos; y asignó a los intel ectuales y a la élite revolucionaria un decisivo 

'
0 

En abril de ese año al regreso del exilio había propuesto las llamadas Tesis de abril donde proponía el fin de 
la guerra, todo el poder para los soviets , que no se apoyaría al gobierno provisional y que se fundaría la 
república . 
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papel educativo y organizativo en el movimiento obrero de masas"
11

, se creó la Comisión 

extraordinaria . para combatir la contrarrevolución y el sabotaje ( Tcheka) cuya misión era 

eliminar cualquier oposición política a la revolución de octubre.
12 

Además a finales del año se decretó la educación ob ligatoria, la enseñanza sería 

desde el kindergarten, colegio, universidad y educación para el hogar, se incrementaría la 

investigación científica y experimental. 

Se nombró a Anatoly Vasilievich Lunacharsky (1875-1933) como Comisario del 

Pueblo para la Educación (narudni komissarial prosveschcheniya) 13quien después de 

algunos meses declaró que el poder se conservaría a través de la educación de las masas, se 

separó la iglesia del estado, las escuelas dejaron de ser propiedad privada, se estab lecieron 

escuelas secundarias en períodos de cuatro años, las escuelas normales preparaban a los 

maestros. Comentó que el trabajo pedagógico y productivo sería la base de la enseñanza, 

sin embargo no había una línea bien delimitada en cuanto a cómo sería la educación, se 

deseaba acabar con las viejas tradiciones como la enseñanza de la religión ó la educación 

para obedecer a las clases dirigentes. 

Posteriom1ente se convocó a la asamblea constituyente, las elecciones dieron al 

Partido Socialista Revolucionario el 3 7% de los votos y a los bolcheviques el 25%, pero 

11 Deutscher, Isaac, op. cit., p25 . 
12 Creada el 7 de Diciembre de 19 17 con el nombre de Comisión extraordinaria para combatir la 
contrarrevolución y el sabotaje, !.e convirtió en un cuerpo represivo cada vez mas autónomo, atacó a los 
zaristas y a todos aquellos enemigos de la política bolchevique. Fue dirigida por Félix Dzerzhinski . 
13 Traducido como Departamento de Educación, ó narkompros como era conocido que se convirtió en una 
autoridad que ejercía total control sobre la dirección de la educación, Bowen, James , Historia de la 
educación occidental t /11. El occidente moderno, Europa y el nuevo mundo siglos XVII-XX p 618. 
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las tropas leales les dieron su apoyo. Los guardias rojos aplastaron a la oposición, la batalla 

fue dura y hasta finales de enero ocuparon la capital de Ucrania. 

Simultáneamente los rusos recibieron un ultimátum de los negociadores de Brest-

Litovsk ciudad ruso-polaca donde los imperios centrales y el gobierno soviético iniciaron 

las negociaciones del amiisticio el cual daría fin a la guerra mundial, el 22 ele Diciembre de 

1917, (4 de enero de 1918) 14 hubo diferencias de opinión entre los delegados y Lenin, ellos 

no querían dejar a Alemania con las manos libres, Lenin deseaba la paz a toda costa para 

iniciar la construcción del socialismo. Trotski quería limitar el acuerdo a un simple 

armisticio, los imperios centrales no aceptaron y lanzaron un ultimátum, invadieron 

Ucrania, hasta Narva y Psko v, llegando al puerto de Petrogrado. El estado soviético se 

tambaleó y la paz fue firmada el tres de marzo de 191 8. 

Rusia cedía Polonia, Litu?nia y los países bálticos meridionales, reconocía la 

independencia de Ucrania, prometía la desmovilización del ejército . Perdió la 

comunicación y parte de las reservas de trigo que aportaba Ucrania. 

Se cambió la capital a Moscú para alejarse de la zona del Báltico y evitar un ataque 

alemán. Con la llegada del socialismo el decreto de la repartición de la tierra resultó muy 

provechoso para muchas familias, graneles extensiones fueron arrebatadas a los 

terratenientes y repartidas, tal parecía que los sueños empezaban a hacerse realidad. 

Las fuerzas armadas también empezaron a organi zarse a través de la elección de sus 

miembros, los contingentes rusos tenían muy buen mando y la moral muy en alto . 

14 El calendario juliano difiere 13 días del gregoriano, en febrero de 1918 el régimen comunisla adoptó este 
último. 
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Los obreros disfrutaban ele su nueva posición, se confiscaron casas y palacios para 

que los habitaran familias obreras. 

Se evitaba que se cerraran fábricas y se decía que se habían nacionalizado. Muchos 

terratenientes , empresarios e industriales tenían confianza en las fuerzas que se organizaban 

para derrocar al nuevo gobierno, otros salieron de Rusia hacia Finlandia y Polonia, cerca de 

tres millones de personas huyeron durante los primeros años de la revolución rusa. 

El decreto de la separación de la iglesia y el estado que prohibía que se enseñara en 

las iglesias y que éstas tuvieran propiedades, molestó mucho a los creyentes ortodoxos 

rusos enfrentándose a los comunistas. 

A pnnc1p1os de 1918 Trotski empezó a fonnar e l Ejército Rojo "él fue el 

organizador lo creó "de la nada" después del vacío dejado por el hundimiento y disolución 

del viejo ejército. Y para llenar este vacío con un nuevo ejército se necesitaba un sentido 

de la organización y la administración muy superior al requerido para obtener los mejores 

resultados de un ejército ya organizado." 15 

Mientras tanto en Siberia Central se organizaban oficiales imperiales para combatir 

a los bolcheviques a los que se les llamaba ejército blanco. Rusia estaba amenazada por 

franceses desde el mar Negro, por turcos en Transcaucasia y por japoneses que ocupaban el 

territorio oriental 

Trotski había sido nombrado Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y 

hábilmente comandó al ejército rojo, invitó a las fuerzas imperiales a unírsele y poco tardó 

en apagar las insurrecciones 

15 'l(µsia áespuiJ áe Stafin, Deulscher, Isaac, p57. 
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Los grupos contrarrevolucionarios fueron abatidos por la Tcheka, para evitar ser 

derrocados también se eliminó al zar y a su familia en julio de 1918. 

Este año Lenin sufrió un atentado 16 por lo que se desató el "terror rojo" se fusiló a 

prisioneros, se trataba de aterrori7.ar a los grupos sociales hostiles incluso a los partidarios 

de su régimen. 

Ya bajo control el territorio se dividió en provincias y se subdividió en distritos a los 

cuales se les asignó la cantidad de cereal con el que debían contribuir al gobierno para 

mantener a la población urbana, lo que no agradó a los campesinos, que ocultaban el grano 

ó lo vendían en el mercado negro. 

Las fábricas y las minas más grandes pasaron a manos del estado, se creó el 

Comisariado para las Nacionalidades, para fundar escuelas en lengua nativa y concederles 

la autonomía cultural. 

En el período de 19 19-1920 la situación social era desesperante, la sociedad 

descontenta por el racionamiento, enfennedades, desnutrición, huelgas, rebeliones dentro 

del mismo ejército rojo, motivaron a Lenin a dar concesiones a los ricos y extranjeros para 

acelerar la economía, a dar recompensas a los kulaks por aumento en la productividad. 

Estas disposiciones causaron disgusto entre los miembros del partido ya que sentían 

que los ideales de la revolución de octubre estaban siendo traicionados. 

16 Durante un mitin obrero fue baleado, se detuvo a Fanya Kaplan simpatizante de los socialistas 
revolucionarios fue ejecutada sin demostrarse su culpabilidad. 
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2.4 La Nueva Politica Econ6mica. 

A principios de 1921 convenció a los miembros del partido de tomar medidas 

urgentes para reactivar la economía, se restablecería la actividad comercial privada, los 

impuestos en especie serían mucho menores, a esta política se le llamó Nueva Política 

Económica. (NEP) 17 De hecho pretendía la reconstrucción del país después del terror que 

acompañó a la revolución de 1917. 

Se permitirían los intercambios comerciales, las tiendas abrirían sus puertas 

nuevamente, las empresas estatales se convirtieron en privadas pagando a los obreros de sus 

ganancias, éstas su vez podrían solventar sus gastos, se pcm1itió a los campesinos contratar 

jornaleros ó rentar sus tierras. Este año Rusia reconquistó la mayor parte de sus fronteras. 

En 1922 Lenin dctcm1inó que todas las repúblicas soviéticas formarían la: Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 18un mosaico de nacionalidades, culturas y 

lenguas que más adelante se convirtió en un problema cuyas consecuencias saltarían a la 

vista en los años ochenta. 

Los dirigentes bolcheviques fomentaron el respeto popular por las obras literarias de 

tendencias marxistas, periódicos como Praváa, (Verdad) carteles, estatuas que recordaban la 

revolución de octubre. 

Se destinaron recursos para aumentar el sistema educativo, el cinc y la radio 

también sirvieron al estado para incrementar la propaganda socialista. 

17 En adelante usaremos NEP . 
18 En adelante usaremos URSS 
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Se pidió a los maestros que regresaran a su trabajo, los índices de alfabetización 

aumentaron, 7 de cada 1 O hombres sabían leer en 1927, los obreros que tenían interés por 

aprender asistían a escuelas nocturnas que se abrieron en todo el país. Había cursos para 

ingresar a la universidad, se habl aba de crear una generación comunista obrera . 

Nikolái Bujarin ( 1888-1938), miembro del comité bolchevique, trabaj ó como 

director del periódico oficial del partido comunista, Pravda, (Verdad) desde 1917 hasta 

1929, fue un gran impulsor del progreso educativo creando el Instituto de Profesores 

Rojos. 

Las autoridades no sólo querían que se aprendiera a leer y escribir sino a ser 

responsables y puntuales en el trabajo, tener buena higiene personal es decir luchar por la 

superación individual. 

La NEP produjo un resurgimiento de las aspiraciones nacionalistas, regionalistas y 

religiosas, las ciencias y las artes ofrecían así mismo visiones culturales en desacuerdo con 

la causa bolchevique. 19 

Lenin pensaba que la NEP sería una oportunidad de progreso, pem1itiría aumentar 

el nivel educativo del país, mejorar su sistema administrativo, renovar la tan maltrecha 

economía y difundir las ideas del comunismo, pero este sería un paso temporal rumbo al 

socialismo. 

Uno de los dirigentes en desacuerdo con los alcances y duración de la NEP fue 

Trotski quien insistía en aumentar la inversión industrial y organizar un plan para todos los 

sectores de la economía. 

19 Trotski en cambio deseaba aumentar Ja planificación estatal, acelerar la industrialización e instigar Ja 
revolución en Europa, Service, Robert, Historia de Rusia en el siglo XX, p 15 t . 
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Lenin enfennó, no creía en los bolcheviques que estaban al frente del partido, él 

siempre pensó que no había quien lo sustituyera, Trotski, José Dugashvili Stalin ( 1879-

1953), y Bujarin no reunían las características necesarias para sucedcrle, se alió con Stalin 

contra Trotski pero las diferencias entre qué tipo de constitución debía crearse entre la 

RFSSR2º y las demás repúblicas socialistas, su carácter autoritario para dirigir el partido y 

el insulto a su esposa acabaron con esta alianza. 

El 21 de enero de 1924 víctima de una apoplejía que paralizó el lado derecho de su 

cuerpc Lenin murió. Sus res tos fueron embalsamados y exhibidos en un mausoleo en la 

Plaza Roja 

Se publicaron sus obras, se cambió el nombre de la ciudad de Petrogrado por el de 

Leningrado en honor al héroe de la revolución de Octubre. 

Las diferencias entre Trotski y Stalin tenninaron con la expulsión del primero del 

Comité Central y su destierro a Alma.-Ata21 donde continuó escribiendo y oponiéndose a 

Stalin, años más tarde fue expulsado del paísn 

Además la NEP estaba fun cionando bastante bien reconstrnyendo y desarrollando la 

industria, pero los dirigentes del partido introdujeron pesadas cargas fiscales sobre las 

mercancías, la producción agrícola había descendido, surgieron problemas, pobreza, 

inseguridad militar, resurgimiento nacionalista y religioso, el aislamiento del partido con 

respecto a la sociedad darían pie a Stalin para tcnninar con la NEP . 

Al iniciar 1928 Stalin y sus colaboradores realizaron una serie de acciones que 

cambiarían el orden soviético. 

20 República l'ederaliva Soviética Socia l isla de Rusia. 
21 Hoy capital de Kazajstán . 
22 Vivió en México manteniendo correspondencia con los enemigos de Stalin, murió asesinado en 1940. 
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Desde las provincias se fue sustituyendo la NEP, se requisaban los cereales, 

estableciendo granjas colectivas y en la industria se organizó un plan quinquenal que 

aumentó las tasas de inversión en fábricas, minas y obras en constrncción a las cuales se les 

asignó metas productivas, se cerraron las empresas privadas y se reprimió a los kulaks. Se 

compró maquinaria extranjera y se firmaron convenios con Alemania y Estados Unidos . 

Las ideas de Stalin no sólo se referían a cuestiones políticas sino también a cambios 

sociales, se combatió el analfabetismo, para 1939 el 94% de la población sabía leer y 

escribir, se construyeron escuelas por todo el territorio, había 199 000 al iniciar el curso 

1940-1941, se crearon institutos pedagógicos para formar maestros, escuelas politécnicas, 

nocturnas y para adultos en las fábricas . Se imprimieron grandes cantidades de textos, eran 

muy económicos y costaban menos que el pan y los cigarros, se abrieron casas de cultura y 

teatros. La radio se convirtió en un medio de comunicación y educación de masas . 

Del mismo modo se construyeron unidades de departamentos calentados por 

calderas, se construyó el metro de Moscú ( 1935)23 y empezaron a circular autobuses y 

tranvías de pasajeros . 

La unifornlidad era también una meta del gobierno, los productos de consumo y la 

vestimenta eran los mismos para todas las ciudades rusas. 

Asimismo la clase trabajadora no recibía aun los beneficios de la nueva política y 

había señales de alarma dentro y fuera del partido que podrían provocar un desastre . 

Por lo que se modi fi1;ó el inicio del segundo plan quinquenal en 1933, se pretendía 

terminar las fábricas y obras inconclusas . 

23 Recorría once kilómetros y tenía doce estaciones, muchas de sus es taciones han sido disei\adas y decoradas 
por artistas soviéticos. 
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Por razones de segurid,lll se fomentó el desarrollo del sentimiento nacionalista, a 

partir del eurso 1938-1939 el ruso se convirtió en asignatu ra obligatoria y el alfabeto 

cirilico se usó en todos los idiomas no rusos, las actividades culturales aumentaron pero en 

un marco que infuntlia miedo a maestros, a escritores, incluso a lo~ propagandistas del 

mismo partido, se atacaba a los miembros de organizaciones religiosas, se toleraba a 

quienes avivaban la identidad nacional rusa . 

Se crearon las cal1illas de identidad ó "pasapor1es inlernos" para impedir el Oujo de 

campesinos a las ciudades. 

2.5 José Slalin estab lece.' la dictadura. 

El escenario internacional durantc el periodo 1933·1937 fue precursor de la segunda 

guerra mundial. la silUación económica era muy dificil y las grandes potenci as poco a poco 

se iban disponiendo para un lluevo reparto del mundo, Alemania se estaba preparando 

militannente, aún cuando el Tratado de Versalles se 10 habia prohibido. 

Se invi tó a la URSS a fomlar partc de la Sociedad de Nacioncs, declaró que no 

aceptaría acuerdos anteriores a su ingreso. estableció relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos, España. Chccoslovaquia y Rumania. 

En 1934 se aprobaba el segundo Plan Quinqucnal, sus mctas eran duplicar la 

producción industrial, elevar la productividad en el trabajo, mejorar la calidad y la variedad 

de productos, se daria atención cspecial a las regiones del este (los Urales. Siberia y las 

repúblicas de Asia Ccntrlll ) 
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En el aspecto agrícola la meta era, la colectivización y reconstrucción técnica de la 

producción agrícola, se acordó una mejora en la administración y mejor organización en la 

estructura del partido. 

Stalin adquirió gran popularidad en el partido y entre el pueblo, trabajó arduamente 

en la organización de la construcción del socialismo y en la lucha contra el imperi alismo, 

en este periodo se extendió el llamad0 "culto a la personalidad" de Stalin quien dejó de 

tener en cuenta las opiniones colectivas para, gradualmente, convertirse en un dictador. 

Continuó la era de terror que se había enseñoreado24 y se dirigía hacia todos 

aquellos que eran considerados "elementos antisoviétieos'', como los rusos blancos. 

Se organizó una campaña para aumentar los ni veles de productividad, un mmero 

Alexei Stajanov logró extraer 102 toneladas de carbón en un tumo de seis horas, se fundó el 

movimiento stajanovista, se modificaron las pautas de trabajo y se presionó a los obreros 

para aumentar su rendimiento. 

La política de Stalin forzaba a rendir cada vez más aún cuando la administración era 

un caos y la población estaba llena de resentimiento. 

Logró que se fomrnr a una comisión para que tomara decisiones integrada por 

miembros leales a él. Con este aumento de poder el temor alcan zó al ejército, varios 

miembros fueron acusados de espionaje y fusilados. 

Miles de personas fueron asesinadas, juzgadas sm razón, encarceladas recibiendo 

malos tratos ú obligadas a trabajar en exceso, a firmar confesiones donde aseguraban ser 

miembros de las conspiraciones trotskistas ó de servicios de inteligencia extranjeros. 

24 El esraclo ya había ejercicio Ja vio lencia durante el primer Plan Quinquenal , cuando se arrestó a k11/aks y 
fe rroviarios saboteadores . En 1933 había casi un millón de ciudadanos soviéticos en campos de tTabajos 
forzados, millones en prisión y áreas de asentamiento forzoso , Service, Robert, op. cir . p 205 . 
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hubo charlatanes como el falso genetista Trofim Lysenko (1898-1976) y un extranjero que 

quería criar manadas de conejos gigantes. 25 

Entre los investigadores es notable la participación de lván Pavlov ( 1849-1936) 

cuyo trabajo sobre la digestión lo llevó a estudiar sobre lo que se llaman reflejos psíquicos 

que él llamo reflejos a distancia, luego reflejos señales y finalmente reflejos condicionados. 

Elaborando el método del condicionamiento para estudiar los procesos del 

aprendizaje, elaboró una teoría basada en la inhibición y la excitación para explicar los 

procesos cerebrales . Por sus trabajos recibió gran apoyo económico primero, de Lenin 

quien fim1ó un decreto en donde hacía referencia de la enom1e importancia histórica de sus 

investigaciones para los trabajadores <le todo el mundo . A pesar <le sus creencias religiosas 

el régimen lo consideraba modelo de científico soviético y adoptó el materialismo biológico 

que durante el estalinismo se convirtió en la postura oficial. 26 

Se terminaron los racionamientos, había pan, azúcar y carne, la situación mejoraba, 

las instalaciones médicas , educativas y deportivas gratuitas se extendieron. 

El periódico del sistema Pravda fomentaba la xenofobia sobre todo con los judíos, a 

pesar de que gran cantidad de ellos había colaborado con la revoluci ón de octubre. 

La población en general estaba descontenta con la situación, ya que sus ingresos 

eran menores, tenían un poco más pero trabajaban mucho más, el vivir aterrorizados se 

había vuelto una costumbre. 

2S lbíd., p.235 
26 Mackintosh, N.J, Condicionamiento y aprendizaje asociativo, 1988 ,pp2 -9 
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Respecto a la situación intemacional. Stalin habia tratado de mantenerse al margen, 

aún cuando pensaba que la gucrnl volverla a estallar en Europa, por eso se mantuvo 

alejado de la guerra civil espailola (1936-1939). 

¡Iubo enfrentamientos en 1938 en el ex!remo oriente con los japoneses. quienes 

ocuparon el territorio soviético en 1,1 fro11lera CO II Manchuria, sc produjeron muchas luchas 

por varios meses acord{uldose una tregua al año siguiente 

Concentró todos sus csfuer7.0s a fines de 1939 para enfrentar un con nieto de eSle 

tipo. Se incrementó el tam31l0 de las fuer7.as amladas. la producción de armamento se 

intensificó. la que arrojaba cantidades anuales de 700 aviones, 4000 cañones y 100 mil 

fusiles . 

Mientras finnaba con Alemania un pacto de fomcnto al cOlllercio y no-agresión, 

es!e lc daría a Adolf 1·l iller (1889-1945). la oporlunidml de invadir Polonia. lo cual hizo ell 

septiembre de 1939. los aliados Gran Bretaña y Francia le dcclararon la guerrJ al negarse a 

desocupar Polonia, estallando la Segunda Guerrll Mundial. 

La URSS pidió a Estonia, Letonia y Lituania que fimlaran tratados de amistad con 

ella para que pudieran establecer bases militares en sus territorios, mas tarde fueron 

obligadas brutalmente a anexarse a ella. 

Ante la sorpresa de Stalin, Alemania invadió en unas cuantas semanas territorios 

rusos desde Leningrado hasta inmensas áreas de Ucrania y Kiev, su siguiente paso era la 

capital. Dllrante estos primer·)s mcses de la gucrra que los rllSOS ¡¡¡I!11arOn la "gran guerra 

patria" sufrieron inmensas perdidas humanas, industriales y materiales. 
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Stalin al mando trató de controlar la situación de todo, mientras el ejército rojo 

defendía la capital, los alemanes empezaban a sufrir los inmensos rigores del invierno ruso 

y la falta de víveres y refuerzos. 

A principios de 1942 ordenó la contraofensiva en Ucrania, ocupada por los 

alemanes, quienes conquistaron más territorio. Entretanto se trabajó arduamente en la 

fabricación de armamento; tanques, aviones y cañones no dejaron de construirse y se 

movilizó a más de 12 millones de soldados. 

A fines del año 1942, el ejército rojo recuperó Stalingrado, 91 mil soldados 

alemanes fueron prisioneros, al año siguiente liberaron Leningrado, después de un sitio de 

900 días. Ucrania y Rumania, iniciaban la ofensiva para recuperar Bielorrusia y Lituania. 

Durante la guerra había recibido ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos, 

alimentos, municiones y maquinaria, pues los aliados confiaban en que los rusos acabarían 

con la amenaza alemana . 

Las reuniones27 entre Franklin D. Roosevelt ( 1882-1945) presidente de la Unión 

Americana, Winston Churchill ( 1874-1965) primer ministro de la Gran Bretaña y Stalin, no 

lograban ningún acuerdo hasta 1945 cuando la URSS accedió a entrar en la guerra contra 

Japón, se delinearon las fronteras polacas y aceptó conjuntamente con estas naciones y 

Francia la administración de Alemania. 

La toma de Berlín se realizo el 7 de mayo de 1945 por los generales rusos Zhukov y 

Konev y por angloamericanos en el mismo mes, dando fin a tan terrible y sangrienta guerra. 

27 Yalta 1945 puerto ruso donde se reunieron para establecer acuerdos para la firma de la paz. Postdam en las 
cercanías de Berlín donde se acordaron las medidas para desmilitarizar a las nac iones vencidas, el pago de las 
reparaciones, organización de los procesos a los criminales de guerra y la formación de una comisión 
encargada de redactar los acuerdos de paz. 
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Meses más tarde se lanzaron las bombas a las ciudades japonesas Hiroshima y 

Nagasaki como resultado la URSS obtuvo las islas Kuriles y el sur de la isla Sajalin . 

La guerra fue terrible para los rusos, infinidad de ciudades y pueblos fueron 

arrasados, los campos de cultivo fueron destruidos, la cantidad de ciudadanos muertos entre 

soldados y civiles fue de más de 26 millones. Infinidad de huérfanos, viudas e inválidos 

quedaron sin apoyo, tal parecía que Rusia era la perdedora de esta guerra. Las reparaciones 

materiales y sociales tardarían años en realizarse, el panorama de los rusos después de la 

guerra era distinto, deseaban que la política que se había llevado hasta antes de la guerra no 

continuara. 

Cuando se celebraron elecciones en 1946 la gente se quejó de que no tenia caso 

votar, que los resultados serían los mismos ya que solo había un candidato para cada 

puesto . Hubo pequeñas resistencias sobre todo en las regiones recién anexas a la URSS que 

fueron apagadas violentamente. 

Después de las bombas atómicas, Stalin no quería que su país se quedara atrás y 

fomentó la investigación científica y el espionaje para conseguir los secretos de la 

elaboración de la bomba atómica. n 

El nuevo orden mundial enfrentaba a las dos grandes superpotencias, EE UU y la 

URSS, por ampliar su zo na de iníluencia territorial, a este enírenlamicnlo se le ha llamado 

"guerra fría" .29 

28 En 1949 científicos encabezados por Serguei Kurchatov hicieron explotar la bomba atómica en 
Semipalatinsk en Kazajstan. 
29 Se denomina guerra fría al estado de tensión pennanentc, primero e111rc Ja URSS y EU y más larde entre el 
bloque de países dirigidos por estas potencias . Esta tensión se detuvo siempre ante el peligro de un choque 
directo, una guerra que los enfrentara ocasionaría un conflicto mundial debido al desarrollo del armamento 
nuclear. También es una guerra de: ideologías, el enfrentamiento entre el capitalismo y socialismo, lucha en 
que cada uno trató de imponerse en diversas regiones del mundo a través de diversas políticas . 
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Se inició la recuperación acelerando la producción industrial aunque el suministro 

de alimentos era insuficiente, se devaluó el n1blo, se inventaron impuestos hasta por los 

arboles frutales. 

La salud del dictador empeoró tanto Iras la segunda guerra que evitó dar discursos y 

aparecer en público, fomentó la identidad nacional rusa. él mismo sólo hablaba en 

georgiano con sus amigos. se quitaron del diccionario palabras no nlsas, se volvió a aislar a 

la URSS de innuenc ias extranjeras, la historiografía estaba al servicio del estado, 

personajes históricos fueron tachados de reaccionarios. 

Uno de los pueblos que mas sufrió fue el judío. muc hos fueron asesinados o 

trasladados a Birobidzhan que había sido nombrada república libre judía, una de las 

regiones más frias de Siberia, incluso dejó de mcncionarse el origen de Carlos Marx. 

En el XIX congreso del partido en 1952. Stalin no participó, pidió su dimisión, los 

miembros del partido temerosos de las represal ias no la aceptaron, deseaba ser recordado 

como un gran lider, bravo y previsor. 

Murió en marLO de 195) dejando al país con infinidad de problemas económicos, 

sociales, con tremendas difer.:ncias étnicas que lo pomlTían al borde del colapso años Imis 

tarde, fue enterrado al lado tlt: Lenin en la Plaza Roja a la vista del publico en el Mausoleo 

Lenin·Stalin. 

2.6 La Hislor ia de Ru sia y Lev Sl.'miono\'írh Vygotsky. 

Como ha podido verse a lo largo uc este capitulo la historia tic Rusia a principios y 

hasta mediados del siglo XX fluctua entre la autocracia zarista y los movimientos liberales 
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y socialistas que se le oponíall y que finalmente condujeron <l la rcvolución de 1917 y a las 

repercusiones ya analizadas durante el gobierno de Lcnin y mas tarde el de Stalin . 

A la par que las condiciones económicas fueron difi ciles 10 mismo ocumó en 

materia de educación . Dentro del panorama cultur,11 y cientifico se pueden encontrar las 

siguientes peculiaridades: 

Periodo zarista 

• Se real izaron grandes progresos tccnieos y culturales, se fundaron 

universidades y escuelas tccnicas, para preparar a los obreros. 

• La educ ación dejó de ser aristocrática y favoreció a otros sectores de 

la población. 

~ Llegaron a Rusia las ideas socialistas que propugnaban por una 

sociedad lIlás justa. 

Periodo Leninista 

• Se decretó la educación obligatoria. 

• Se incremento apoyo a la investigación ci entírica. 

• Se separó la iglesia del estado. 

• L;I secundad" se cursaria en cuatro a1105. 

• Las escuelas rlomlates prepararon a los maestros. 

• Se fundaron escuelas que ensenaban en lengua nativa, otorgándoles 

autonomía cultural. 
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• Se destinaron recursos al incremento de la educación . 

• Aumento el número de person<ls alfabetizadas. 

• Se abrieron escuelas noctum;l~. 

Periodo SIII Ii .. iSla 

• Se continuaron las campaíias de alfabelÍzación. 

• Se eonstmyeron escuelas en tooo el territorio. 

• Se abrieron institutos pedagógicos para la preparación de maestros. 

• También hubo escuelas politécnicas para la preparación de obreros 

y escuelas noctumas 

• Increrm:ntaron las actividades culturales 

• Se fomentó [a investigación en electrificación. 

A continuación en el tercer capitulo de esta tesis revisaremos la historia de las 

tcorías educativas de principios del siglo XX porque también ejercieron su innuencia no 

solo en el enlomo histórico ruso sino que son cabe hacer notar que dichos elementos son 

justamente los que rodearon la vida y obra de nuestro personaje Lev Semionovich 

Vygotsky. 
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3. UIST O RlA DE LAS T EO RÍAS EDUCATI VAS DEL S IGLO XX 

3. 1 Los edu cadores europeos. 

Al iniciar el siglo XX la educación estaba innuida por las ideas socialistas que 

habían surgido a mediados dcl siglo anterior y 4uc también se vio afectada por el 

nacimiento de una nueva ciellcia. la psicología, (del ~ricgo I'siq!le, alma; y logos, estudio ó 

ciencia) los descubrimientos de esta ciencia, se aplicaron posterionnente a la educación. El 

método puramente verbal fue cambiado por observaciones y experimentos en laboratorios, 

el más conocido fue el de Wilhelm Wundt (1832· 1918) quien fundó el primer laboratorio 

de psicología equipado con in fi nidad de instrumentos metálicos. 

El método de Wundt estaba basado en las conexiones entre cerebro y mente, la 

relación de la experiencia dd sentido con la actividad dcl cerehro y el fcnómo,;no de la 

mente, llegó a la conclusión de qué hay dentro de la mente podercs integrantes que 

convierten las sensaciones en emociones y conceptos. 

También puede mencionarse a Edouard Seguin (1812 ·1880) fisieo que trabajaba 

con enfemlOs mentales en un hospital parisino, intentó mejorar la efectividad de sus 

tratamientos por medio del entrenamiento motriz. 

La recién nacida ciencia también prestó intcres a la educac ión con Alfred Binet 

(1857-1911) quien realizó investigacioncs experimentales sobre los procesos de 

pensamiento en niños y adultos y desarrolló escalas de act ividad mcntal que fi nalizaron en 

la realización de tests de inteligencia, usados en la primera guerra mundial corno pruehas de 

reclutamiento. 

lnnuenciada por WunJI , Scguin y Binet, María Montessori (1870. 1952) de origen 

italiano, cstudió medicina siendo la primera mujer italiana en graduarse en esta 
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especialidad, trabajó con niños con deficiencia mental siguiendo el método de Seguin, 

decepcionada por los rcsullados, decidi ó empicar sus propias ideas, fundó la casa dei 

bambini (la casa de los niños) para preescolar, con mobiliario a pequeña escala, enseñando 

al niño actividades muy simples como el atarse los zapatos ó poner la mesa. Para qué por 

medio del tacto y la presión, pudieran distinguir colores, fonnas, espacios, a través de la 

lección del silencio enseñaba a dominar el habla, con la lección de la oscuridad se educaba 

el oído; la lectura y la escritura se enseñaban por medio de tablas de madera vivamente 

coloreadas, las actividades fueron graduándose desde las mas sencillas hasta las más 

complejas, actualmente se siguen utilizando estos materiales . 

El método estaba centrado en el niño, ella afirmaba que liberaba al niño en cuanto a 

clase oprimida por lo que éste fue rechazado en la URSS sin embargo, ejerció una notable 

influencia en todo el mundo . Aunque Vygotsky está de acuerdo con ella en lo que se llama 

' 'periodos sensitivos"1 

Se inició un movimiento renovador de la educación después de las ideas educativas 

burguesas, que tuvo gran impacto en los sistemas de enseñanza y en la mentalidad de los 

maestros, se ha llamado a este movimiento Escuela Nueva. Esta proponía que la educación 

fuera transformadora de la sociedad porque ésta estaba cambiando, uno de los pioneros de 

estas ideas, Adolphe Ferriere ( 1879-1960) educador suizo, basaba sus ideas en l¡;s 

concepciones biológicas y en una filosofia espiritualista. Consideraba que el impulso vital 

1 
Sus aportaciones han sido de una indudable ayuda, en tanto a lo que se refiere a la creación de un ambiente 

adecuado al niño como al estudio de este ambiente, no parte de una finalidad preestablecida, sino de la 
observación del niño por lo que tiene como lema partiendo del niño ya que eslc en e 1 lranscurso de su 
evolución, atraviesa por unos periodos en los cuales posee unas sensibilidades especiales para detenninados 
aprendizajes. 
A estos periodos ella los llama sensitivos, creando materiales y ejercicios adecuados a él de manera que 
actúen como una especie de gancho invisible y lleven al niño hacia la explosión de una detem1inada 
habilidad. 
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espiri tual es la raí z de la vida y que el deber de la educación es conservarlo y aumentarlo, 

así la educación era concebi da como una actividad espontánea, personal y productiva. 

Fundó en 1899 el Comité Intemacional de Escuelas Nuevas, que se regían por lo prin.:ipios 

de una educación integral (int~ lectual, mor:11 y fisiciI) prÍlctica, activa y autÓnoma, 

Por su parte, Edouard Claparedc ( 1873-1940) consideraba que la actividad 

educativa es una actividad vital para el hombre y qué esta debe ser individualizada, al 

mismo tiempo que social y socializadora, llamó a estos conceptos educación fun cionaL 

Muchas de sus ideas fueron desarrolladas después por su colaborador Jean Piaget 

(1896- 1980) psicólogo suizo, quien invcstigóla naturaleza del desarrollo de la inteligencia 

en los niños, A partir de. 1921 empezó a estudiar la psicología elel niño (.!1 el Instituto Jean 

Jacques Rousseau, en Ginebra. En 1955 fundo el Centro de Estudios de Epistemologla 

Genética Según Piaget el niño pasa por tres periodos de desarrollo mental, durante el 

preparatorio, de los 2 a los 7 años desarrolla cienas habilidades como el lenguaje y ~ I 

dibujo, en el segundo periodo de los 7 a los II 3110s empieza a pellsar lógicamcnte, e!tcrcer 

periodo de las operaciones fornlaJes se extiende de los 11 a los 15 años cwmdo empieza a 

realizar abstracciones y a razonar con realismo acerca del futuro . Para ¿.¡ la acción es 

fundamental ya que la caracteristica del pcnsanlÍcnto lógico es ser op~ratorio ósea 

prolongar la acción interiorizandola. Critica la escucla tradicional que no enseña a pensar, 

ni a formar mentes inventivas y criticas. 
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Después el pedagogo francés Roger Cousinet (1881-1973) desarrolló el Método de 

Trabajo en Equipos, usado en la actualidad, se oponía a las escuelas rígidas y memoristas, 

fue un defensor de la libertad y del trabajo colectivo. 

Otro miembro de la Escuela Nueva: el belga Ovide Decroly (1871-1932) aportó a la 

educación el llamado Método de los Centros de Interés, estos son para el niflo, la familia, el 

universo, el mundo vegetal y el mundo animal. Para él educar es partir de las lIecesidades 

infantiles y éstas son alimentarse, prútegerse de la intemperie, de los peligr05 y actuar a 

través de una actividad social, recreativa y cultural. 

3.2 Los educndores no rtclllIIl'r icanos. 

El educador nOl1eamcricano John Dewcy ( 1859-1952) cn su prim~r escríto 

Democracia y Educación. pub licado en 1916 sostenía que la educación debla darse por la 

acción y no por la instrucción, ésta debra ser pragmática, instrumentalista, buscando la 

convivencia democrática, la escuela debía desarrollar la competencia para resolver 

problemas siguiendo cinco etapas. 

l . Una necesidad sentida 

2. El análisis de la dificultad 

3. Las ahernativas de solución 

4. La experimcntación de varias soluciones, hasta encontrar la adecuad:a 

5. La acción como prueba final para la solución que debe ser verificada 

de mancra c;entrfica. 
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De acuerdo con Dewcy la c:d ucac ión es un proceso de reconstrucción, no un 

producto. Se trata de aumentar el rendimiento del niño, siguiendo sus propios intereses, 

debe prepararlos para el trabajo, las actividades prácticas y la competencia. 

Uno de sus discípulos William Heard Kilpatrick ( 1871-1965) se preocupaba por la 

fomrnción del hombre para la democracia y la sociedad en constante cambio, diseñó el 

método de proyectos, centrado en actividades prácticas, de los alumnos, como 

construcción, descubrimiento, competencia, comunicación. Los proyectos debían pasar por 

varias etapas: preparar el proyecto, ejecutarlo y apreciar los resultados. Los proyectos 

estaban clasificados en cuatro grupos, de producción, de consumo (usando objetos 

reciclados), de resolución de problemas y de perreccionamicnto de a lguna técnica. Al igual 

que Dewey pensaba que !a educación era una reconstrucción de la vida para hacerla mejor. 

Sus principales obras son : Filosofia de la ed11c11ciú11 y Educación para una civilización en 

cambio. Por su contenido, las propuestas se difundieron e iníluenciaron a los educadores y 

psicólogos socialistas, Rusia no sería la excepción. 2 

3.3 Los educadores socialistas 

El pensamiento pedagógico socialista surge a partir de la instauración del régimen 

socialista en Rusia, la idea de la fonnación de un hombre nuevo con principios basados en 

el socialismo influyó en algunos pensadores para tratar de fundar una pedagogía socialista. 

Esta tenía que contraponerse a la concepción burguesa, es decir una educación igual 

para todos. 

' Gadotti, Moacir, Historia de la ideas pedagógicas, p. t49 

57 



Los principios de la educación socialista fueron enunciados por Carlos Marx ( 1818-

1883) y Federico Engels ( 1820-181)5) y desarrollados por Yladimir llich Len in ( 1870-1924) 

y M. Pistrak ( 1888-1940) aunque de hecho Marx y Engels nunca escribieron sobre 

educación específicamente, pero sus ideas a este respecto se encuentran en sus escritos 

como en el Manifiesto co1111111ist11 , en él defendieron la educación pública y gratuita para 

todos los niños, considerando, la eliminación de su trabajo en las fábricas 3
, que la 

educaci ón abarcara los aspectos físico, mental y térnico, y que ésta no debe separarse de la 

polftica como totalidad social.4 

A su vez Yladimir llich Len in ( 1870-1924) le confirió gran importancia a la 

ed ucac ión en el proceso de la transformaci ón soci al que estaba sufri endo su país, creía que 

la educación debía jugar un papel muy importante en la construcción de la nueva sociedad, 

aunque afinnaba que la educación burguesa era mejor que la ignorancia. 

La educación debería ser política expresó : "nuestro trabajo en el terreno de la 

cnseih;nza < s la mi snrn lucha para derrotnr a la burguesía : declaramos públicamente que la 

escuela al margen de la vida, al margen de la política, es falsedad e hipocresía" y añadió: 

"La culturn proletaria debe s ·~r el desarrollo lógico de la suma de conocimientos 4ue la 

humanidad elaboró bajo el yugo de la sociedad capitalista ."5 

Al revisar el programa del partido escribió en 1917 que se anulab l el ruso como 

idioma oficial, se podía enseñar en las diversas lenguas nativas, declarah•: obligatoria la 

enseñanza hasta los 16 aiio:;, la distribución gratuita de alimentos, ropa y materiales 

3 Hay que recordar que en el siglo X IX los niilos trabajaban hasta 16 ho1as diarias en las fábri cas, esto varió 
con el tiempo. 
'Gadotti, Moacir, Historia de las iaeas ¡""lagágirns. pp. 122 , l 23 . 
5 Lenin, Vladirnir Ilich, la i11s tmcció11 ¡mh!ica, 1981 
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escolares, la elección de maestros de!>i" " ,," crla la población , reglamentó el trabajo entre 

los jóvenes. 

Entre los primero~ educ¡ulores de la revolución rusa encontr¡UllOS a E. Pistruk quien 

destacaba la necesidad de crear una nueva instilucióu escolar, capaz de crear nuevos 

hombres, para el 1 .. enseñan".a dehia orientarse !I tr¡lVés de "complejl1s" cuyo tema seda 

definido por su objetivo, debia ser pedagógico y social, que pudiera relacionarse más 

adelante con otros "complejos" segun la edad de los alumnos, 

También Anatoli Vasilicvich Lunacharski (1875 . 1933) político y escritor ruso, cuya 

innuencia fue clave en Rusia, fue nombrado Comisario del Pueblo para la Instrucción. de 

hecho fue el organizador de la escuela sovietica. fue el verdadero responsable de la 

transformación legislativ:l de la escuela rusa. creaJor de sistemas de emeñanza desde la 

primaria hasta la enseñanza .~ uperior. aplicó en éstos sus conocimienl:ls de las ideas 

marxistas. de 103 metodos occidentales de instrucción y de la realidad de su país lo que le 

pennitió contribuir:l la construcción de la naciente sociedad socialista, 

Creó lo ~ Consejos de Esencia cuyo prineiJ'lio era el trabajo. ya que deela, este se 

convierte en IU medio pedagógico cuando planeado y organi zado socialmente cs llevado 

adelante crt'at i\ amente sin ejercer :lcción violenta scobrc el uino. 

Estos Consejos scrian los respulls:lbles lle la autogcstioll esco lar. ronHado por 

trabajadorcs. pobladores y alumnos mayores. 

Es de destacarse asimismo el papel de NadiC7,hda KOIISI3ntinova Klupskaia (1 869. 

1939). esposa de Lenin y quien elaboró el Primer Plan de Educación despucs de la 
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revolución de 1917, basada en la doctrina socialista, la apropiación del saber se orienta 

hacia la solidaridad de clase no por competir y superar al otro. La educación socialista 

debía medir la solidaridad de clase entre co111pai\cros y entre la clase trabajadora. 

Instituyó un sistema de grupos juveniles los Ko111so111ol que eran estudiantes 

invitados a participar en el gobierno de la escuela. 

También tenemos a Pavel Pctrovich Blonsky ( 1884-1941) admirador de Dewey y 

seguidor de sus ideas, quien estaba convencido de qué la revoluci ón, la educación y la 

producción material conducirían a la formación del "hombre nucvo"6 y esto es la base de 

un nuevo desarrollo histórico. 

Para lograrlo había que eliminar los horarios de clase, las materias se sustituirían 

por actividades que tenían que ver con la realidad, el concepto de clase y la importancia del 

trabajo intelectual sobre el manual. Sostenía que una sociedad nueva únicamente puede 

crearse desde la lucha de cla:;es. El hombre nuevo sería el resultado, en r rimer lugar del 

proceso histórico revolucionario y en segundo li1gar provendría de la reunión de la 

actividad educativa y producción material. 7 
· 

Al llegar Stalin al poder, se abandonó el Método de Proyectos que se había 

adoptado, se propusieron una serie de innovaciones de manera consecuente, aunque, sin 

adoptar ninguna por lo que se regresó al método tradicional por lecciones. La enseñanza 

técnica fue más importante y ~;e retornó a las bases de la educación burguesa. 

''En las notas escritas por Lcnin en Abril y Mayo de 1917, al revisar el ptograma del partido atribuyo a la 
educación gran importancia en el proceso de transformación social. é:sta debe dcsempet1ar un importante papel 
en la constrncción de una nueva sociedad . 
7 l'ullat, Octavi, Filosofim de la ed11caciri11, p.242 

60 



Antón SCll1ionovich Makarenko (1888·1939) es sin duJa el pedagogo mso más 

representativo, explica su trabajo en !lUS obras Poema pellagógic:o }' Ballderas en las to,.,.es. 

Al organizar la escuel¡1 se proponía ser práctico y organizado, inclula principios 

democráticos, el colecti vo tenia preferencia sobre 10 individual, sólo se puede educar en 

fomla colectiva a traves del trabaj 'J. 

Para Makarenko la educ¡Kión es una cuestión de pcrsonalidad y carácter, no de 

teoría, estudio )' aprendizaje. Teoría y práctica se funden en una personalidad 

revolucionaria ¡¡UC irradi¡¡ fuerla vital y entusiasmo para cambiar la actitud de los 

educandos. 

Makarcnko sc apropió del sentido realista del hombre comunista, la pcdagogia no 

podía ser resullado de una renexión, sino de una experiencia y observación. 

Con afiuidades pero ¡amhien con discrcp:lI1ci:ls con los educadores socialistas, 

cncontramos fin¡llmcntc a l.ev Scmionovich Vi'gotsky (1896- 11)34) quien dio gran 

import:Ulcia al1cnguaj c; l1ill01. y adultos sisk'mati¡ .ln su.> percepciones y es piJf medi o del 

"habla" como se partit.: ip;r )' es posible la construcdú lI dc la llueva socied;ld. Estos 

conceptos se ampliaran en capítulos posteriores. 

Por el momellto debemos Jed, que por diado chino, Mao le dong (1893-1976) 

fundador del Pan ido Cotlluni,ta Chino tambien auspicio la educación socialista en la que 

predominaba el concepto de "rojos" y "e .... pertos". esto es que habría que fOm1af en el 

socialismo, pcro también da importancia a la ciencia y la tecnica. 

En su trabajo: Ace,.ca de /a "níctim, public¡ldo en 1937 llegó a la conclusión que la 

capacidad de conocimiento del hombre estab., vinOllad'l a 1., rcalidad ohjetiva en una 

61 



relación recíproca en la que ¡, I momcnlO de Iransformarse la realid:td se Iransfomla también 

el pen~am;cnto, por lu 1Il1e 1" 1\:orí;I e~ inseparable de la practica, 

Una vez efectuada csln revisión sobre las leorras educativas que de alguna manera 

son conlemporáneas al I'ens¡unienlo de Vygolsky, en el siguienle capitulo abordaré los 

punncuorcs de su vid". 
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4. APUNTES BIOGRÁFICOS 

4.1 Infancia y juventud de Lcv Scmionovich Vygotsky (1896-1924) 

Durante el reinado del zar Nicolás 11 , Rusia continuaba su proceso de 

industrialización, comenzaban también a llegar las ideas marxistas y a formarse partidos 

políticos co11 estas ideas, en este entorno nnda cerca de M insk en Biclon-usia en el pequei\o 

pueblo de Orsh, Lev Semionovi ch Vygotsky 1en el seno de una familia judía el 5 de 

noviembre de 1896, según el ca lendario juliano, lo hemos encontrado como 17 de 

noviembre ya que años más tarde se adoptó el calendario gregoriano. 

Aún cuando eran demasiadas las dificultades en las que vivían los judíos en Rusia, 

su familia había logrado superar estos problemas, su madre Tsetsilia l'vbiseievna 

Yigodskaia ( 1864- 1935) de carácter apacible, muy culta, ::ra maestra pero no ejercla pues 

se dedicaba al cuidado de la familia, dominaba varios idiomas cualidad que heredó Lev, su 

padre Semión Lievovicl1 Vigodski ( 1869- 1931) era representante de urn1 compaliía de 

seguros, era mu y respetado r.·or sus actividades socia les y cu lturales, fue IUndai.lo r de la 

Biblioteca Pública en 1903, d·e qui en aprendió la disciplina y el orden ya que por su origen 

. ' . 2 era muy severo e 1romco . 

Lev era el segundo de 8 hemianos (cinco hcmianas y dos hennanos) al año de su 

nac imiento su familia se tra~ : l adó a Gomel ·1 donde transcurrió su infancia, t'n un medio 

1 La 011ografía es irregular, se han utilizado varianlcs como Vigotsky {en espailol) Vygosk ' (en francés) 
Vygoski (en italiano) Vygotsky {¡:n inglés) que es el que usaremos ya que en Ja mayor parte de Ja 
bibliografía así lo encontra mos . 
' Lcv ca111bió la o n ograíla de su apellido a prrncipios de 1920. pues pe 11saba que su apellide derivaba del 
rueblo de Vygo lovo, de donde era r.riginarü su fa 1nili a. Sus pari cnles comervaron la o rtografia de éslc . 
· Que estaba situada en Rayon, el gigan tesco gue to donde se ob ligaba a resiuir a Jos judíos, ·;i tuado en Ja 
periferia occ idc-111al del impt·no ruso 
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cultural donde se com'ersaba de poesía, el cinc, el teatro y la literatura innuyeron 

notablelllente en ti, dejando una profunda hucll:l en su fOOllaeión y en la postulación de sus 

idens. 

A pesar de las const:mtes p::rsceueiones de que er<1n objeto los judíos, de las 10IIas 

limitadas donde pOdi:1U vivir, de la negativa par:! su aceeStl a escuelas ó profesiones que 

podían ejercer vivió un:! in rancia fcli7 .• le gustab:! coleccionar sellos postales, jugar ajedrez. 

remar y nadar en el rio con sus amigos, andar a caballo, le llamaban familiaOllente "Ueba". 

Estas restricciones y la deficiente calidad educ<1tiva de las escuelas zaristas, 

obligaron a los padres de Lel' (lile era muy lalento~o, ,1 contTat,tr 10.~ ~eTvicios de un 

proresor particu l:lT quicn tuvo not:lhle innuencia en su desarrollo. Salomón Ashpiz que 

había participado Ctl el movimietlto revolucionario de 1905 y había sido deportado a 

Siberia, sostenían largas eonverS:lciones sohre diversos temas con fínes e~peeflicos 

fomentando en él la creatividad y 1:1 renexión. [ste tipo de ac!ividades que puso en práctica 

con jóvenes judios menores que él dio origen al interés que sentia por la fi losofia, interés 

que nunea abandonaría. 

En su adolescencia, también se interesó por el teatro, 1<1 poesia, la literatura, sus 

autores favoritos eran Feodor Dostoicvski (1821.1881) Y León Tolstoi. ( 1828-1910) alición 

que compartía CO IL su primo David U11 poco mayor que él. 

El bachillerato lo cur~ó en d Gimnasio judíú de Gomcl donde se destacó como un 

estudiante brillante obteniendo un excelente promcllio y la medalla de oro, la máxima 

distinción . 
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Sin embargo, la universidad estaba vedada para los judíos, aún cuando había 

temiinado sus estudios con honores tuvo que hacer un examen de comisario ya que el 

reglamento de las universidade:¡ solo permitía el ingreso de tres estudiantes judíos por cada 

cien, pero el Ministro de Edu•:ación modificó el proceso de selección, las universidades 

tendrían que convocar a los csludiantcs, Lcv cumplió finalmcnle con todos los requisitos y 

en 1913 logró matricularse en la Facultad de Medicina de Moscú. 4 El hecho de escoger esta 

carrera tenía que ver con la Nientación tk sus padres y las facilidades que en cuanto a 

respetabilidad e independencia del régimen y estabilidad económi c:a le o frecerían , sobre 

todo por su origen judío, pues estos no podían ocupar puestos públicos. 

Su vocación, estaba inclinada hacia lo social y humanista, por ello a los pocos 

meses de su ingreso se cambió a la Facultad de Derecho, que era lo más parecido a sus 

intereses, tilulándose en 191 7 en una carrera que nunca ejerció, prefiriendo dedicarse a las 

letras. 

En 1914 también se matriculó en la Universidad Popular de Shaniavski, centro 

educativo ndependiente, que se había orgariizado en 1911 después de que el Ministerio do 

Educación había expulsado a estudi antes y profesores como represalia de •ma revuelta 

contra el r-":gimen zarista, donde se dedicó a estudiar lo que más le gustaba Filosofía e 

Historia , '"obteniendo una ~;ólida formaci ón en c1cnc1as humanas con una amplia 

orientaciór1 hacia los problemas de la lilosofia, la historia, la critica literaria y el libre 

dominio de las lenguas europeas fundamentales,"5 hablaba nueve idiomas, ahí conoció las 

• Kozulin, Alcx, ÍnJtrumrntoJ p.sirofi'tgiros . l a t•áurarión cíesJ't ''"" }Jtnprrt i1Ja son'oru(tunzf. p.23 
1Elkonin. D.13, E.'/Jozn dr la obra cientíjirn de lev Semionol"ich Vigotsky , en http ://mcmbers .fortunecity .com, 
p.2. 
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ideas de Spinoza, Hegel, Marx }' Engels, estas serian de gran inllue l1\:ia para el desarro llo 

de sus ideas psicológicas. 

DUnlll te su epoc a de <;s tud ian t(.' se illt (.' resÓ por la crítil' ;\ lit¡;r¡lr;a y los prob1cnHls de 

la estét ica, COlllell l.Ó un profundu :lIlálisis de la tr,lgcdia de !lom/el, t'I príncipe de 

Dinamarca de Willi:ll1l SIHlkcspc,nc 0 5ó ] -1 ú 1 ú), cl m,¡llu$erúo tiene fecha de 5 de Agosto-

12 de Septiembre de 1915 y lo cuntinuó al allO siguiente del 14 al 28 de Febrero, este 

trahajo que se publicaria cn 1925 fue fundamental en c.t desarrollo de su obra. 

Su ur,lduaeion cuma ¡,hogado, coincidió l ' O Il el inicio del movi miento 

revolucionari" de octubre de 191 7 cuando sólu tcnia veinte anos, al que se incorporó 

activamentc participando el1 1.1 creaciun tlel nuevo orden social, panieil)Ó en los programas 

de alfabeti7.¡u;ión, en el fortalecimicnlO de los programas escolares, apoyando a nii'1os con 

prob1cm¡IS de aprendl za)e. re traso mental. o lI1capac.uJat!cs ¡¡sicas cuma ceguera o 

sordomude7., activit!¡ldes que siem pre realizó. 

Una (le las primcras mcdidas que tomuron los socialis!aS fue derogar lodn 

legislación anlisemita, por lo que dcsaparecierou 1(IS gheuos y los judíos podían viajar a 

cualquier parte; y trabaj ¡¡r en cualquier puesto. si n cmbargo habi;¡ hambre y rrío. 

Así que al ai"') siguien te regresa a Gomel donde se d(.'dico a impartir clases de 

literalura en una escuela particula!, dirige el grupo de teatro del Centro de Educación para 

adultos, colab·.' ra cu UIl diari o eu la seeci6n de lealro e impartc cOllrercneias sohre estética, 

historia dcllrle. lógica y psicología en diversas instituciones. 
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Su gran actividad pedagógica y social, fue determinante para la realización de sus 

ideas posteriom1ente. 

Con su primo David publicaron una colección de obras clásicas llamadas A1ios y 

días cuya finalidad era difundir h literatura a bajo costo, sólo editaron dos volúmenes ya 

que la escasez de pape l era mu y severa . David se convirtió en un notable lingüista 

especializándose en lengua espa1lola y presentó a varios co legas suyos a Lev quienes 

influirían notablemente en su obra, aiios más tarde fue arrestado por la policía estalinista y 

murió en un campo de concen tració n en Kazajstan en 1943. 

Empezó a publicar una revista literari a llamada Verask donde se interesa por los 

problemas de la conciencia, la enseiianza y la creación a11ística, en 1925 estos ensayos y la 

crítica lit eraria a llu111/e1 y otras obras se pub lica ron en forma de libro con el título de 

<Psicofugía ácf arte. 

En 1922 interviene con su discurso: "Sobre los métodos <le enseiianza de la 

literatura en las escuelas" al mismo ti empo que hace una investigación sobre los procesos 

de la comprensión mediante el método de la traducción de una lengua a otra. Su 

acercamiento a la enseíianza lo motivó a escrib ir artículos, notas e informes sobre este 

lema. 

Después de sufrir graves problemas de salud por la enfcm1edad que lo llevaría a la 

mue1ie, la tuberculosis, se dedicó de lleno a escribir sobre lemas que tenían que ver con la 

Pedagogía y Psicología corno creatividad, memoria, conciencia, estética.6 

fundó un laboratorio de Psicología en el Instituto <le Instrucción de Profesores 

donde impartió un curso de psicología que publicaría como <Pslcofogía /JClÍagógica. 

6 Hernándcz, Rojas, GeraHlo, cP1Jraái11m<1s tn p.11ro {¡'B'" dt fa rducacicin, pp. 214 , 215 
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4.2 Formulación del enfoque socio-cultural (1924-1934) 

En 1924 se casa con Roza Snickhovn con quien luvo dos hijas Guita y Asia.L 

Vigotskaia. 

La siguiente década , e l último período antes de morir corresponde a la etapa más 
o 
productiva de su obra. 

Presentó en el 11 Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado su tema : 

"Métodos en la investigación reflexológica y psicológica" con este argumentaba Vygotsky 

que al considerar los reflejos condicionados se había dejado de lado la conciencia y se era 

incapaz de distinguir e l contporta 111i enlo hum ano del que no lo era . Vygotsky defendía a la 

psico logía como ciencia indepcndienle, como ciencia de la psi4uis y de la conciencia . 

Esta ponencia que estaba en contra del enfoque pavloviano7 impresionó 

notablemente a K. N. Komilo v director del In stituto de Psicología de Moscú quien lo invitó 

a colaborar con él en la reestructuración del instituto , aceptando esta invitación viajó a 

Moscú viviendo en los sótanos del mismo donde tuvo oportunidad de revisar el archivo de 

las investigaciones de psicología enriqueciendo sus conocimientos en esta materia. 

Allí conoce a 1\ lexander Luria ( 1902-1977) y a A . Nicolaevich Leontiev ( 1904-

1979) discípulos y colegas con quienes logró realizar un gran trabajo desarrollando sus 

ideas . 

7 Que el gobierno soviético a<.loptó desde 1935 . Pávlov es reconocido por sus trabajos precursores sobre la 
fisiología de l corazón, el sis tema nC'rvioso y el aparato dig~s ti vo . Sus experimentos más famosos, e¡ue realizó 
en 1889, demostTaron la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros, y tuvieron 
gran influencia en el desarrollo de leo rías psico lóg icas conduclistas, fisiológicamente orientadas, durante los 
primeros años del siglo XX 
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En 1 <J25 continuó su trabajo con nii\os con deficiencias ílsicas y mentales organizó 

el laboratorio de psicología para nii\os anormales donde se trataban nii\os ciegos, sordos y 

con problemas de aprendizaje y se llevaban a cabo investigaciones que ayudaron a tratar de 

la mejor manera posible estos casos . 

Gracias a estas inve¡:tigaciones fue enviado a varios países europeos para 

relacionarse con instituciones dedicadas a estos problemas, en Gran 13retai\a presentó su 

trabajo : "Principios de la Educación social de niños sordomudos" en el Congreso 

Internacional sobre la ensei\am.a para sordomudos . 

Cuando regresó de este viaje sufrió un ata4ue, tenía colapsado el pulmón derecho, 

no podía mantenerse de pie y tuvo 4ue pemianecer hospitalizado cerca de un ai\o en 

condiciones precarias, fue du i-anh.: este tiempo que se dedica a escribir El significado 

histórico de fu crisis de la ¡1sicologí11. debía preparar su tesis de doctorado (:n psicología 

pero el comité médico lo eximió y le entregaron el doctorado . 

Trabajó con gran entusiasnw con Nadiezhda Krupskaia, la viuda de L.enin, quien 

fonnaba parte del Ministerio de Educación. 

Fue uno de los organi zadores de l Instituto Experimental de Dcfectología,8 

institución que contaba con varias clínicas para la atención de niños con defecto:;, unificó el 

trabajo de especialistas en diferentes áreas ya que tenía facilidad para organizar trabajos 

colectivos, introdujo un espíritu de investigación científica, las conferencias impartidas se 

convirtieron en seminarios teórico-prácticos. 

8 Defcc to logía, término ruso utili zado en la URSS para definir la inves tigació n en una amplia gama de 
incapacidades (deficiencias auditivas, retra so mental ceguera etc .) 
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Al mismo tiempo continuaba impartiendo cursos en la Academia Krupskaia de 

educación comunista y en el lnstit11to llcrzen de Lcningrado
9 

En 1926 publica Psicología pedagógica, libro que contiene sus opiniones acerca de 

cómo estudiar la psiquis y la conciencia como reguladoras de la conducta. Hacía una fuerte 

critica a los enfoques rcflexológicos y fisiológicos para el análisis de ia conducta del 

hombre, explica que el problema de la conducta es importantísimo para la psicología, es tal 

vez el único autor que planteó este problema. En este trabajo trata de explicarse el origen de 

la conciencia, nos dice que en el hombre se presentan reflejos que llama reversibles que 

responden a ciertos estímulos creados por el mismo, la palabia es un reflejo que crea un 

estímulo, por lo que el lenguaj e forma la conduela social. La idea del origen de la 

conciencia tiene mucho que ver con el lenguaje y la conducta social. 

Vygotsky hizo una fuerte crítica a las nuevas escuelas en psicología, por ejemplo el 

beha·1iorismo a partir de la retlex o logía rusa representado por D. Watson, d gestaltismo 

representado por M . Wertheimcr, 1\ . Kofka, V. Kholcr, el psicoanálisis por :; . Freud y el 

personalismo elaborado por V . Stem. Cada uno de ellos pretendía tener l:na posición 

importante en la psicología. En cambio estaba de acuerdo con K.N . Komilov :;a que fue el 

primero en plantear la necesidad de reestructurar la psicología sobre 11U·~vas bases, 

fundamentarla sobre el materialismo dialéc tico . Vygotsky estaba en contra d•:: adaptar la 

psicología al materialismo como algunos lo habían hecho, declaró "yo quic:o aprender 

completamente el método de Marx, cómo se constituye la ciencia y cómo se llega a la 

investigación de la psiquis" 

9 Dubrovsky, S ilvia , comp. Vigo1.1ki rn ¡mn ·ecc ión en el pe11sa111ie11to actual .p .2.\ 
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En 1927 junto con ~;u equipo de trabajo escriben un Manual de Psicología 

Experimental y Lecturas de P~"ico logía que se utilizaron para la fonnación de estudiantes de 

psicología de la Academia de educación comunista de Moscú, este periodo fue de incesante 

trabajo, publicó numerosos ensayos. ponencias e informes de sus investigaciones, viajó por 

toda la URSS para reali zar mejoras en el sistema educativo, los estudiantes hac ían versos 

en honor de sus viajes, Alexandcr Luria escri bió "es extraordinaria111ente dificil, al cabo de 

tantos años, sentir casi todo el día de trabajo a nuestro gran plan de revolucionar la 

psico logía, L.S. Vygotsky se convirtió en nuestro ídolo" 10 

U11 0 de los 111ot1 vos de esta ardua labor fue el es tudi o de l desarrollo de los procesos 

super iores específica111e11te hu111 a11 os, . soc iales p(ir su origen y medi ati zados por medios y 

signos elaborados e11 el transc urso del desarTOllo histórico de la humanidad . A estas 

inve&tigaeiones les llamó de varias maneras: teoría de la conducta instrumental , teoría del 

desarrollo de las fomias culturales de la conducta, final111entc teoría socio-cultural como es 

más conocida. 

Esta teoría está en contraposición con el punto de vista biológico del desarro llo , 

corno proceso social independiente del desarrollo hi stórr co de la sociedad humana y de la 

cultura material y espiritual que fonnan su historia. 

Su planteamiento es e:I siguiente : la formación de la sociedad y del hombre mismo 

está condicionada por la transformación del medio y está muy relacionada con el 

nacimiento de la actividad laboral ó instrnmental, que cambia la rrnturaleza por parte del 

"' Elkonin, ü .13 . op cit .. pi 1. 
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hombre. Vygotsky deda, si la conquista de la lIaturaleza se realiza eon los instrumentos, el 

dominio de sus propias f\J ~rI.a s y de la ccondueta ocurren a través de instll.lmentos de la 

cultura corno el trabajo, ellellguuje, los signos, cte. 

I\ :lopta las itleas de Engels ell cuanto al papel del trabajo en la transformación del 

11100''' cn ]'omhre. 

Reconocía como una estructura imica el lenguaje. la "et; vidad soci:.1 y la conciencia 

y descubrió que hasta en etapas muy tempranas de la historia del hombre, ya se utilizaban 

instrumentos y signos. 

En sus experimentos ohservó la manera en que se conslruye y se desarrolla la 

dirección de la conducta con ayUlI" de medios y sigilOS partie.ulares. 

En el articulo : "El desarrollo de las (01111<1 5 superi ores de 1 .. atención en la edad 

infantil", editado por pnmera ve? en 1929 y postcrionnenle en 1934 nos explica la 

metodología y los resultados de .'111.'1 investigaciones. Esltls revisaron también las 

caracterfstieas del desarrollo de los niños de diferentes edades. 

Estudió la percepc ión. la atención, la memor;;I, III form¡lción de conceptos. sin 

embargo sus investigaciones estllban encaminadas a busc;!r el ori gen y estructura de los 

procesos psiquJcos. 

Uti lizó el mc3tooo expcrimental genético, el experimentador el cual deja de ser 

observador para convertirse en guía pues propone medios para llegar a la solución de los 

problemas planteados. Los resultados de las investigaciones también dieron material para 

estudiar el de~arrollo de lo~ ll ií'lo.~ en diferentes edlldes pero esto no era la meta dc 
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Vygotsky, si no encontrar el origen de los procesos psíquicos Il1cdializados. Por lo que 

realizó junto con sus colaboradores invcsligneiolles experimentales - genéticas de todos lo 

procesos psiquieos rumlnmclltnles. en I:IS primeras elilp'l~ estudió el intelttto práctico. la 

percepción. la atención y 14 memoria. después la mediatización ell la romlaeión de 

conceptos. 

Eserihe un ó1Ttieulo ell el cual da fOn1w n su lellría : "El inslnllllenlo y el sIgno". 

(1930) yel libro La 111.1'10";11 del r!,,:mrrolfo ¡lc hu fimcilJlh' S flsit¡ lI ims slIfleriorej' (1930. 

/931) eslOS trahajos no rueron publicados en vida del autor sino hasta 1960. 

En: "El insllll1\1ento y el 5i1:\110" (kserihe el t,-"hajo ren.lil.adu con ninos >\ohre los 

procedimientos cspcrilícamcntc Inunanos para resolver prohlemas y hace una cril ica sobre 

el enfoque de que el intelecto del n;110 es similar al I!l- los monos superiores. eonduyendo 

que h~y entre ambos. dus di fe renci as fundamenlale s, uml para la resolución de problemas, 

primeramente interviene el lenguaje. otra que el nÍl10 no enlra directamente en Id situación 

sino a través de un tercero. 

Los aclos más sellcillos dc la conducta humana qlu.' surgcn a temprana edad y los 

procesos psicológicos tienen un caractcr humano y una estructura complcja. 

Las runciunes psiquicas que "parecen en e l desall'ullo cultural del nino son primero 

de caráclr.r social es Ilcc ir inlcrsiquieils y lucgo intrapsicológicils ó sea al intcrior del 

mismo. 

Es decir los prucesos psiquicos son primcro sociales por su origen y fonlla, y se van 

transfomlando en individuales e interiores y llama a este proceso interiorización que va de) 

social ex lema al individual intcmo. Lo explica de manera sencilla cuando un bebé trata de 

¡¡sir un objeto alejado. "sU/ge el movimiento dirigidl) Il<Icia el objeto; cuando la madre llega 



en ayuda del nii'lo y comprende su movimiento corno una indicación, la situación cambia 

sustancialmente, el gesto indicativo se convierte en un gesto para los demás." "Mediante el 

movimiento, el gesto indica que comienza a sciialar primeramente aquello que otros 

comprenden y sólo después se co11vicrte en una indicación para el propio niño," por lo que 

podemos decir que es a través de otros como ! legamos a ser nosotros mismos. 

L.S Saklrnrov estudió la fcmnación de conceptos bajo su dirección y los resultados 

de este trab.ijo demostraron q11e ésta y su mediatización a través ele la palabra se alcanzan 

en la adoles ::encia, publicándose en 1931 en La paido/ogía del adolesce111c y forman parte 

del capítulo 5 de Pe11sa111ien10 y /e11R,11aje. 11 

Sin embargo, el terror estalinista empezaba a manifestarse en las áreas donde 

trabajaba Vygotsky, empezaron a desaparecer las revistas en las que colaboraba, se le acusó 

de no ser marxista, de no mencionar al camarada Stalin, recibió insultos verbales y escritos, 

fue enviado a Ucrania lejos ele Moscú. 

Uno ele sus detractores A. Talankin fue de los primeros en acusarlo ele no ser 

marxist a y qu e: sus teorías debían ser combatidas. También Lconticv se alejó del equipo, tal 

vez por discrepancias de 01dcn político y económico. 

El últi mo periodo de la vicia de Vygotsky de 1931 a 1934 cambió las condiciones en 

las que realizaba su trabajo , se cerró el laboratorio de psicología de la Academia de 

Educación Comunista mientras en .larkov se creó la Academia de Psiconeuropatología, que 

tenía una sección de psicología, donde fue invitado junto con sus colaboradores, para 

11 Vid. síntesis en este mismo texto. 
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continuar su trabajo, pero por desconocidas razones pennanece en Moscú viajando 

constantemente ;1 Jarkov. En este 111ismo periodo ~s in\'itadu a dictar co11fercncias y a 

dirigir diplomados a nlum110s reg11!;ircs y doctorados en Lcningrado en el Instituto 

Pedagógico de Gucrcin 

Se fonnó un grupo con M.t\. Lcvina, T.E. Konnikova, D.B .Elkonin y otros 

colaboradores 12 que realizaron trabajos relacionados con prob lemas de la psicología 

infantil , la enseñanza y el desarrollo, Vygotsky viajaba constantemente para atender todos 

estos trabajos, ingresó también al Instituto de Medicina pues se interesaba por la 

psiquiatría y neurología, 1-1 tal parecía que tenía una gran urgencia por seguir adelante y es 

posible que así fuera ya que la enfcn11edad que padecía era terrible y es que se trat aba de 

tuberculosis que en ese época era mortal. 

/\ este periodo corresponden su interés por continuar sus investigaciones sobre el 

problem a de la construcc ión del desarrollo de la conciencia , la construcc ión semántica de la 

conciencia'" y la intenelación del afecto y el intelecto. Esto fue escrito poco antes de su 

muerte, también escribe el artí culo" : El pwblema del retraso mental" ya que cuesti onaba la 

idea tradicional de que fuera una dc!icicncia puramente congénita, decía que los procesos 

afectivos e inte lectuales son unidades con movimienlo y lo esencial para el dcsanollo es el 

cambio de relaciones entre el afCcto y el intelecto. 

En el transcurso ele l 'J:l2 . J 9J4 impartió un ciclo de conferencias acerca de la 

psicología infantil dirigidas a estudiantes, éstas se mecanografiaron y sirvieron para planear 

12 Dubrovsky, Silvia , comp . Vigol.l'ki .1'11 /l!D\ '<'cc ión en el penmmie11to actual p.24 
"' En sus breves estancias en Járkov presentaba sus exámenes de Medicina pues en Moscú "los trámites 
burocráticos lo hartaron" p .25 . 
"Afirnrnha que el problema ele la construcc ión semántica no se rcduda al sistema de generalizac iones de los 
signifi cados de las palabras sino que incluía la parte afectivo-emocional de la vida del hombre . l/Jid. p 19. 
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un libro del cual solamente tu•o tiempo de escribir dos capítulos El prohlema Je la eJa, / .1· 

La edad lactante. 

El 2 de junio fue internado en el Hospital Serebriani Bor a consecuencia de 1111a 

crisis de tuberculosis que terminó con su vida. murió la noche del 10 al 11 de junio. t1.·111a 

J 7 aiios 6 meses. sus últimas palabras fueron "lá gotov" que tienen un signilic1,lo 

ambiguo."Estoy listo'', ¿Estoy preparado?, ¿Estoy acabado? 

1:ue ve lado en un aula del Instituto de Defectología. asistieron tantas personas q111: 

tuvo que ser trasladado al patio. fue enterrado en el convento de Novodievichi en Moscú . 

Leontiev publicó un obituario elogiando la teoría histórico-cultural a la que 

denominó histórico-social. 

Lamentablemente durante los 20 años posteriores a su muerte su obra cayó en ... 1 

olvido sin que esto fuese oficial. probablemente porque las ideas de Iván Pavlov. corriL'tll l.' 

que dominaba en ese momento. no permitía ningún otro enfoque, ya que el estalini smo 1a1 

permitía ideas que se opusieran al marxismo-leninismo aún cuando Vygotsky era partid<1 110 

de estas ideas . 1 ~ 

Por más de veinte años dejó de publicarse Pensamiento y Lenguaje indudablemL·111<: 

su trabajo más importante, de textos. manuales e informes se omitió su nombre y sus id vas 

relativas a la Pedagogía y Psicología no se mencionaron hasta que terminó el estalinismo 

En 1956 se reedita Pen.wmiento y lenguaje iniciándose un período de revalorar 111n 

de las ideas de este pensador. 

1.< Kozulin . Alex, Instrumentos ps1cofóoiws. La eáucación áesáe una perspectiva sociocuftura(, p33 
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Actualmenle en Europa y America y en la misma URSS sus ideas han adquirido 

not:Jble prestigio. 

Los intereses de VygC'\tsky fueron muy diversos pero fin:Jlmentc estos llegaron a 

formar una perspect iva psicolúgica integral que no tennin6. éSlos intereses son: la creación 

artística, pu<.'s se moslró siempre interesado en las manirestaciones culturales, 

especialmente la literatura. al prim:i pio C01l fines ludieos, posteriomlcllte haciendo hincapié 

en los si&IIOS Ó simholos, en la estructura de las obras que leía, sci\¡llando que es JlOsible 

deseuhrir a través de esta. val(lre~ 4ue tranS11I ilell al lector e01l10 odio, avaricia, y 

honestidad entre Olros. 

Vy¡;otsky opinaha que la (oneiem:ia está estructur,ula por signos prineipalment<.' 

lingUislicos. eSlo le sirvió para comentar que la ensenallZ,l tr<ldieional ue la Icelo·escritusa 

era muy precaria ya que 1,1 ensenal17.a mednic:l poco tenia ¡¡lle "er con la comprellsióll de 

los signos lingOlslic05, durante su panicip:róÚll CI1 las call1pailas de alrabeti?,a..:i6n hizo 

notar esta grave deficicm;ia. y,l quc un maestro que ensena mediante 1:> repctición de 

palalnas y su significado simulan cun<Kimicnto pero que sólo existe un 'lado y que se 

había dado poca imponancia al kllguajc ya que su llominio siglllrlca un punto decisivo en 

el desarrollo cullmal dcllliiio. 

COII sus alulI11105 adolesccntcs hada cnfa~is en 1:1 asimilación de los valores 

contcnidos en las obras hlemria~, los que poseen un:! naturaleza !oeia! {Iue esta 

represcillllda por síll1bolos. 

Sciialaba también que la cnseiianza del 1cllguajc escrito es más complicada por 

considerar que é~lc se :rprcllde mcc;'1l1icamente y no como \In :>ls tCl11a oc signos. 
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Res~ccto a la creativitl;¡1I opi naha que e$tá sujeta a un contexto socio-cultural 

especifico, 5el1313 que "tollo illveTllOr por genial que sea es siempre producto de su ópoca y 

su ambiente", "la obra creadora constituye un proceso histórico consecutivo donde cada 

nueva fomla se apoya en las preccucntcs" esto es (IUC 1<1 actividad creadora esté relacionada 

directamente con la cxpcrienc la acul1\ulada por la hum:lIIidad, en cuanto, ésta sea más rica 

mayor sed. el material de que disponga la imagin<lción. 

De .~de muy joven se sintió atraldo por las ideas de U. Spinoza (1632.1677) y W. 

Hegel ( 17:'0- 18]1) pero quienes innuyeron notablemente en su pensamiento fueron' las 

ideas de Man y Engels. al tri unfo de la re\'olución de 1917 ci marx ismo se conviene en la 

doctrina olicial del estado y C(\I1IO muchos trató de hacer una "psicologia marxista" trahajó 

en los postulados del marxi smo, ciert:Ullente considera COIllO Ellgels la gran importancia del 

trabajo y las hcrramielltas para la evo lución del hombre, considera al lenguaj(' como una 

herramienta del desarrollo. 

Acorde con la ópoca que \'iv16 se interesó rro rund;ullenle por 1:1 pedago.'~i a, por los 

elementos de la educación publica , de sus objetivos y la idea de orientarla haCia las ideas 

marx istas. 

A ~ontillllaciólI tenemos l a~ obras publicadas de L.S . Vygotsky que se encuentran 

en espaj'lol: 
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El desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

8'1rcclona, Crítica, varias ediciones. 

El desarrollo cultural del nilio y otros textos inéditos. 

Buenos Aires Almagesto, 1998 

La ge11ialidc1d y otros textos inéditos, 

Buenos Aires, Almagesto, 1998 

Ohras escogidas . Madrid, Visor, 1999 

Psicología pedagógica, Buenos Aires, Aique, 2000 

Psicología del ane, Madrid, Visor/aprendizaje, 2000 

Pe11sa111 ie11to )' l<'llguaje, varias editoriales y ediciones 
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y mI 1'~,uoJ mit"l o. UUt"1'O"O. 

"O'tsa u( .mlll át (JS som6,as. 

5.-EI. ENFOQlIE SOClOCUI.Tun,\l . IH~ 1.. S. VVGOTS"V 

5. 1 "ensamiento y lengu aje. 

El punto fundamental de este enfoque consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico)' social, donde el lenguilje uesempeña un papel esencial. 

Para el, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el mctlio pero el 

medio entendido social y eulturalmcntc no sólo Osic:o, como lo considera Jean Piaget. 

( 1 896-198ll)1 

Por '!I lo cs considerado COIIIO precursor del conslructivismo social, su c1 foque 

conocido CIIllIO socio-cultural, plantea ci nco aspectos fundamentales: las funciones 

men\illes, la,; habilidades psico lógicas, las herramientas psicológicas, la mediación y la 

7.ona de desarrollo próximo que ex plicaremos brevemente ell apartados posteriores. 

P('I/ j.j ", i('l//u .1 ' /( ' I/K'W¡l' rile publicauo en 1 QJ4 ell la UI{SS y por primera' ez en 

español en 1964, constiluye uno de los Irabajos más importantes de L.S . Vygotsky en él 

desarrolla un estudio detallado de un tema esencial en la leoria psicológica, la ¡nlerre ación 

'VY¡;O!sky.1..S.I',·".""""·"",, l ¡'·".~"" I".I,I~.1 
I Ikrn:indcl. Hl>Ja~. Uerar,j". I'"r",II1;"''''' ,' IJ I,-"cu/,,¡;iu .f,' lu ",/u"u .. ,,;,.. p 1 ~ J . 
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entre pensamiento y lenguaje, •!n éste hace una crítica a las teorías cxistenks en su época, 

contraponiéndolas con sus co11cepciones, que desarrolló ampliamente en otras de sus obras. 

Al analizar estos temas nos explica la impo11ancia que tienen las condiciones 

socioculturales, ya que no se puede esperar el mismo desaiTollo de un nii\o que vive en una 

gran ciudad que el que vive e11 la región más apartada, claro que pueden ser semejantes si 

se transfonnan sus condiciones de vida. 

El niiio utiliza estas condiciones socio-culturales, la comunicación, la interrelación 

con los demás, sean padres, maestros ó compañeros mayores. 

Como integrante de la naciente sociedad soviética intentó desarrollar una teoría del 

condicionamiento histórico -social de la psiquis humana, trata ele interpretar los hechos 

psi co lógi cos a trav(;s de la con ~ cpci ón fil osúf1ca del 111arxis1110. 

El ejemplar de Pe11sa111ie1110 y /e11g11a;e consultado para extraer las ideas clave del 

personaje fue publicado por la Editorial Pueb lo y Educación de La ! !abana en 1999 3 

La obra consta de siete capítt:los que analizaremos brevemente: 

L. S . Vygotsky comenta que la psicología debe tratar de explicar las relaciones entre 

pensamiento y palabra, ya qu e los es tudios realizados hasta el momc1110 pl antean el estudio 

de estas funciones por separado. Se daba por hecho que estaban conectadas directamente y 

el desarrollo de la conciencia estaba determinado por el desarrollo individual de las 

funciones. Sin embargo "la psicología puede conve11ir estas relaciones y sus cambios 

evolutivos en su problema principal, en su punto focal de estudio en lugar de postular 

3 Existen otras traducciones como la argentina de Edilorial Lautaro de 1964 , las espai\olas como la incluida en 
el lomo 11 de Ohras E.rcogidas de Aprendizaje Visor, la de Paidós , 1993 , Pleyádc, por muchos anos la más 
conocida, pero según Medina l.iberty tiene numerosos errores y cslá mutilada . 
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solamente la interrelación general de todas las funciones . Este cambio de enfoque es un 

imperativo para el estudio fecundo del lenguaje y el pensarnicnto'.4 

Según la psicología lingüista considera que el pensamiento es "habla sin sonido" y 

los psicólogos americanos un reflejo inhibido de la parte motora por lo que no hay relación. 

Consideran a ambos como elementos independientes y dejaron establecido que en todo caso 

la relación entre ellas es mecánica . 

Plantea que para el estudio de la relación e11trc pensamiento y lenguaje es necesario 

hacer un análisis por unidade:; y que la unidad fundamental la encontramos en el aspecto 

interno de la palabra, en su s igni fl cado. 

El signi flcado es una parte que no puede separarse de la palabra, ya que pertenece al 

dominio tanto del pensamiento com'l del lenguaje, una palabra sin significado es un sonido 

vacío5 de esta manera encontramos la unidad de pensamiento verbal. 

La función primordial del lenguaje es la comunicación y el intercambio social, el 

ejemplo de un ganso asustado es que no puede explicar su miedo pero sus graznidos 

asustan a la bandada. 

La transmisión del pensamiento necesita un elemento mediati zado que es el 

lenguaje nacido de la necesidad de intercomunicac ión en el trabajo y ésta requiere un 

significado, en los niiios algunos pensamientos no pueden ser comunicados, aunque 

conozcan las palabras, hasta que estos encuentran el concepto, hay palabras disponibles . 

' Vygotsky, op. cit., pi. 
l !bid. p3 .. 
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Vygolsky cree que el lenguaje egocéntrico ticne un papel bicn de fin ido c. importanle 

en la infanc ia, (lile prolllo se convierte en un instrumento del pensamiento para la 

resolución de un problema. 

En Pillgct las dos funciones pensamienlo y lenguilje, recorTen una tray(x;loria 

COrllllll, es una hisloria dc In sm:iall/.aciim gmdual tle estados Illentales, profi.llldamente 

[ulimus. personales y au¡ is¡icos: el lengmlje soei¡r\i7.¡rtlo ~ ;gue y no precede al lenguaje 

egocéntrico." 

Vygotsky considera que 1:1 fuuüón primar;;1 de las palalJras es la comunicación, el 

contacto social. por lo que el primer lenguaje es social, global y multiruncional. más 

adelante sus funcioncs comienl.an;¡ direrenciarse. 

El habla del niño es egoeentriea y comunie<rtiva (Vygolsky prefiere este ténnino al 

de soci:l lizada, empleado Jlor l' iagct) 

Es socia l cuando el niño ~arnhia las formas dc comportamiento social, cuando 

comienza a 11l1blar consigo mismo como lo hace eon otros es decir en este eS'luema dc 

desarrollo primero socinl, luego egocéntrico. más tarde lenguaje interiorizado. 

Para Piaget ex iste una secuencia genctica con dos formas opuestas, descritas en la 

teoría Ilsico-ana1í!ica, como que est¡\n al servicio del prill~ipiu Llcl pl¡lccr y la realidad. 

Este lenguaje egocéntrico está relacionado con los comportamientos prá..: ticos del 

niño en el mundo real. a medida (\ue sus acciones comienzan a ser intencionauas y más 

complejas. dan fonna y realidad a sus procesos intelectuales. 

Piaget da gran importancia al sincretismo in f<lllt il. sin embargo, Vygotsky nos dice 

que el niño pieusa sincréticaUlcntt sobre cosas que 110 conoce ó ha experimentado, pero no 

Jo haee sobre aspectos familiares ó quc ya ha comprobadu prfl~!icamente . 
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Finalmenle Piagel c ree que el nif'lo es impcnneable a la experiencia, solamen!e en 

algunos casos aprende por experiencia, no~ dice que el eonlaClO con la realidad no afl"cla el 

curso general de su pellsamicnlo. a lo que Vygotsky respondc que el sólo observó a un 

gmpo de nii'os y que sería imp(lnante ohservar el eomportamienl(l de otros de distinlos 

medios sociales ya que CJ ,onsidera que el desarrolhl si se vc afee lado por la situación 

social yel medio ambiellle c irrumbn!e. 

Hace referencia a la com:cpeiún i11leleetual isl:1 del desarrollo del lenguaje infantil de 

V. Stem. Este distingue tres raÍ<:es en el lenguaje: 1" tendencia expresiva, la social y la 

"intencional". 

Las dos primcras explic:m los fundament os del h¡¡bla en los animales, la tercera se 

refiere al habla human¡¡, en el scntido que dll a la intellcional idad, UJ1i\ dirección hacia cieno 

significado, el hombrc quicre darse a entcnder cuando anicula sonidos. estos .. ctos 

intencion;lles, son actos del pensamiento. considera l!stos como una característica del 

lenguaje lvanzaJo. lunque no reficlo! una cxplic¡¡ción sobre el dcsan'ol1o dcllenguaje. 

E~?lica que un nif'lo de ló"2 ai'los ya <:onocc s irnbolo~ y la necesidad de usarlos, cree 

que el nifto descubre el significado dellcnguaje de una ve7 y p:na siempre. 

Sin embargo. Vygotsky anota "este cs un pruceso cn extrcmo comp lejo que tiene su 

"historia natural" (SIlS comienzos y fonnas transicionalcs en los más primitivos niveles de 

desarrollo) y tllmbicn su "hinoria (""ultural" (nue\'amente con sus propias scries de fases, 

propio conocimienlo cuantitativo, (""\I:ll itati vo y funcioncs, sus propias leyes y dinámica)1 

Ste ~n no conoce las vias que conducen a la maduración de la runción significativa. 

l!1 nos dice que el niño descubre súbitamente que cllenguaje tiene significado. 

' lbid. pt7 
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Otros autores corno Wallon, Ko!ka y Piagct en sus estudios concluyen que : 

• El descubrimiento por parte del niño de que la unión objeto-palabra 

no conduce a la relación simbólica del signo y su referente, como en el pensamiento 

avanzado . 

• Aprende primero la relación externa entre objeto-palabra que la 

relación interna signo-r·efercnte. 

• El descubrimiento por pane del niiio no es súbito y no puede 

dete1minarse el momento en que sucede. Una serie de largos y complicados 

procesos conducen al desarrollo del lenguaje. 

Stem afirma que verdaderamente el medio ambiente y la cultura constituyen un 

factor importante en el d·~sarrollo del lenguaje pero para acelerarlo ó retardarlo . En 

lugar de un desarrollo histórico de la personalidad misma, en el cual el lenguaje 

desempeña un papel que está lejos de ser secundario, encontramos una teoría rnetafisica 

en la cual la personalidad genera lenguaje, apartándose de la dirección que conduce 

hacia la finalidad de su propia naturaleza esencial. s 

Mi experiencia de trabajo con nii1os de diferentes niveles socioculturales rne 

pemiite compartir el punto de vista del autor, pues he observado que los niños de bajos 

recursos económicos y culturales no aprenden igual que otros en mejores 

circunstancias, sobre lodo culturales. porque los conceptos interiorizados no son 

suficientes . 

• !bid. p. 20 
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Según Vygotsky la relación entre el lenguaje y el pensamiento a nivel genético sufre 

muchos cambios a veces su progreso no es paralelo, a veces se crnz.an, se separan, vuelven 

a unirse, son divergentes. 

Nos explica que el origen del lenguaje y el pensamiento en los animales tienen 

diferentes raíces genéticas que en los hum<inos. 

Las investigaciones de Kholer demuestran que el chimpancé i111c1a el 

comportamiento intelectual igual que d hombre, la Ji fcrcncia estriba en la falta del habla e 

inuígenes que imposibilitan su evolución cultural, aún cuando sí se comunican con los de 

su especie a través de gestos, vocalización, movimientos que expresan emociones sociales. 

Considera que para la resolución de un problema por ejemplo alargar un palo para 

obtener una fruta, ésta tiene que estar visible, sin esta condición Jos chimpancés no pueden 

resolverlo . 

Yerkes explica que los monos no poseen lenguaje porque no pueden imitar sonidos, 

aunque su aparato fonador
9 

está bien desarrollado y es igual al del hombre, aplicó varios 

métodos para enseñar a hablar a los monos y ninguno funcionó. 

Los sonidos y gestos en los animales sólo tienen que ver con reacciones 

emocionales de ninguna manera con el intelecto . 

Con la revisión de los experimentos de estos investigadores Vygotsky concluyó que: 

• El pensamiento y el lenguaje tienen ralees genéticas distintas . 

• Estas dos funciones se desarrollan en líneas distintas, independientes 

entre sí. 

9 Fonación: conjunto de fenómenos que p;irticipan en la fonnación de la voz. 
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• Los antropoides mues tran una inteligencia parecida a la del hombre 

en ciertos aspectos, corno el uso de herramientas y un lenguaje que sólo responde a 

una necesidad básica. 

• En la ti lo genia del pensamiento y el lenguaje hay una fase 

prelingüística y una preintelectual respectivamente. 

~a relación entre pensamiento y lenguaje es más complicada de lo que suponemos. 

En la f;ise prelingüística ya se notan indi cios de desarrollo intelectual en la risa , sonidos 

inarticu1ados ó movimientos. 

l,as curvas del desarrollo, la del pensamiento y el lengu aje hasta entonces separadas 

se encuentran y se unen para iniciar una nueva fonna de comportamiento 10 lo notamos en 

el inter és del niíio por las palabras y por el incremento de su vocabulario, por lo que 

establece: 

• El pensam iento y el lenguaje provienen de raíces distintas . 

• En el desarrollo del habla se establece una etapa preintelectual, en el 

desarrollo intelectual hay una fase prelingüistica. 

• Hasta cierto momento, pensamiento y lenguaje siguen líneas 

independientes uno de otro . 

• En otro momento se unen el pensamiento entonces se toma verbal y 

el lenguaje racional. 

Esto se explica siguiendo estos pasos: 

lenguaje externo _ __., lenguaje egocéntrico ___. lenguaje interiorizado. 

'°Yygotsky. op. cit. p27 . 
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En sus investigaciones L.S . Vygolsky concluyó quo: el de~arro llo del lenguaje sigue 

la misma secuencia y obedece ít las mismas leyes que l~s demás operaciones mentales y 

que estas se desarrollan en cuatro etapas: 

:.- Fase primitiva 11;ltural 

Lenguaje prcilltdn·tu;11 

Pells:unicnlo I' rc\'elh;11 

:.- Fase psicológica simple 

El niño experi T)lent~ las propied:ldcs nsicas J e su propio cuerpo y la 

de los ohjetos a su ;llrcJcdor. 

Se desarrolla cl lcnguaje. 

Usa correctamente fonTlas gramaticales 

);lo Etnpa dc: signos externos 

Usa ayuda ex terna para la so lución tic problem¡¡s internos pcr ejemplo 

para sumar usa los dedos. 

Lenguaje egoetntrieo 

}i> Etapa de crecimiento interno 

La operación ex tema se vuelve inlema 

Usa la memoria lógica 

Fill1l liZ1Inuo expresa: "El lenguaje intcriorizado se desarrolla a través {k lentas 

acumulaeiollcs de cambios funciena lcs y estructurales. se scpara dcl habla externa dcl niño, 

si multanea.l1lente con la difercm:iaeiólI de las funciones sociales y cgOl.:cntricas del knguaje 
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y finalmente, las estructuras de este últim o, domirwdas por el nif\o, se convierten en las 

estructuras básicas del pcnsamicnto." 11 

El crecimiento intelectual está dctenninado por el lenguaje, ó sea el uso de las 

herramientas lingüísticas y la experiencia socio-cultural del nií\o . 

"/,a nat11ralcza misma del desarrollo camhia de lo biológico a lo socio-cultural. El 

pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, pero está detenninado 

por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser 

halladas en las fonnas naturales del pensamiento y la palabra. Una vez confirmado el 

carácter histórico del pensamiento verbal debemos considerarlo sujeto a todas las premisas 

del materialismo histórico, válidas aún para cualquier fenómeno histórico en la sociedad 

humana . Sé lo debemos esperar que en este nivel , el desarrollo del comportam .ento sea 

gobernado ·~'.scncialmentc por las leyes general es del desarrol lo hi stóri co de la :oc icdad 

humana". 12 

Util izando el método de uno de sus colaboradores L.S . Sakharov descrito como "el 

método de la doble estimulación" estudió la fonnación del concepto . Se presentan al sujeto 

dos grupos de estímulos unos como objetos de su actividad y otros como signos que 

pueden servir para organizarla . u 

11 /bid. p33 . 
12 lbid. pp.Jl, :'2 . 
" El material utilizado consta de 22 trows de madera de color, forma, peso y tamai\o variados . Hay cinco 
colores diferer. res, cinco formas diferentes , dos alturas (anchos y chatos) dos tama1)os de ta superficie 
horizontal (gra1.de y pequeño) en un costado de cada figura que el sujeto no ve esta escrita una de estas cuatro 
palabras sin sentido: lag ,bik.mur.cev. Sin tener en cuenta el color y la forma , lag esta escrito en 12 ~ figuras 
altas y grandes; bik en todas las chatas y grandes: m11r, en las altas y pequeñas, y cev, en las ·:hatas y 
pequeñas . Al comienzo de las experiencias tocias las maderas se encuentran bien mezcladas en u 1a mesa 
frente al sujeto, el examinador da vuelta a una de ellas , la muestra lee su nombre , le pide al sujeto que elija 
una de ellas, la que considere que' puede pertenecer al mismo tipo, después Je cada intento se inv·,!rten las 
maderas mal seleccionadas corneo el número de esta5 aumenta, el sujeto va adquiriendo las b• ;es para 
descubrir las características de las figuras a las cuales se refieren las palabras sin sentido. Tan 1ironto lo 
realiza empieza a adjudicarles las palabras a determinados objetos y van armándose nuevos concepto:: para los 
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Descubrió que la formación de conceptos inicia en la primera infancia y tem1ina en 

la adolescencia. Es una actividad bastante compleja, en la que intervienen la asociación y 

la inferencia, entre otras, pero qu e no pueden realit.arse sin el uso de la palabra . 

El aprender a dirigir nuestros propios procesos mentales, con la ayuda de palabras ó 

signos es una parte intcgrnl del proceso de la formación de conceptos. La aptitud para 

regular las propias acciones al usar los medios auxiliares alcanza su completo desarrollo al 

llegar a la adolescencia. 
14 

Scílala que el camino hacia la fomiación del concepto se lleva a cabo en tres fases : 

A la primera fase dividida en tres etapas, le llama de ní1111ilos i11organizados, donde 

para el niño el significado de la palabra es un conglomerado de objetos que se cncuemran 

unidos en su mente. En la primera etapa, e l signi licado se busca a través del ensayo y er."or 

este cambia si se demuestra que se ha equivocado. 

En la segunda etapa 1<1 composición del grupo es ta determinada por la ubicación 

espacial de los objetos con los qu(; es ta experimentando. 

Durante ia tercera etapa, al tratar de dar s ignificado a una nueva palabra el niño 

actúa tom ando elementos de di fcrentcs grupos que el mismo ha formado anteriom1cnte. 

La segunda fase la denomina pe11samie1110 en complejos que ya es pensam iento 

coherente y objetivo, el niílo ya ha pasado el egocentrismo. Estos complejos son 

verdaderos y concretos para el niílo y pueden estar relacionados con objetos diversos y su 

vinculación es real. 

cuales el idioma no tiene denominac iones, entonces agrnpa los cuatro tipos indicados bajo las palabras sin 
sentido. Yygotsky Pensamiento y Le11g 1111je, pp. 50,51. 
"lhid. p.39 . 
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Hay cinco tipus de complcjos básicus, quc se 5uccden durante esta etapa del 

desarrollo. A.HJciatilo el niño vincula el objeto cun el que esta tmbajando con otra ngura, 

puede ser color, fonlla ó tamaño. 

Coleccioll('.'· d lIi110 comhina úbjeh.lS 110r contraste pur lo 'lue esta ha resultado Ull:l 

colección mi);I<I, pueden SC! formas ó colores 

El tipo l'omph:jos (."(I/Iellll. en esta ctar" d lIil)o Vtl unienJo ('~Iahones con 

significado quc sc lra~hlda ¡ll siguientc formando una sol:\ r:lucna . esta es la earaclrl'lstiea, 

distint iva del pensamiento complejo. 

El complejo difllJO a Irav~s llc vinculos difusos ó lmJclcnllin:uJl)S se formall grupos 

de objl!los Ó imágencs pcrccptualmenle concretos. 

El ült imo tipo re<:ibe el nombre de pseudo·concepto ya que el cOllcepto del adullo 

no es el mismo que el dd nil1o. I·~to.! sirve de eslabón de enlace enlre el pensamiento en 

complejos y el pensall1 i"!llll ell conceptos, este cambio pasa inadvertido para el niño pues 

sus pseudo.conceptos coinciden con los conceptos dc los adu ltos, Vygolsky concluye que 

en esta elapa Jos significados de las palabras tal como lo pcrcibe el niño son los mismos 

que los adultos, aunque este piense de modo difcrente. 

En I:t ultima fase los sujelos fonnan los cOllcep1os \'c!·dado.!ros no solo a travcs de la 

instrucción escolar. sino por la rcn~'xiiitL, y la illlemalil.aciún de la escncia del conccp10. 

Vygolsky afirma quc los conceptos cotidianos y científicos se forman al mismo 

tiempo aunq'Je la inslrueciólI y el aprendizaje juegan un papel muy importa!lte en su 

adquisiciólI. "Aunque CSIOS se desarrollan en diTt~ccioncs il1\'crsas los procesos eSlán 
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íntimamente conectados. La evolución de un concepto espontáneo debe haber alcanzado 

un detem1inado nivel para que el nif\o pueda absorber un concepto cicntifico" 15 

Según sus estudios experimentales el nif\o toma conciencia primero de las 

diferencias que de las semejanzas porque estas últimas requieren de una estructura más 

avanzada. 

El estudio de estos conceptos es muy importante para la educación y la instrucción 

por lo que se dedicó a n:saltar su trascendencia . 

En una investigación se examinó el nivel de desarrollo de las funciones psíquicas 

necesario para el aprendizaje de las materias básicas: lectura, escritura, ciencias naturales y 

aritmética. Descubrió que al iniciar la instrucción las funciones psicológicas del niño no 

están lo suficientemente maduras para cumplir el programa. Por ejemplo el aprendizaje de 

la escritura no repite el aprendizaje dd habla, exige en él un mayor esfuerzo ya que debe 

comprender la estructura de cada palabra y trasladarla a símbolos alfabéticos, no como el 

lenguaje interiorizado, que es sobre lo que ya conoce, en cambio el lenguaje escrito se basa 

en algo que él todavía no conoce. Observemos las dificultades que tienen todos los niños 

cuando se trata de adquirir la lecto-escritura. 

Descubrió que la instrucción se da antes que el desarrollo, el niño aprende 

habilidades y destrezas antes de aplicarlas conscientemente. La instrucción marca reglas, 

horarios y éstos no coinciden con las reglas internas del desarrollo. Por ejemplo cuando el 

niño aprende a sumar sólo ha empezado el desarrollo de este concepto. 

Las materias básicas escolares facilitan d aprendizaje por lo que las funciones 

psicológicas son estimuladas y se desarrollan en complejo proceso . 

" !bid p 67. 
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En otro de sus experimentos trabajó eon dos nil10s de ocho años Jándolc:s a resolver 

proh[emas más di liciles de [os que podrían re~o¡ver solos. A uno de ellos se le ayudó 

logrando resolver problemas para Ull niño tle 12 ailos mientras <[ue el otro cseasalJl{·nte 

pudo con íos asignados a un niño de 9 al10s, este cxperimcllIl' delllostró que "el llii\o con 

tina zona Im·'s amplia de desarrollo próximo lenur;'1 un mejor renJ imicnlo cscolar, lo que el 

nÍl10 hnec hoy en cooperación, 11Iai\mw pO<lrá Ilaccrlo sOlo:"!' 

De acuerdo a la e.\pericncia sabelllos que eslo es verdad porque al trabajar cn 

equipo los alulllnos menos avenlajados mejoran su aprelldi,;,je. 

Como ya se dijo cambió el allálisis ue los demenlos por d de unidadcs, cada una 

contiene todas las propiedades del conjun1o, eS1;1 unid¡,d de pcnsamiell10 \'~rbal cs el 

significado de la palabra, cste es una generalización ó conceplo de la mi sma por 10 que 

podemos considerar el significado como un fel lónleno inhercI11e al p~llsall, ienlo. El 

significado es un fenómeno del pensamiento, mientr¡'s este esté encam: do en el 

lenguaje :17cs la unión oc pensamiento v ralabra . 

Lo anterior rcrhaza la inmutabilidad de los sigll iJicados p quc en el lenguaje estan 

sujelO$ a ulla evoluciÓn histórica, que cambia la eSlrut:tura del significado y su naturaleza 

psicológi(,:fI. 

llllt:nla dest:uurir las relacil'l\cs Clltre pCl1sallliento y p¡¡labra en las primer:\s eWpas 

del desarrollo y estas son la suma del Jes¡llTollo histórico de la coneienci<l humana. 

Revisa algunils conccpciollcs sobre las relacIones t'llIre pensamiento y palabra, 

concluyendo que toda~ pasan por alto que cada pensamiento es ulla general ización y 

estudian la palabra y su significado sin rererirse a su proceso evolutivo, "ya estuvieran 

,. ¡bid. P 64 
" ¡bid . . p75. 
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de esa sociedad : las funcione s mentales superiores son med iadas culturalmente. El 

comportamiento derivado de la ~ funcione s menl<lles superiores está abierto a mayores 

posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social ; a través de és ta con los 

dem ás a<lyuirimos concienci a de nosotros. aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, 

nos perm iten pensar en fo m1a;; cada vez más co mpl ej as. Para Vigotsky, a mayor interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, 
19 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto es 

lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo 

los primates . El punto central <le: esta distinción entre funciones mentales inferiores y 

superi ores es que el individuo no se relaciona únicamente en fomia direc ta co n su 

ambi ente. s ino tambi én mediant e. la int eracció n con los demás individuos. La psico logla 

propiamente humana es un producto mediado por !a cultura. Podría decirse 4ue somos 

porque los demás son. En cierto sentido, somos lo que los dem ás son . 

5.3 Las habilidades psicológicas. 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarro llan y aparecen en dos 

momentos. En un primer mo ment o, las habilidades psico lógicas o funciones mentales 

psicológicas superiores se mani tics tan en el ámbito social y, en un segundo momento , en el 

ámbito individual. La atención, la memoria, la fonnulación de conceptos son primero un 

fenómeno social y después, progres i vamcnte, se tran si'onn an en una propiedad del 

JQ Hernández, Geranio, Panuhgnw s t' ll / 'sicvlogia de la Ed1tnJt~ ft.;11 . p 185 . 
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individuo; cada funció n mel\tal superiOl primero eS social, es inlcrpsicológic3 y después cs 

individual, cs deci r, inlrapsieológica.lo 

Cumulo cl niiio lIorn 1)" rQlle algo le duelc, cxpresa dolor y ésta expresión solamcnte 

es ulla funció n mcntal inrerior. es una rcacción al ambiente. Cuando ei nino llora para 

llamar la atencíó:1 ya es ulla f" mm de rOlllunieación, pero esta comunicación sólo se da en 

la interacción con lo:;. \1(!11:¡~; e l1 ('\1: Il l01l\Cnto, sc lr;lla y:, de UI1:1 funciót\ mcntal superior 

ir\lcrps ieoh)~ica, pucs s,iln es lJ(Jsi hlc ~· OI1l0 comunicac ilill rOIl los dcmás. En un segundo 

mOlllcn1o, d llanto se vuelve intcneional y. entonces, el niiio lo usa como un instrumento 

para eornu;¡icarsc. El l1i i\o, : on base en la intendón, posee ya un instrumento para 

eomuniears, . se tr;It a ya de una fuución mental superinr 11 hahil idad psicológica propia . 

personal dentro de su mente, intrapsieológica.11 

Con r.l fin de lograr d i~.linglllr entre hahilidades interpsicológjcas e intr;¡psic\.Ilógieas 

se propone el conecpto de IllIerlorización. En ult imo tcnnino, el desarrollo del i!u!iviJuo 

llega a su pleni tud en 1<1 medid;¡ en que se apropia. h<lee suyo. interiori? " las habi idades 

psicológicas. En un primer 1I10l11cnlo, depende de los otros; en un segundo mOllento. 

n\(;diantel:l interiorización. el indiViduo adquiere la posihilid .. d de actuar por si misn· ) y de 

asumir );, responsabi lidad de su actuar. Desde este punto de visla, el proce·o de 

interiorización es fUllualllental eu el desarrollo: lo intcrpsicológieo se \"llcJVC 

i nI rapsi coló giw. 

X> J ltrmind~1.. G(,~rd" "1' e" .!, <M 

11 M(din ~ Liben~ . A,h,in 01'..,1.1' 27 
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5.4 llerrnmientas psicológicas del aprendizaje social. 

En términos de Vygotsky, las funci ones mentales superiores se adquieren en la 

in teracción social, en la zona de desarrollo próximo. Aquí algunas preguntas son 

pertinentes ¿Cómo se da esta interacción social ? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos 

de las funciones mentales inferiores a las funciones mentales superiores? ¿Qué posibilita 

que pasemos de las habilidades interpsicológicas a las intrapsicológicas? ¿Qué es lo que 

hace que aprendamos, que construyamos el conocimiento? La respuesta a estas preguntas 

es la siguiente: los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los 

dibujos, los signos, los sistemas numéricos en una palabra, las herramientas psicológicas .22 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores 

y las superiores y, dentro de éstas, el vínculo entre las habilidades interpsicológicas 

(sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median 

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas . Nuestra capacidad de pensar, sentir y 

actuar depende de las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones 

mentales superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas. 

Según ha comentado Vygotsky: "Tal vez la herramienta psicológica más 

importante es el lenguaje" IJ inicialmente usamos el lenguaje como un medio de 

comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, "el 

22 Es lo que el ámbi to educativo ll ama mos material didáctico . 
·r 

·' Vygotsky, op.clt. p 85 . 
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lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente en una 

herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento" 
24 

El lenguaje es la hcrrnmicnta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el 

ejercitar el control vo luntario de nuestras acciones . Ya no imitamos simplemente la 

conducta Je los demás, ya no se reacciona simplelllcntc al ambiente . Con el lenguaje ya se 

tiene la posibilidad de afinm.r o de negar. Un si o un no significa que el individuo es él 

mismo, que tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia . En ese 

momento empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos, y de los demás . Nuestras 

funciones mentales inferiores ceden a las superiores y las habilidades psicológicas 

interpsicológicas dan lugar a las intrapsicológicas . A través del lenguaje conocemos, nos 

desarrollamos, creamos nuestra realidad . 

El lenguaje es la forma primaria ele interacción con los adultos y, por 'anta, es la 

herramienta psicológica con la que el indi viduo se apropia de la riqueza del conocimiento . 

Desde esta perspectiva, el aprendi zaje es el proceso mediante el cual las personas se 

apropian del contenido y al mismo tiempo, de las he1rarnientas del pensamiento . 

Para Yygotsky es muy importante la formación de conceptos en el niiio, el 

desarrollo Je los significados universales de las palabras y de los sentidos personales de una 

pal abra. 

24 !bid. p.86. 
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5.5 El concepto de mediación. 

Cuando nacemos solamente tenemos funcione s mentales inferiores: las superiores 

todavía no están desarrolladas . A través de la interacción con los demás, vamos 

aprendiendo y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales 

superiores, algo completamente diferente de lo que recibimos genéticamente. Ahora bien, 

lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos y a su vez, las 

herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos. Consiguientemente, 

nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones 

están culturalmente mediadas . 

J1sí es como":La cultura 1Jroporc1ona las orientaciones que estr Jcturan el 

comportamiento ele los individuos. Lo que los seres humanos percibimos como '.leseable o 

no deseable depende del ambiente de la cultura a la que pertenecemos, de la soc i ::dad de la 

que somc•S parte". 25 

El ser humano en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los cbjetos: el 

acceso es a través de las herramientas psicológicas de que dispone. El conocimiento se 

adquiere:, se construye, a través de Ja interacción con los demás, mediada por la cultura, 

desarrollada histórica y soci <J.lmentc 

Para Vygotsky la cultura es el detc1111inantc primario del desarrollo individual. Los 

seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella, donde nos desarrollamos . 

Mediante Ja cultura, los individuos adquieren el contenido <le su pensami ·~ nto, el 

25 Hemánd1:z, Gerardo, op. etl . . 213. 
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conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el 

conocimiento . La cultura nos dice qué pensar, nos da el conocimiento y la fomrn de 

construirlo . Por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado . 

5.6 Zona de desarrollo próximo. 

En el paso de una hahiliclad ínterpsicológica a una habilidad intrapsicológica los 

demás juegan un papel import an te . Para que el llanto 1enga sentido y significado, se 

requiere que el padre o la madre presten atención a ese llanto . La posibilidad o potencial 

que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer 

momento dependen de los demás . Este potencial de dcsarrol lo mediante la interacción con 

los demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo . 

Desde esta perspectiva. la 1.ona de desarro llo próx11no es la posibilidad de los 

individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás . El 

conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; por 

consiguiente, mientras más enriquecedora y frecuente sea la interacción con los demás, 

nuestro conocimiento es más rico, más amplio . La zona de desarrollo próximo, está 

detem1inada socialmente . Aprendemos con la ayuda de los demás, en el ámbito de la 

interacción con otros individuos; la interacción social como posibilidad de aprendizaje es la 

zona de desarrollo próximo.26 

26
1!emández, Gerardo, op.cit. p. 221 . 
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IJ1icialmcnte, las personas -- maestros, padres o compañeros -- que interactúan con 

el niiio son los que, en cierto sentido, tienen la respo nsabilidad de lo que el individuo 

aprende. En esta etapa se dice que cl individuo está en su zona de desarrollo próximo, 

gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar 

su propio comportamiento. Tal vez una forma simple de expresar el concepto de zona de 

desarrollo próximo, es decir que ésta consiste en la clapa <le máxima potencialidad del 

aprendizaje con la ayuda de los demás. 

"La zona de desarrollo próx11no puede verse como una etapa de desarrollo del 

individuo, del niiio, en que se: da la máxima posibilidad de aprendizaje"27 Esta concepción 

es de suma importancia para que se logre desarrollar de la mejor manera posible ese 

potencial en ese tiempo, es necesario que la interacción social también sea plena. El nivel 

de desarrollo de las habilidad .~s intcrps1cológicas depende del nivel de interacción social. El 

nivel de desarrollo y de aprendizaje que el niiio puede alcanzar con la ayuda, guía o 

colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será mayor que el nivel 1lcanzado 

por sí solo . El desarrollo cognitivo completo requiere de interacción social. 

27 l-lernández, Gerardo, op.cit . p. 222 . 
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5.7 Un estudio rom parutl\·o de 1&5 prluripalu lcndcndlls del rOlu lru rll .... ismo. 

5.7. 1 F. I conslru r lh·isll lO. 

A principios del siglo XX surgen varias corrientes pedagógicas como el 

eonductismo, el eognilivislllo y cl construetivis!11o, Ilue han tenido gran aceptación e 

impulso. ulla de ellas el ('n[0411(' ((ln~tr\lctiviSla alcanZI; gran importancia a partir de los 

escritos de lean Piaget y sus colllhoradores de Ginebra hasta nuestros días. 

El constmctivismo considera el conocimiento basieamente CJIllO las 

representaciones simbólicas ('11 1<, l11('ule de los individuos. Como el tél111ino ~ sugiere, 

concibe el eonocimiel1lo como ¡li go que se constnl )'e, algo que cada individuo cl3bora a 

través de un proceso de aprendizaje. P;Ira el eOllstructivisrllo. el conocimiento 1.0 es algo 

njo y objetivo, sino algo que !¡e construye y por consiguiente, es ulla elaboración individua! 

relativa y cambiante. 

Se considera también una teoria cogniti\'a. puesto que postula la exish ncia de 

procesos mentales ;mernos a diferencia de las corrientes conductistas quc no la cOl.sideran 

así. El constructivislllo e~ el proceso a través del cual sc ajustan nuestras estructuras 

mentales para interpre tarlas )' relacionarlas con el ambiente, se presentan dentro de éstas, 

dos grupos de teorias con orientación wgnitiva 6 psi~ulóg¡ca y Olras con orientación ,;ocial. 

dcntro de la primera se ellCuc lltran la de Jean Piaget ( 1896 - )1)80) y ell la segunda la de L.S. 

Vygolsky. 

103 



El supuesto fundarncnt;tl del eonstructi vi~m() e~ que los seres humanos, construyen 

a través de la experiencia su propio conocimiento y 110 simplemente lecibe-n la información 

proc-esada para comprenderla y usarl .. de inll1c.liato, es necesario crear roodelos mentales 

que puedan ser cambiados, reevnstruirlus y acomodarlos a lluevas sit uaciolles, 

El cOIlr.truetivisnlO c~ un:! tcoria del ;¡prendi7.¡¡je que se basa en el supuesto de que 

los ~ele~ hlllT\¡LIlt'S eonstlll )'l'n su propia concepciólI de J;¡ realidad. Cada uno de lIosotros 

genera su propio conoci miento. sus propias reglas y modelos IIlcnta!c:s con los que darnos 

sentido y signirlcado a nuestras experienc ias y acciones. 

El aprendizaje dicho en forma simple. (.:s el proceso lle ¡¡just¡¡r nucstras estructuras 

mentales p¡¡ra interpretar y rc1aci01::U'1lOS con el ambiente. 

Desde esta perspecti va, el ¡qlrend er se convierte en 1<1 búsqucda dc sel:lidos y en la 

construcción de sigrlÍlil'ados, es por consiguiente un proceso de generación y construcción 

no de memorizar y repetir inf() nll¡¡ci(1Il , 2 ~ 

El c\lnstnlctiviSllIo al igual que d conductj~l11o y el cogni li vis l11o, [lrcsc!lIa una gran 

varicd:Jd de fonnas entrc las tjue se consideran principalmcnte dos tipos de orientaciones: 

una cognitiva y otra socio-cultural. Planlea que la educación escolar no es la que transmite 

conocimicntos ya tlabl) r;)do ~ sinu que proporcio;l;l l o~ clemcntos para su dCS3rT01l0 

entendiendo esto c\)mo un pl'uceso. 

Que esta confonnado por tres elementos: el alumno 4uiell es el responsable de la 

construcción de su propio cOllo<:imienlo, el proresor quien es guia ó facilitador del 

;¡ l'r~' n,hl.;¡J\: y lus clOntcn ldus ,k '; I\~d·l<l Jl ¡¡t . 

JI Canetcro . MarIO, CO"51rucmu",,,)' ,.,¡",."r"¡,, , pl7 
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Parte de la idea de que la educación es básicamente social y socializadora, que 

mantiene un estrecho vínculo con el medio que le rodea lo que le pennile la construcción 

del conocimiento por parte del alumno. 

Los procesos de enseiianza - apremliza.1e están ligados, la adquisición del saber no 

debe limit urse sólo a la trans mi sión de conocimientos por parte del profesor ó los adultos ni 

a la recepc .ón de los mi smos por parte de los alumnos sino a una verdadera construcción de 

los mismo!;. 

La :onstrucción de conocimientos es responsabilidad total del alumno, nadie puede 

ayudarlo rn esta larca y lo hace al explorar, manipular, tocar, como al leer ó atender a las 

explicaciones del profc:;or, ésta es variable de acuerdo a la fonna de ensefiar 6 presentar 

contenido:; de un programa ~:scolar . 

Es·: Ds co nt enidos ya cst[.n dados, el aprendi zaje de la lecto-escritura, de las 

operaciones básicas, conceptos históricos ó geográficos por lo que aqu i es de gran 

importancia la guía del profesor para que el alumno se acerque a una construcción cercana 

a lo que significan estos contenidos así que su papel será engarzar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado"29 

Para establecer relaciones entre la construcción y la infomiación recibida que ha 

organizado, son muy importantes los conocimientos previos, si pueden establecer 

n Cnll , Cesar, /Jc.w1rrollo psicolá~ic ·n ,. cducaciti11, p.44 ."\ . 
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relaciones entre éstos y el conocimiento nuevo, habrá logrado un aprendizaje significativo 

si no puede hacerlo el aprendizaje será mecánico ó repetitivo. 

!'ara lograrlo se req ui ere qu e lus ro11 tcnidos ~a: a:1 lógicos, c l<1 ra111e11tc orga11i1.ados y 

que el a lumno este interesado en aprenderlos, aquí es importante aclarar que esto tiene que 

ver con la madurez que el alumno haya logrado para acceder a estos conocimientos.Jo 

El alumno debe aprender estrategias que le permitan organizar sus conocimientos 

para acceder a otros más complejos, éstos forman parte de los esquemas del conocimiento. 

El alumno dentro de su proceso de constrnc:ción, siempre estará considerado 

afectiva y emocionalmente. 

De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones 

concrdas en la educación . Enumeramos brevemc11te algunas de ellas. 

Puesto que el conocimirnto se construye socialmente, es conveniente que los 

planes y programas de ei;tudio estén diseñatlos de tal manera que incluyan en fomrn 

sistemática la interacción social no sólo entre alumnos y profesor, sino también entre 

alumnos y comunidad. 

La zona de desanollo próximo, la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás es fundamental en los primeros ai)os del individuo, pero no se agota con la 

30 Según Piagel el niño aprende de acuerdo a la etapa de maduración de su proceso evolutivo. 
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infancia . Siempre hay posibilidades de crear condiriones para "ayudar" a los alumnos 

en su aprendizaje y dcsanollo. 

• Si el conocimiento es constrnido a partir de la experiencia es conveniente 

int1oducir en los procesos educativos el n1a yL> r nú111 cm de éstas. Se debe ir 111ás all á de 

la expli cación del p1z:1rró11 y acetato e incluir actividades de bboratorio , 

experimentación, so lución de prohlc111as . ['. I ambiente de aprendizaje tiene mayor 

relevancia que la explicación o 111cra transmi sión de información . 

Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

soc ial, la enseílanza, en la 111edida de lo posible, debe situarse en un ambiente rea!, en 

situaciones signi ficativas. 31 

El diálogo entendido como intercambio acl i vo entre locutores es básico en el 

apro. ndiw,je. Desde esta perspec tiva, el estudio co laborativo en grupos y equipos de 

tral~ ajo J ebe fo111cntarsc. Es i111pnrtantc proporcionar a los alun111os oportunidades de 

par· icipación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de las asignaturas. 

• El aprendizaje es un proceso en el que se experimenta, se cometen errores, se 

bmcan soluciones. La in fo rmación es impor-tdnte, pero lo es más la fom1a en que se 

pm;enta y la función que _1uega en la experiencia. 

11 El i.prend1 zaje significativo consi ste en la adquis ic ión de la información de fom1a sustancial su 
incorporación en la estructura cognitiva no es arhitraria sinn qnc hace relac ionando dicha info1mación con el 
conoc i111 iento previo . 
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En el aprendizaje o la construcción de conocimientos, la busqueda, la 

indagación, la exploración. la investigación. y la solución de problema.~ juegan un papel 

importante. 

Fi nalmente, es conveniente hacer notar que. a partir de las ideas de 

Vygotsky, diversas teori as y concepcioncs educativas constructivas se han desarrollado. 

Entre cllas, rcsalta la "tcoria de la acti vidad" quc ha aleanzado clevados niveles de 

desarrollo e implementación. pilrticulilnllcnte en Rusia y Cuba . El clemento básico de 

esta teoría es el couter to de actividades entendida en témlillOS simples, como el 

eompr }miso de individuo en el Ie'gro de un objetivo. En breve. la teoria de la actividad 

plante 'l que los agentes humanos (sujetos) emprenden actividades motivados por la 

solucilÍn de un prohlema o pur UII propósito (ohjetivo) y mediado por herramientas o 

instnu llentos (arteractos) (;n eolahoración con otros (comunidadl1 

5.7. 2 Conceplo de rn seil anzll desde el rnfoqul' construclivisla. 

El ¡ullbienle ide,¡1 ]l'U,¡ el .¡prendizaje debe dar ,¡ lus alumnos la oportunidad dc 

adquirir conocimientos y pra¡;tic,¡r]ns en la rorml1 más realis ta posible, los contenidos debcn 

tener una .>c<uellc;u para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo, es dccir de 10 

elemental hasta conocimientos más complejos y romell\;tr las rdaciolles de cooperación y 

purticipaei c.n de los alumnos. 

31 I! ~m;ind .. ¡, G~rar<.lo (lp. 'I! P t8~ 
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Ésta es precisamente la gran aportación a la educación centrada en los métodos 

cognitivos basados en el alumno, dado que permite dejarle claro al profesor cómo hacer 

verdaderamente operativos muchos de los recursos y técnicas proporcionados por tales 

métodos o enfoques pedagógicos en benelicio de los estudiantes, explicándoles, el por qué. 

En general, las propuestas sustentadas por el planteamiento constructivista sostienen 

la necesidad de desarrollar un contexto didáctico que pueda ser estimulante y favorecedor 

para los educandos. En este contexto, los estudiantes tendrían la oportunidad de elegir y 

plantear actividades que les sean interesantes y motivadoras según su nivel cognitivo . La 

tarea docente consistirá en crear experiencias relevantes para provocar el despliegue de 

actividades autoestructurante:;.)J Esto, por supuesto, implicaría el trabajo de crear dichas 

actividades y experiencias con la intención de inducir indirectamente, y según las 

capacidades de los niños. 

5.7.3 Metas y objetivos de la educación constructivista. 

El principal objetivo de la educación constructivista es crear alumno:, que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han lv:eho otras 

generaciones, alumnos que sean creativos, inventivos y descubridores . El segundo objetivo 

de este tipo de educación es formar mentes que puedan c1iticar, que puedan veri licar, y no 

aceptar todo lo que se les ofrezca.1
4 
.Apuntar al pleno desarTollo de la personalidad humana 

y a un refu erzo de los derechos del hombre y de !as libertades individuales, c :1nsiste en 

n Son las actividades autoinic iadas y sobre iodo auiodirigidas que son el punto de partida para un ·. erdadcro 
a¡,rendizaje . 
3 Co ll , Cesar, De.rnrrollo y Ei/11c<1ciú11 . p. 17. 
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formar individuos capaces d i: una autonomía intelectual y moral y que respeten esta 

autonomía en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de reciprocidad que la hace 

legítima p;u a e ll os rni s111 os . L~ aut onomía entendida como responsabilidad de ser capaz de 

pensar críticamente por uno mis1110 en el terreno moral e intelectual, tomando en cuenta y 

coordinando diversos puntos de vista ·' 5 

La autonomía moral e intelectual se desarrollad s i crca111os un contexto de respeto y 

reciprocid.1d (especialmente en las relaciones adulto-niño), si evitamos las llamadas 

sanciones expiatorias (castigos) y damos espacio para que los alumnos interactúen e 

intcrcamb en puntos de vista con los otros y, por úllimo, si damos oportunidad para que 

desarrollen sus propias ideas, pensamientos y actitudes morales. 

En las escuelas tradicionales, la autonomía no está contemplada explícitamente en 

los objetivos de la educación . 

5. 7. · ~I Concepción del alumno de acuerdo al enfoque Constructivista. 

Seg1ín este, e l alumno es un constructor activo de su propio conocimii:nto y el 

rcconstructor de los distintos co11t1:niclos escolares a los qu e se enfrenta, el alumno siempre 

debe ser vis '.o como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo que 

ha elaborad(! una serie de interpretaciones o construcciones sobre ciertos contenidos 

escolares. 

" l'iagc l, 197 1, p.4 3. 
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Es indi spensable, por tanto, conocer en principio, en 4ué periodos de desarrollo 

intelectual se encuentran los alumnos y tomar esta información como base necesana, 

aunque no suficiente, para programar las actividades curriculares. 

Según Piagel las etapas del desarrollo intelectual son: 

! .-Etapa sensorio motriz (O a 2 aiios aprox.) 

Durante la cual el niiio activa y CJCrcita los csquemas.11> reflejos con los que nace, 

para consolidar sus primeros esquemas ele acción sensomotor, desemboca en los primeros 

actos inteligentes, ejec utados primero por tanteos y posteriom1ente por combinaciones 

interiorizadas . 

2.-Etapa ele las oper<Kioncs concretas (2 a 11 aiios aprox .) 

Que pueden dividirse en: 

a) Prepara torio ele las operaciones (2 a 8 años) 

Los niños ya son capaces de realizar diversas actividades, el lenguaje, el juego 

simbólico, la imagen mental, su razonamiento es unidireccional no reversible . 

h) Operaciones concretas (8 a l l años aprox.) 

Los niños son capaces de razonar conceptos ante problemas que implican nociones 

de conservación, razonan sobre las lransformaciones. pueden clasificar, seriar, entienden la 

noci ón Je número . 

·
16 

Es la represen tación de un concepto ó una situación real que permite utilizarlo internamente c uando nos 
enfrentamos a situaciones sirni lMes . 
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b) Existe una alta posibilidad de que el aprendizaje pueda ser transferido o 

generalizado a otras situaciones, lo que no sucede con los conocinüentos que 

simplemente han sido incorporados, en el sentido literal del tém1ino. 

e) Los alumnos se sienten capaces de produc ir conocimientos valiosos si ellos 

recorren lo<l o el proceso el e co nstru cc ión o elabo ració n de Jos 111i s111osn 

5.7.5 Concepción del maestro de acuerdo al constructivismo 

La concepción constructivista del aprendizaje cscolar sustenta que el maestro debe 

ser el mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos, él 

debe saber hacia donde d irigir los procesos educativos y tener bien definidas sus 

intenciones educativas . "Este aprendizaje no se producira de manera satisfactoria a no ser 

que se suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en él una 

actividad mental conslructiv 1sta"J8
. 

5.8 Algunas contribuciones al constructivismo. 

Las teorías de l'iag·~ l. /\usuhel y Yygotsky. tienen en común haberse enfocado 

dentro de las dimensiones d•! lo cognitivo. Al enfoque cognitivo le interesa el estudio de las 

representaciones mentales . 

37 
llemándcz. Gerardo, op .c it. , p 194. 

3' tbid. Coll , Cesar , p . 8. 
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La visión Piagetiana el <.:onsl ru<.:tivismo surge como UI1 ¡i"\.tto oc e)(pansión de la 

teorla tlel desarrollo cognitivo 0.:1 pro..:es¡¡micnto dc \a inromla..:ión como consecuencia de 

los avances dc la tecnolugia ellu;atiya y especialmente de los sistemas irueractiyos, r:1l 

donde el lellgu:lje es lo silll tl'iliw y 1:1 llI:llIur:lci6n 1111 elel11cnl0 imlispens:lhle para el 

aprcndi1.3je. 

Por su p:lrte la visioll Ausubeliana sd\ala que dado que el conocimiento que se 

transmite en cualquier si tuilción del arrendl l.aje debe estar estruetllr:ldo con respecto al 

conocimiento que ya rosee el :lIU1ll110, para obtener un nuevo conocimiento más 

significatiy,), es deci r, en cualquier nivel educativo cs preciso teller en Cl lenta Jo que el 

alumno ya s,lbe soofe lo que se le va a enseñar. Por lo tanto para el profesor resulla 

fundament¡,, 1 no sólo conocer las representaciones que puseen los alumnos sobre su 

enseñanza, ~ino analizar el proccso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya 

poseen. 

Li! interacción entre ¡¡)unnto y pTOreSO! le permite a este ¡"¡Itimo obsc 'var qué tanto 

avanza aquel para que pueda aumentar el grado dc diflcullad de [as activid:. tles que le ha 

planteado. 

La conlrihut"iólI de Vygolsky hacia d cOJlstlll(;tivismo se cl1cuenlr" en que el 

aprendilaj(' es considerado como una adividad totalmente social, es decir, se ha encontrado 

que el alumno aprende 1\l¡"IS en colaboración e intercambio con sus eompal'eros. Como 

verelllos en el siguientc esquema: 
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toma como referencia para el desarroll o cognitivo a teoría completa deb ido a su muelle prc111a tura , sin 

la cultura como mediadora a diferencia de o tras embargo es una concepción valiosa por que ha 

teorías ci:yo referente es el sujeto mismo ó las demostrado con el tiempo la razón que tenía con 

máquinas . relación al va lor ele lo social en el desarrollo 

cognitivo . 

-·---·------- ----------------------------< 
Los ni11os de la calle son capaces de comprender Según la realidad socia l de algunos niños se muestra 

formas de lenguaje muy sofisticado ó realizar que a pesar de la edad o de etapa de desarrollo son 

operaciones lógicas de sohrevivencia ó manejo de capaces de ejecutar operaciones mentales superiores 

dinero de alto nivel cognitivo. ti mas complejas a las indicadas por Piaget 

---------------------- - ---------- - ----
L.S Vygotsky a diferencia de Piaget no vio al niño 

como un pcque1)0 científico que comprende e l 

Estas afirmaciones explican porqué algunos niños mundo desde su interior cognitivo y por sí mismo; 

son cognitivamente diferentes en algunos aspectos planteó que las etapas de Piaget no son naturales ó 

específicos, en alguna cu ltu1 a parti cular son estricta111C11tc dctcnninaclas, sino forzadas por las 

determinados ó apoyados por el enlomo familiar y expectativas sociales y las condiciones de cada 

social. cultura . 

De esta forma consideró: 

>-------------------------+------
El conocimientos~ da primero en J,1 social y despúés ./ El conoc imiento, las ideis, actitudes y 

en lo indi vidua l luego el niii r• se desa rro lla de valores se desarrollan a través de las 

acuerdo al entorno cultura l. interacciones sociales . 

./ La cultura y el lenguaje 1 ;csempeñan las 

funciones más importantes ··n el desarrollo 

de la cognición humana . 

----~-------------------------~ 
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una seña l del desarrollo del lcngunJC socializado en inmadure7. cognitiva, los nii\os se comunican 

un proceso consigo mismos para guiar la conducta y el 

pensamiento . 

atención , soluc iona prohlema s. planea forma discurso audible y discurso interior como proceso 

conceptos y íortalcce el control di: si mi smo íundamental del desarrollo que tiende a utilizarse por 

los niños en general y en particular cua11do están en 

conflicto ú cometen errores. 

- - ---·----- ---
El lenguaje egocéntrico ayuda al niño a regular su 

pensamiento : 

Importanc ia 
./ Representa los pensamientos interiorizados, .'\U 

función es <..'omunicarsc con el mismo para 

,/ ln 1c1a en la edad temprana y después se !)icrdc 

l'n fo11na gradual para convertirse en 

Desarrollo 
p ... ·11samicn10 interno 

./ Fs positivo ya que se desarrolla a partir de las 

interacciones con otras personas . 

./ t'lllnplc cun la función de guia de si mi smo en 

Relación con Jo social situaciones que se necesita más esfuerzo para 

lkg:ir a una so luciún. 

Si el lenguaje es la hase del desarrollo cogni tivo y se 

da sol'tocul turalmcmc en la relación socia l, entonces 
Relación con r.i contexto 

es la cultura la que determina el avance cognitivo de 

los n111ns 
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ZDP espacio ó ~ituación donde el alumno puede A este espaci~ lo llamó zona de desarrollo próximo y 

resolver un p1oblema con el apoyo apropiado. En la es quió su contribució11 más importante la teoría 

ZD P el homhre 110 so lo rcspnndc a los estímulos sino cducativ<1 , ya que presc ribe que el estudiante 

que actúa sobre ellos y los 1ra11s forma . soluc io11 c problemas con el apoyo de los adultos ó de 

>11S iguales, en un an1h1cnte preparado, guiando el 

proceso con explicaciones , demostraciones, trabajo 

coopera ti vo y 01ras acciones colectivas . 

Esto se vincula directamente con la etapa hi slóri ca que a cada generación le toca 

v1v1r. Puede inferirse asi que el aprendizaje es parte de la historia y que e desarrollo del 

hombre vía el aprendizaje repercute en su esencia, es más la identidad del he mbre proviene 

de la relación entre aprendizaje y soc iedad . 

A grandes rasgos he querido dar una visión del enfoque socio-cultural, ya que forma 

parte del constructivismo en el que se basan actualmente los modelos edueatÍ'v\)S de algunos 

países entre ellos el nuestro . De acuerdo a mi práctica educativa, en lo personal estoy de 

acuerdo con est:is ideas, )'a que considero que el alumno tiene una gran capacidad de 

aprender ;i tiene los elemenlos adecuados para hace rlo y si propiciamos su "zona de 

desarrollo próximo". 

5. 9 Reflexiones personales sobre la vida y obra de L. S. Vygolsky 

El objetivo de esta investigación fue lograr un acercamienlo a la vida y :1bra de Lev 

Semionovich Vygotsky, educador y psicólogo ruso, centrándonos en sus aporlaciones a la 

educación para lo cual fue necesario tener el referente hislórico en donde desarrolló sus 

planteamientos. 
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Si consideramos estl.' olljetivo. podemos Sl.'flalar que 111 lI\Vcstigación cumplió con 

nuestras c:~pC("tat¡vas . Al I!lloru;¡r este tema iniciando con el zarismo quisimos conocer los 

antecedentes de la revolunólI Tllsa momento cumllre en la vida de L S. Vygotsky. conocer 

r"mo una .~ociedad gnhCr'lHl\la pI,r tUl 7¡tr I!u tócrata. vivicmlo ell \l11:1 sociedad marcada Jlor 

grandes diferencias sociales. con \111:1 economía basada en la agricultura logró ~alir adelante 

in iciando una revolución quc ~ignifle;¡ba un gr;1Il camhio ya ljlle se trataba de la primera 

revolución socia lista de la historia. 

Era muy importante p:lra nosotros conocer el desarrollo del movimiento 

revolu.;ionario ya que dentro de él surge este personaje cuyas ideas son de gran actualidad 

no s61" para el arte. la psicología sino también para la educación y pensamos que es 

importante conocer su entorno histórico para comprender el alcance de sus ideas. 

Es muy significat i\o conocer las distintas corrientes cduc ati vas que surgen al 

eOmCI1.~a f el siglo XX algul1:1s de ellas vigentes todavía y otras ljuc se han conr(.nnado en 

una cOITicnte cducativa imp0l1all te. como el con5!nJctivi~mo. dd que anotamos br~vemente 

sus características que guían la et!ucación en varios nive lcs. Por ejemplo la fon"lación de 

las preparatorias del Distrito pederal esta basalla CII este modelo cducativo. 

Pensamos que todo ser humano es producto de la sociedad CII la que le ¡)Ca vivir 

por lo que era necesario conocer no sólo Sil obra sino también su vida. de la que 

encont rarnos muy ¡}Oca il1fonllacioll en eSlla~o l. t,ll \'c~. pur el proceso rcvoll cionario 

mueh.1 info nn;¡cióll sc perdió. pero sobre todo dehldo a la época dc terror que fue 

implantada por Stalin no se dio amplia difusión a sus idcas pOf lo que duranl' .. mucho 

tkmp) penmlllceicron Cll el olvido)' hasta después de su muerte se rescataron cobrando 

gran impol1ancia. 
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Su infancia y juvl!ntlld trallSCUlTel1 dentro drl ghcllo judío, desarrollando su interés 

por la ensci'lall~.a Je 1;1 litcratur;!. 

Al participar I!Il un congreso su vida da un giro complcto y va a Moscú para 

dedicarse 11 l¡t investigación lit: 10 que mh le apasionaba y es en este periodo cuando su rgc 

cn cnfoque soeioculturll!. quc sigue vigcnte hasta nucstros días, erd un escritor e 

investigador ¡lIeans:lhlc, lIcpí a cscrihi r ~·erc;¡ de d{\sd~·l11oS trahajos entre libros, articulos y 

conferencias, Lal vez pon]uc sentiH una gran necesidad de dar a conocer su pensamiento, 

sabiendo que viviria poco ti,:mpo pues la tuberculosis 10 aqucjaba desde muy joven. 

revisado lo que tiene que ver con cl aspecto educativo. ya que como hemos mencionado se 

interesaba por el artc. la psicologia y la medicina. 

Con la instauración ud socialismo se dio la oportunidad a L. S. Vygo.sky de erilicar 

a las ciencias pues a éstas se lc~ daba un caráctcr lI1eramente hioiógico )' él pro¡xm]a que en 

el desarrollo de las fUllciolles psicológicas, en sus rafees fi logenélicas y onlocenéticas es de 

gran importanci:a el emomo social. 

Durante el estalillismu so.: dedÍ!:ó con gran cntusl,Ismo y enctgia a Iwccr tealiuad que 

el nuevo estado socialist¡I. basado en los prinC'i]lH)s marxistas triunrase. P ~se a ~sto sus 

trabajos r sus idcilS rueran severamente critiemJos al grado de qu.: casi al final dc su vida y 

despucs dejaron de publicarse. hasla que en 1956 se vucll'en a publicar y a darle la 

impQttanci:J que tienen en la adualidad. 

Acercamos a la obra 11l:i~ Importante de este autor cn CU:l llto a educación se refiere y 

analizar brevemente los couceptos que fonnan partc dI: su teoria socio-cu ltuT<¡1 como él le 

llamó y 10Jo el contexto político y social. cn el que se do.:sarrolló trascienden a lo eduCillivo 

por lo quc podemos resumir [as u¡lOrtaciones de este trabajo en las siguientes id ~as ; 
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'>- Que la zona de desarrollo pnhimo es la elapa en la que se puede 

pote!l{'i:lT al m¡\ .~imo el apr{·mhzaje. 

¡.. Que 1 .. herrmnienta más imponallLe p:lra el aprendi zajc cs ellcnguajc. 

¡... Que I,IS funciolles mentales se ;ul4uicren y se desarrollan ~ través de 

la int eracción social. 

~ Que esla~ SOI1 primero sociales ó intcrpsicológieas y luego 

individualcs o intra pSÍl:ológicas. 

» Quc la cul(ura es prilllonliaJ para el dcsarrollo indi vidual. 

y añad iria tlue para cl desarrollo de la sociedad, ya que el objeto de la Historia 

no es sólo el relato de hechos del pasado si no como estan relacionados con la 

expl ica:ión t¡Ul~ buscalllus del presentc. Así cl estudio del hombre como individuo csta 

inmersl ' CII toda su dimcnsionalidad. 

)e este modo también el objeto de la IlIstoria es pues, el desarrollo del hombre 

y las ml¡ltiples detcmli naciones 'lue se establecen :11 vivir en socicd:ld, ésta se interesa 

por el ~ Jmbre en su tOlalidad, su cuerpo, su sensibi liJ:.d, su desempeño intelectual, no 

sólo sw¡ ideas y SU$ actos. pues cn la Hi storia conviven lo univt::rsal y lo particular, lo 

individua l y lo social. 
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El gobiemo socialisla fue evolucionando hast;] conveililse en una dictadura con su 

siguicnlc dirigellte. SI:llin quien en m~ll'li~ eum:aliv;1 (:(onlinuó Il.Ichamlo contra el 

analfabetismo, Sl' imprimieron te);.tos a bajo coslo, se abrieron casas de cultura, impulsó la 

investigación en diversos camlX'S, se :lCeplÓ la enscl1anZ:l cn lcngua vemácula en las 

diferentl's regiolles \Iue ".nfpnll 'lh¡m 1,1 l ! R:~S . Se illtcnt:lIon Illclodos educativos 

e);.lnllljeros que no sc adecuarall a la idiosincrilsiu BIS" rctornalll.Jo a los m~todos 

tradicionaks. 

Los principios de la revolución soci<lllsta estaban nasados en la teoria de Marx y 

Engcls, aunque ellos nunea reali7,aron un análisis de la educación y la escuela, sus 

conceptos se encuentran diseminados cn varios de sus eseril0S, por ejelllplo en el 

Ma/lifli'.<lo cOIl1I/11is{(/ (1848) <Icficnden la educación gratuita pura IOdos lo:; nii\os, 

condellun su trabajo cn las f¡ibricas. afinnan qUl: la politic11 y la CduCiLción dencn ser 

inseparables. 

rntre las ideas de los ed ucadores rusos que e~tudianlos, notamos varios c1ementos 

en común : 

• Oan imp{\rtancia a la educación corno medio dc transfollllaciólI dc la 

nl\~va sodcdau, 

• Confieren a 1 .. eL!uea<.:iún 1:1 ¡::!I'<l<.:illad dc l'¡mll ,l r hombres lluevas. 

• Consideran que el trabajo es el medio para lograrlo. 

• L<l solidaridad es parte fundamental en la educación. 

• El trabajo en grupo adquiere gran importancia. 
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Que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

dclenninaJa pOI la capacidad dc resolver un prohlema y el nivel de desarrollo polencial, 

detenninado a lravés de la resolw;ión de un problema baJO la guía de un adullO Ó en 

colabonlcjJI1 de otro COmr¡li\cro m:\s (;ap37. 

Deb ido a ~us planl c:múC'l!(1S su obra c~ dc ¡¡mn actualidad y considero que el 

camillo esta abil:rto pala seguir investigando y practicando sus idea~ . 

Para I"inali7.ar pucdo dccir I[UC cu d conW;>.:to I\lslol"ico: 1:1 plena efervescencia 

revolucionaría, el comprom iso tic rcconslmir el p¡lis después de la gU'.:rra civll y el brindar 

ílpOyo a la constmcóón de UII:I nuel'a soeied¡ld ercarun el ambienle ideal que impulsó y 

animó cltrabajo intelectual del al'\Or. aunado a su amplia fOllllación en I ¡¡~ ciencias sociales 

lo que le pennitió pensar en las re laciones cnlre conlexlO .~ocio,hisI6rico, cultura y 

eduCllció 1. 
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CRONOLOGÍA 

Historia Universal Historia de Rusia Vida y obra de Lev Semionovich Vygotsky 

1019-1054 Muerte de Yaroslav 
Comienzo de la época de los 

1 rp;n':lrf tH' 
' r-· ___ :....::...------ ~ 

Principados Independientes 
j 1068- Derrota de los Ejércitos 

1 Colegiados Rusos por los 

1 ! comanes. 
1 

1 
J ~l~~ien:o_ en. Kiev y expulsión 

1 1 ¡ 1 ¡ae1vran Ynnc~1p_e_. ______ +I--------~----------------~ 
¡ 1113-1125 J Vladimi ro Monómaco, Gran 1 

; Prínci e de K.iev 
¡___ . . ! 1204- ¡ Conquista de Constantmopla por 
: i __ __ _ la cuarta cruzada. 

o del Im 

~
- ' IComieru 

- 1 Decadencia comerc1al en K.iev 
1223- ¡ 1 Primera invasión Mongola de 

; 1 Rusia e invasión de Polonia y 
1 1 Hunrna 
1 1453- 1 Conquista de 1 Conquista de Constantinopla por 

1 ¡ Constantinopla l los Otomanos 
-

11280-1480 Periodo Mongol 1 
l 1480-

1 
Inútil campaña de la Horda Dorada 

~2 1 contra I ván !TI 
1 Colón descubrió 
. América 

11500-1503 j Guerr<l con Lituania y la orden 
livoniana. 1 

1 Iván lII reconquista el alto Oka y 

i Cherrnigot 

1 

o 
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CRONOLOGÍA 

1502 

1 

Destrucción de la Horda Dorada 
por los Tártaros de Crimea 

1521 1 Conquista de México , 
1 1 i 
1 1 1 

11533-1584 

1547- 1 ,.._ 

1552 
158 1 
l 598-i605 

1 16 i3-

l 1682-1696 1 

11672- 1 

! 1674-

l 1676-
¡ 1 

[1688 i 

Iván el Terrible (dependencia 
moscovita) 
Coronación de lván como Zar. 
Incendio de Moscú 

' Conquista de Kazan 
i Conquista de Siberia 
1 Boris Goduno v 
Miiruel Romanov 
Reinado de Pedro el Grande 
(1672-1725) 
Primera representación teatral en 
la Corte Imperial. 

1 

Primer Manual de Historia Rusa 
(sinopsis) 
Abecedarios, Libros de Horas y 
salmos se imorimen 

1 

1 ¡ 
1 

¡ 
1 

i 
1 
1 
1 

1 

l 1697- 1698 
' w 

1 Primer viaje de Pedro al extranjero 1 

1703 ! Fundación de San Petersburgo 
1725 1 Fundación de la Academia de 

1 

Ciencias 1 

! 1729-1796 ! 1 Cat.ali!la n 

1762 1 Edicto librando a la nobleza y a la 
, pequeña noblez.a del servicio 

11769 Revoluciónlndustrial 1 
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CRONOLOGÍA 

11776 Independencia de 
EEUU l ---- - - 1 _j 

1789 La Revolución 
F 1 l 1 

•;;u.:,__;_ -.1 .... 1 -----
1801-1804 Reformas Internas 1 

1807 Paz de Tilsit con Napoleón 1 

1 1812 1 

11848 

_J Incendio de Moscú 
1 Marx publica el Ma.riifiesto 
comunista 

1 ¡ 
1 l 

i853-1856 Guerra de Crimea 
1 

! Rusia adquiere de China las i 1858--1860 1 

1 1 1 Provincias Maritimas y del Arnur 

~63-1864 1 Reformas Juridicas y Educativa.5 1 
¡ J 364 . Reformas en el Gobierno local 

1 ! 1 (zemstvo) 
i 1867 1. V en ta de Alaska a E. U 1 

; 

1874 i '¡' Servicio Militar Obhgator.o , 
. 1 1 
1 1 ~ . 

188 1 1 ---- -n [Asesinato de Alejandro II --------¡ 
i 891 1· ¡ Se comienza la construcción del 

Ferrocarril Transiberiano 
i 1892 ¡ Ministro de comunicaciones, 
i hacienda comercio Wine, 
1 1892- : 903 1 Ocupación de Puerto Arturo 
! 1896 
i 
¡ 1904-1905 

1 1905 

Guerra Ruso-Japonesa 

1 

Tratado de Portsmouth 
(Septiembre, 1905) 
Revolución de 1905 
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1 Nace Lev Semionovich Vygotsky 
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CRONOLOGÍA 

1 

Sublevación en Moscú 

! 
Manifiesto de Octubre 

1906 Primera Duma 
1906-1911 Stolypin, Primer Ministro 
1913 Legislación Agraria Ingresa LSV a la Facultad de Medicina de Moscú 
1914 Abdicacion de Nicolás II LSV se !!radúa en Leyes 

Gobierno Provisional (Marzo) 
1918 1 Tratado de Brest-Litovsk 1 

1 
1 Comienzo de la Primera Guerra 
Mundial 

1919 Fundación de la Internacional 1 Asiste a la Uni versidad Popular de Shaniavsl')' 
1 Comunista (Disuelta en Mayo de 
1 1 
1 1943) 
!920 Fascismo 
1921 Adopción de la Nueva Política 

' Económica 

11921-1922 1 Hambre Publica el informe titulado: Los métodos en la enseñanza de 
la literatura en la escuela secundaria. 1 

1923 
1 

· Se adopta la Constitución de la 
URSS 

1924 
1 

Muere Lenin Se casa con Roza Smekhova. Se presenta en el Congreso 
i Panruso de Psiconeurología. 

.!925 Or_ganiza el laboratorio de Psicología para niños anormales 
1926 Publicación de Psicolog_ía Pedag_ógj_ca 
1927 Victoria de Stalin 

i 
! i:':xp~!sióu de: Trotski y otros 
personajes comunistas 

1928 Primer plan quinquenal Manual de Psicolo>ria experimental 
1929 1 Comienzo de la 

1 Crisis Económica 

128 



CRONOLOGÍA 

Mundial 1 

1930 1 Publica Problemas de Defectología 
1932 

i 
! La problemática de la instrucción y el desarrollo cognitivo en 

1 

' l la edad escolar. 

1 

El desa"ollo de los procesos psicológicos superiores 

1 

¡ 1933 Revolución Nazi en 1 Reconocimiento de la URSS por 1 Publica Diagnóstico del desarrollo y clínica pedagógica para 

1 

1 Alemania EE UU. Comienzo del Segundo ei niño con dificultades 

1 Plan Quinquenal 1 

¡ 1934 

1 

i Funáamenws de Paidoíogía, Pensamiento y esquizofrenia, 1 

1 

1 

Pensamiento y Lenguaje. 

~ Fallece víctima de la tuberculosis 
1935 J Admisión de la URSS en la 

' Sociedad de Naciones 
1936 Adopción de la nueva 

1 Constitución de la URSS ! 
1936-1939 Guerra Civil 

1 1 Española 
¡ 1937 Guerra Chino- ! ! ! 

1 i 
! Japonesa ! 
11938 1 Comienzo del Tercer Plan 
i . Quinquenal 

11939 Derrota de las tropas japonesas por 

1 el ejército rojo. 
1 Tratado de no agresión entre 1 

Alema.'1ia y URSS 

1 

Agresiór. de Alemania a Polonia, 
inicia la Sei;unda Guerra Mundial 

1950 Guerra fría 
1956 Se reedita Pensamiento y Lenf!:Uaie 
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CLOSA IU O 

AUTOCRACIA 

Gohicmo ó comunidad polilica en Itll' que un solo gobemante posee ó ~c arroga un poder no 

sujeto a limi t ~,s, El derecho absolu10 del zar ruso cstaha h;I~¡uJO en la creencia del pueblo 

ruso acerca dc Sil competencia Ilara gohernar de ilcucHlo eOIl ~u concepción del gobierno, 

ereenc;, que al propio tiempo suronia, un limite a su gobierno. Las actividades que caen 

bajo el contrul dd autócrata son las de sus subditos y abarcan no solo a( tividades 

materiah-s si no lambiéu cr('cncías, pensamicllLOs y juicios de valor. 

nOlCHCV IQUES: 

Voz nlsa que significa "mayoria. estc nOl11lne rue adoptada <11 di vidirse el S ~'gundo 

Congleso ltel Panido Socia! Demócrata ruso en Londres en 1903 pues la mayoría ap' yO las 

ideas polit ::as de Lenin. 

BOYARD<)S: 

Este conce ltO 110 tiene un origen clilfO. cun esta palahra sc denomina a Ulla capa $(Ieial 

elevada tic terratenientes que CII su mayoría ~'iv i;m cn la ciudatl y encargabaJl la 

administrilClón de sus IlTopic{lado;:s a otras personas (cso.:lavos, siervos. quizá arrendatarios 

libres ó campesinos lndl:pendicntcs. Tampoco sc sabc 1,:01110 surgió esta capa de 

terratenicntes, si se trataba de una aristocracia C5tablcCÍ!.b. procedentc de aun en los tiempos 

!1rimiti~'os 6 miembros del séquito dcl principe recompensados con tierras ó posib1cm{'ntc 

de mi embros ~c amhos grupos. 
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COGN ITI VISM O 

Este enroque esta interesad() en el estudio de I¡,s representaciones ment:lles, y a determinar 

el papel que desempeñan estas en la producción y desarrollo de la3 acciones y conductas 

humanas. Aparece alrededor de los anos , i!!cuenta 

CONsnWCTIVISMO 

El ronslnlclÍvismo consiJern el conocimicnto h{¡sicamcnte (omo las representaciones 

simbólicas en la mente d~' los ind ividuos . Como el tcmlÍno lo sugiere, cOllcibe el 

cOlloc i'llÍento como algo que se r onstruye, algo que c¡¡(la indi viduo elabora a traves de un 

"roces!: de aprendizaje. Par;) el eonslructivislllO, el conocimiento no es algo lijo y obJetivo, 

si no algo que se construye y por consi guiellte, es un;l elaboración individual relativa y 

camhiante. 

COSACO: 

Viene ,.Ie la palabril !¡"¡nara Kai'.ak, era un "vagahumJu" procedcille de Mos';ov ia, 

ex plorador de la estepa, r¡,zador de ahejas, de animales dc ca",. a v('ces s(' enrolaba al 

servie;e· de alguien como cxplurador, era amante de la lihertad y d merodeo, dilici!cs de 

gObCI"TI<lf. 

DIDACTICA 

Es el estudio de los recursos técnicos que tienen por finalidad di rigir el aprendizaje del 

alumno. con el objeto de llevarlo a alcnlllar un estado de madurez que pen11i ta encarar la 

realidad de manera conscicn!c, cli cien!e y responsable. par<l actual· en ella como ciudadano 

participante. 
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DECEMBIUST AS (Los hombres de Diciembre) 

Grupo integrado por jóvenes, en su mayoría u oficiales pertenecientes a la nobleza e 

intelectuales cuyas ideas hullían planes de democracia y de reforma social. 

DUMA 

Este término es tornado de siglos atrás cuando era llamada Dumahoyarskaia ó cámara de 

nobles (boyardos) institución que apoyaba al zar en sus fun ciones. 

En los siglos XVI - XVII se denominaba Zemskaia Duma a las asambleas que reunían a 

representantes de diversas clases comparables a los e.stados generales de la antigua 

monarquía francesa . En la época en que hablamos Gorosdskaia Duma, significa Consejo 

Municipal de la Ciudad, goroa- ciudad y Duma pensamiento.1 

EDUCACIÓN: 

Es la acción ejercida por la generaciones adultas sobre las generaciones que aún no se 

encuentran preparadas para la vida social; tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño, 

cierto número de estados fisicos, inteiectualcs y morales, requeridos por la sociedad política 

en su conjunto y por el medio especial al que el nii"\o , específicamente, se dcstine.(Emile 

Durkheim) 

ESLAVOS 

Los antiguos eslavos eran agricultores y pastores que vivían en las zonas pantanosas y en 

los bosques de lo que es a ~iualmente el este de Polonia y el oeste de Rusia, Bielorrusia y 

1 Yolin, l.a revolución desconocida, p.64 
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Ucrania. A panir del ISO d.C .. los puchlos eslavos comcnzaroll J e:< pJlldirse en lodas las 

direcciones. II nci,L el norte, siglLlcron 1(15 cauces de los nos a través de los bosques de 

Rusia, y ocuparon los territrorios poblados por los puehlos nncses y bálticos. a muchos de 

los cuales absorbieron . 

ESTADO 

Es un conjunto de insti tuciones Ilue eomprcnden el poder kgisb ti vo. el poder ejecutivo 1.1 

ndllllnist;"ación ceutr,LI y lo ~ al. 1;1 pn,kr j udici:LI . la pohc ia y 1:15 fuerzas annadas. Su 

característica fundamen tal e ~ que acttia como sistema institucional de dominación polít ica 

y !Íene el mono¡>olio del uso legitimo de In violencia. 

GESTALT 

Término i11lrodueido por Chrislian \"on Ehrenfcls. Se liara de una escuela de11l10 de la 

p~ i c\J I "l:í; \ 1',' ner .1 1 .tp,ItL"("ld ol ,' 11 1\1" III:lI1i.1 "' II! Il"il' i" r ( ¡ ~ 1 5 i ¡:I(l .'\' (TII!I ,", ~u lah.'! I' tl el 

amilisis de los fenómenos ps iqu ieos en el eonceplo de totalidad (Gcstalt ). Su origen está 

rel:1cionadlJ con los procesos de percepción. en los que se descubrió 'j se e.\plie"; dcSlle ésta 

posición una serie de fenómenos nucvos y se c:<tendi ó su :lplicación a la resolución de 

problemas. Incluso hoy en dia se aplican algunas técnicas clínicas. (Terapia gestáitica) 

IMPERIALISMO 

Es el capitali smo en su fase supclior y ultima de desarrollo, es el capitalismo en 

descomposición umbral de 1:1 revolución socialista. 

INTELLlGENTS IA 

Inicialmente en la Rusia de Illl'di:ltlos del siglo XIX, 1:1 milloria de personas edu!.:atlas en 

Europa Ilue lCll i ,UI opiniones r:ld ica1cs y sc cnfren!;Jhall (.: on la ;lutocr:lCia zarista. El gnJpo 
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se caracterizaba por la negati va de sus l11i~'mlJros a $I!guir carreras profesionales en la 

adminis\rill: ión dcl Estallo y comp"rtlan cl illleré~ por la litcratura y la fascinación por los 

problellll1s filosóficos y sociales El tr.rmino Sf ueuM en la dtcada de 1860)' se llamaba así 

a los eSludlaulcs dc divers,)s origencs sociales que solían tlefcmlcr la causa tll! ios populistas 

,Actualmente se empIcO! p:'l ra designar a las clnses cultas y e(lueodas en gencraL 

INTERNACIONAL 

Asociación inlc!llilcíOIl<l1 tle Irahaja,hm:s ruml,uJa p'lr Carlos Marx CII 1864 se disolvió en 

1876 por los enfrentamientos en lre marxistllS y:maHluist:ls. 

En 1889 se rom,o la Scgundlllntemaeiollal en Paris que funcionó hasta el estallido de la 

primera guerra mundial. se refon1l() I!n 1923 como lntcm¡¡cional Laborista y Soei¡dista, 

Lo, 1[[ intemacional ó KorvUNTERN se fundó cn 19 19 )' se tlisolvió en nl:1)'O de j\)43. 

JODOKI 

('iLmp\~siIlOS que recorrían grandes ,Iistanelas pilrn Icali7.ar 1rabajos estilciollillcs en otr,ls 

reglones. 

lUDios 

Miemhros de clases cuha.~ se incorporaron a los partidos de izquierda, no g07.aban de 

derechos eh'icos, no ,cnían dcrccho de residencia)' se concen1raban ell de1enninados 

lugilres. La juventud trataba de integrarse 3 los rusos pero se les ccrraba el paso a los 

CenlrOS de ensel1,lIll.3 superior, es1.:- hecho motivo a los Jóvelles a los circu las 

revolucionarios, ya que estos proponía iguilltlad políticil y soci al. La discriminación de los 

gnlpos lIlinorit¡' rios por p,lrle del gobierno zilrislil pro\'ocó I¡ue en los grupos 

rel'olucionarios gr,ln cantidad tle judíos. 
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KOLJOZ: 

Granja colectiva se premiaba a sus miembros en func ión ¡le los resul tados, si no se 

eumplian las cuotas 110 se pag¡!ba a sus miembros. A los ,,; ,mlpesi nos se les pag¡¡ha 1:011 parte 

del londo social de :1 ~ ucrdo f on los diol5 de rnlhajo (.0 11 que huhil'!a contribuido. 

KULAKS 

En mso signi fi ca pl\l1(lS. C,lI1lPCSill0S ri ~oS, l'res lahan ,linl:Hl, ~olltrat<llwn mano de (,bra, 

arrendaban y compraban ticrr¡¡s. 

LIBERALISMO 

Posición polilico-st)cial por la cual se persigue un ofllen de cocxistcnci a, fund¡Ldo en dl ihrc 

juego de I;t5 lihemdcs i"divÍ(luaks, constituyendo este cl principio máximo. Doctrina 

religiosa, filosófica, social y j urídica, que consiste en proclam ar la absoluta indcpendencia 

y autonomia del hombre. En el orden polít ico la c",altactón tle tal pri ncipio llc",a a colocarlo 

por encima de los intereses del mieleo social o colectivo. 

LIBERALISMO ECONOMICO 

Representa la antítesis de la economía progr¡nmttic¡¡ y a todas I:1S fo nnas de la e~onomía 

dirigida teni endo como estandarte la f(¡mml" "l ai ssez faire, l., isscz passcr, le monde va de 

lui meme" : rel:haza toJa intervención de Ills poderes públicos en la producción y 

distribución de bienes. 
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MENCHEVIQUES; 

Nombre ruso que significa "minoda" fue mloptmlo por lus miembros Jell'artic.lo Social 

Demócrata m so llUC asum ieron bis t;'¡ctic:l$ politk':ls de Ju!ius M,U10V al darse I~ ruptura en 

el segundo ,,:ollgreso de cste parliJo cclelllaJo CI1 I'JUJ . 

MONHSSORJ 

Maria Montessori (1870-1952), educadora y médica ilal;;lI1ól, [ s muy conocida por el 

Il ¡{;todo ~ l otl tl'ss\lt i P,U';¡ l¡¡ l'dileari,'lll Illl'(Sro l¡¡r . prewl1ladu ('11 1')07. 

MUJlK$ 

I lumbre Ile1lueilo. (',ulIpesino rll ~O Jlobre. 

NACIONALISMO 

Ideología politica 'lile cOllsidcrn In crcncitÍlI dc lUl Estado naciollal cOlldición 

indispcnsable para realiza! las aspimciones 5OCiales, económicas }' culturales de un 

pueblo. El naclollóllismo se caracteriza ante lodo por el sentimiento de comunidad lle una 

nación, derivado de unos orígencs, religión, lengua e imerescs comunes, Antes del siglo 

XVIII, momento de surgimiento de la idea de Estado nacional moderno, las entidadcs 

políticas estaban basaJas en vinculos religiosos o dinásticos : los ciudadanos debían 

lealtad a la [glesi,. o a la fillllilia gobemunle. 

NARODNIKI : 

Término empicado por los i nl ckc l l1a le ~ rel'o lucionarios rusos en la segulllla mitad del si glo 

X IX que plallleaban llegar ,11 50CI,.IISIIIO a Iral C5 dc 1;1 cumunidad c<unpesin'1 y IllCdi,IIl lC 

acciones terroristas con Ira el gobicnlO del I.ar. 
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NIHILISMO 

ESI': lennino fue imrodncldll ~'11 la li¡cr,IlUr,l '1 en la I('.ngua !n~a por el novelista IvlÍn 

Turgueniev (1818- 1883) a 11Iediado~ del siglo XIX. En una de sus novelas califiCÓ il una 

corriente de ideas y no a una doctrilla. que ~e manik;ló enlrc jóvcnes intelectuales rusos a 

fincs dI.' 1850 Y la palahra proll lo entró en circulación. 

Esa corriente tcnia un carácter cscl1eióllll1el1 lC lilo¡,ófieo y sobre todo moral. 

Su inlluenria (111('110 sic'mllTe rcslrin)~ida y I1lIllC;l pa,;,"¡ mas :.11;\ del intl"lcclu,llismo su 

actitud fuc siempre personal y parifica. 

I'EDAGOG iA 

Tcorio de la cnNci''Iallza que se impuso:l panir del siglo XIX Ctl11l0 eicncia de la educación o 

didáctica cxpcriment¡d. y Ilue ;Jctualmelltc cstudia las l:(mdicioncs dc rttC!lCión de los 

conoci mieutos, los contenidos y su eV¡lluación. el fmpel llr1 educador '1 del alumno en el 

proceso educativo 'l. de fOnlm más global, los ohjetivos de este aprendizaje, indisociahlcs 

de una normativa socia l y cultural. 

POPE 

Nombre dado a los sacen lates de las Iglesias ortodox as refl ejando así el scntido ¡le la 

palabra original, cn latin, papa, dcl gricgo l'uP/J{¡J. Ilu C signifi':ól póldre, titulo eclesiastico 

cristiano que ex presól ;lfe..:h) "i rcspeto. 

POI'ULlSMO 

Conjunto <Ir doctrinas politi,,:;lS que se Jiecn dcfcllsoras del pucblo. Entrc sus iniciadores SI.' 

cncuentran Alcxantler Hnzcn '1 Nikolai TchertlyschclI'ski. lJajo este concC"plo se hall 
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SOVIET 

Consejos de obreros y de otras gentes surgieron espontaneamentc en 1905 en diversos 

lugares principalmente en San Petcnburgo y Moscu C0ll10 comit~s de huelga, eran 

incoherentes en sus fines, no tenían ninguna interconexión y se disolvieron ó suprimieron 

enseguida. 

SOVJOZ: 

Granja del estado, sus principios eral) los mismos que lus de tul:! liibriea estatal. 

TOIEKA 

Policía cuy;¡ misión era eliminar cualquier oposición política a la re\'olución de octubre. 

UCASE 

Decreto del zar. 

ZAR: 

Palabra de origen latino (kriv:!d;¡ de Caesar, los rusus la utilizahan para nombrar al 

cmperador bizantillo )' despues al kan de la horda dorada, aunque tambien se utilizaba para 

designar a otros príncipes y lIlon"l'cas. 

ZEMTSVO (Plural zcmlsva) 

Rel)resentaeión elegida de la nobleza, los ciudadanos y los campesinos en la que la 

dirección est;¡b" a cargo de los primeros, no (tchia h¡¡bcr prcpondemneia. 
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Dichos ór!:!lanos se responsabilizilron de la construcción de carreteras, la cuestión sanitaria y 

las escuelas populares que más tarde rivalizarian con las escuelas del clero. 
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Apéndice l 

Principales teorías del aprendi zaje en e l siglo XX. 

A continuación presentamos las principales teorías según la concepción intrínseca del 

aprendi zaje: 

1 Teodas de condicionamiento (estimulo-respuesta) 

Consideran el aprendizaje ciego y mecánico de asociación de estímulos, respuesta y 

recompensas . 

Creen en el poder abso luto de los reforzadores s iem pre qu e se apliquen adecuadamente 

sobre unidades simples de conducta. 

1) CONDICIONAMIENTO CLASICO. 

Principales representantes : Pavlov, Watson. Guthrie 

2) CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL U OPERANTE 

Principales representantes : Hull, Thomdike, Skinner. 
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11 Teorias Mediacionales 

1) APRENDLZAJE SOCIAL condicionamiento por imitación de modelos, 

Principales representantes: Bandura, Rosenthal, Lorenz, Tinbergen. 

2) TEORIAS COGNITIVAS 

a) TEORIA DE LA GEST ALT 

Consideran el aprendizaje como un proceso de donación de sentido, de significado a las 

situaciones en que se encur; ntra el individuo. 

Se desarrollan procesos cognitivos de discernimiento y de búsqueda intencional de 

objetivos y metas . 

El individuo no reacciona ciega y automáticamente a los estímulos y presiones del 

medio objetivo, reacciona a la realidad tal como la percibe él subjetivamente. 

Principales representantes: Kofka, Kholer, Wertheimer, Maslow, Rogers. 

b) TEORJA GENETICO-COGNITIY A 

El aprendizaje esta íntimamente relacionado con el desarrollo interno. 

El aprendizaje modifica y transfom1a las estructuras internas que ya modificadas 

permiten nuevos aprendizajes cada vez más complejos . 

La asimilación, proceso de integración y la acomodación, elaboracion de estructuras 

nuevas, explican el proceso de construcción genética 

Los indi viduos construyen sus esquemas de acción y pensamiento sobre otros ya 

elaborados como consccuc11cia de la interacción con el medio ambiente. 
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El lenguaje es el instrumento insustituible para el desarrollo de las operaciones formales 

más complejas. 

El aprendizaje debe ser signi ticativo. 

Principales representantes: Piaget, Bruner, Ausubcl, lnhclúer 

e) TEORlA GENETICO-Dl/\LEC:TlCA 

El aprendizaje está en funci ón de la comunicación y el desarrollo. 

El nivel de desarrollo no es un punto estable sino un amplio y flexible intervalo (ZDP) 

Concede una importancia fundamental al desarrollo del lenguaje, por medio de la 

palabra se transmite la experiencia histórica de la human idad. 

Principales representantes: Vygotsky, Luria, Lcontiev, Rubinstein, Wallon. 

111) Teoría del procesamiento de la Información. 

Este modelo considera al individuo como un procesador de infomrnción, cuya actividad 

es recibir infom1ación, elaborarla y actuar confonne a ello. 

Sus elementos son: registro sensitivo que recibe información interna y ex tema, memoria 

a cono plazo almacena brevemente la infonnac ión y memoria a largo plazo, organiza y 

conserva disponible la in formación por perí odos más largos. 

Integra aportaciones del conductisn10. 

Principales representantes: Gag11é, Newell, Simón, Mayer, Pascua l Leone. 
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Ap~IIJict 2 

Los Inicios de la formación del estado film del siglo X al siglo XV 

Es importante dar una vista rápida a la historia de RlI.<;iól, una historia de colonización, de 

expansión geográfica, de unión con pueblos de diversos orígenes y lenguas, de evolución 

de la alJloeraeia para explicamos como al iniciar el siglo XX estalla la revolución 

socialista, ya que aun en los tiempos modcmos innuycn los acontecimicntos de ticmpos 

remotos, por ejcmple> las dircrencias sociales y COl1l0 las han resuelto las c1 ó1ses dominantes. 

las relaciones entle inmovilidad y progrcso, entre el poder del estado y la libertad 

económica ó políti ca, entre elementos lUSOS y no rusos. 

Para finalmcnh: dedicarnos a presentar la vida dc Lev SClllionovich Vygotsky y sus 

aportaciones a la educación :lctual , un personaje singular cuyas ideas fueron conocidas 

hacia 1956 despui:s de 1;1 caiJa del stalinismo y limllan una parte importante del 

constructivismo, una de las corrientes pedagógicas actuales. 

Al oeste en los confines dc Europa la vida cra muy diferente que en el resto de las tierras 

cristianas, hombres del norte guerreros y mercaderes hicieron de Kiev su centro principal, 

iniciando las bases para la ronnación del estado ruso, desdc donde hicieron contacto con 

Constantinopla. 
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En el año 1000 Vladimir 1 (977-1O15) se convirtió al cristianismo, por primera vez 

aparecen monedas rusas con la efigie del redentor por un lado y por el otro a Vladimir en su 

trono con un crucifijo en la mano . 

Imitó el modelo bizantino 1 en la legislación, en las funciones de los magistrados, se 

incrementaron Ja construcción de templos, monasterios y centros de enseñanza. 

Con este modelo se estructuró la vida económica, social, espiritual y cultural de Rusia, se 

convirtió en el creador del principado de Kiev, fundador del estado y de Ja dinastía que 

defer.dió a Rusia de Polonia al oeste y Bohemia al noroeste y de los nómadas que provenían 

de las estepas. 

A su muerte su hijo Yaro:;lav ( 1O16 1054) continúo su obra no limitándose a hazañas 

bélicas o firmar acuerdos políticos sino que también se preocupó por el desarrollo cultural 

del país, rodeó a la ciudad con una muralla siguiendo el modelo de Bizancio, mandó 

colocar una puerta dorada y una iglesia dedicada a la virgen a la entrada de la ciudad . 

Fundó varios monasterios, ordenó la traducción de obras griegas al eslavo fundando 

bibliotecas, promovió la educación de sus súbditos. La catedral de Santa Sofia sirvió como 

modelo para construir la de Novgorod. 2 

1 Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes, el Imperio Rumano de occidente con capital en Roma y 
el Imperio Romano de Oriente cuya sede fue Biz.ancio que otorgó a su hijo Arcadio . El primero cayó en poder 
de los bárbaros en 476 d.C. y el segundo duró hasta 1453 cuando cayo en poder de los turcos . 
El periodo más brillante fue bajo e l reinado de Justiniano. Bizancio logró fusionar elementos griegos y latinos 
formando una cultura con caracteristi·: as propias extendiendo su influenc ia hacia el oriente llegando a Rusia y 
a la región balcánica. La religión estaba presente en todas sus manifestaciones culturales destacaron escritores 
que trataron temas históricos, literarios, filosóficos y teológicos. En templos adornados con mosaicos y 
pinturas pueden apreciarse temas religiosos . elaboraron enciclopedias donde guardaron los conocimientos y 
elementos culturales griegos, como el ideal de un jefe absoluto que concentraba el poder del estado y de la 
iglesia . 
2 Antemio de Tralles e Isidoro de Milcto fueron elegidos por Justiniano para edificar la catedral de Santa 
Sofia la que se ha considerado el paradigma del poder bizantino aunado a la idea imperial y al mundo 
cristiano. La monumentalidad espacial y el lujo de los materiales (alabastros , pórfidos, jaspes) unidos al 
simbolismo espiritual del templo hizo que Procopio lo describiese como obra de la misma divinidad . Tiene 
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Desde esta época Rusia se convirtió en un imperio europeo, casi todas las dinastías 

reinantes emparentaron con los príncipes rusos, así se originó con gran esplendor y 

magnificencia el principado de Kiev donde residían los príncipes, su séquito, las 

instituciones religiosas3 y una c;iltura homogénea. 

En las aldeas cercanas vivían campesinos que se dedicaban a las labores agrícolas, no 

poseían tierras propias sino que trabajaban en las propiedades del gran príncipe ó del 

estado, el producto de su trabajo servia para mantener el lujo con el que se vivía en la 

ciudad. 

A la muerte de Yaroslav el principado se repartiría entre sus hijos dejando al primogénito 

en Kiev mientras que los demás ocupaban otros tc1Titorios de acuerdo a su edad y 

jerarquía, esto en lugar de conservar unido el principado causó desconfianza entre el 

príncipe y sus súbditos ya que si había cambios estos se trasladarían a otra posesión mas 

importante, lo que provocó que cada uno pensara en sus intereses personales y no en su 

pueblo, algunas ciudades aprovecharon la oportunidad para pedir al príncipe que les tocaba 

que velara por su seguridad y buenas relaciones con sus vecinos a cambio de aceptarlo. 

Mas tarde sus nietos acordaron restaurar su herencia, fue muy dificil ya que había familias 

enemistadas, ciudades arrasadas, sus moradores vendidos como esclavos, sin embargo el 

deseo de uní ficación era muy fuene, en especial la iglesia exhonaba a los príncipes a no 

acabar con el país, temían a los nómadas cumanos4 que amenazaban las fronteras. La 

Jres naves cuya anchura es casi igual a su longitud, la parte baja es1á cubierta de placas de mármol y la alta 
con mosaicos dorados . 
3 Fonnando el concepto de "palria rusa" este se mantuvo au n en contiendas fraticidas y mucho después Kiev 
significa patria del cristianismo ruso 
'Pueblo de jinetes nómadas del interior de Asia que aparecen en las estepas del mar Negro hasta entonces 
desconocidos llamados también polovcianos. 
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población del campo ernigraba a las ciudades y los comerciantes se enriquedan elevando 

los precios de los víveres. 

La importancia (le KIl'\' radi~ah,1 eu su sl\uaciúl! ~UlHU ccnlr.'J (onH; r.:ial e l1 las Ill(u!:cncs dd 

Dl1icpcr. CI1 1204 al emprendersc las cnl1.aJas Sl' :Ibriú olra rula comen;ial por el Danubio y 

desde Uizancio se embareabau fllcrc¡lIlcías Iwsla Ilullgria }' Uohemia. 

Los principes rusos se esrorzaron por combatir a los Cllmanos, lográndolo Vladimiro 

Monómaco nieto de Yaroslav que los encahenba, la~ ciUl!¡I(lcs aun con fricciones elltre 

ellas que provocaron motines pidieron a Vladimiro que lomara el titulo de Gran Duque 

aunque no le corrcspomlia. creían qu-= su autoridad salvarla a Rusia del fin . 

El rcinado de Vladimiro fue pacifico y de gran prosperidad. mejoró la administnlción de la 

justicia. proscribió la cnajenación como csclavo en casos de quiehra, suavizó las pesadas 

cargas fiscales de la clase media. 

Murió en ! ¡ 25 dejando el podcr a Sil hijo nHlyol' f', 'lstis l:\V-1 lal'Oldo quien reinó poco tielllllO 

y al morir primos y sobrinos se disputllblln la ciudad que fue decllyendo. 

La ciudad de Novgorod se liberó derlllitivamentc de KICY convirtiéndose en un "prindpado 

admillistndlvo" organizaron una asamblea del pucblo Vece que se rcunia para dceidir 

asulltos de interés público. 

A lo hlrgo <lel siglo XIII se rue organizando un sislema comunal de administración que 

poco a pOl.:O rue separándose de Kiev. 

En la capital se desencaden'.) una serie de luch;¡~ por el poder, call1hiaha cOlIstanlelllentc de 

duei'lo 10 que provoco problelllas ecollómicos y politicos que contribuyeron a la decadencia 

de Kiev. 
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A esto se añadió el cambio de las rutas comerciales, la amenaza de los cumanos, la pérdida 

de Tmutarakan importante ciudad comercial, la penetración de los venecianos y genoveses 

4uc comerci aban con Bizancio por el mar Negro y la despoblación paulatina de la ciudad. 

En el sudeste nacieron dos nuevas ciudades Vladimir que había estado bajo la soberanía de 

Kicv y Galit zia, dada sus condiciones de poseer fértiles tierras de labor, facilidad para la 

defensa de los nómadas <le las estepas y ser un lugar de paso favoreció el progreso políti co 

y económico. 

Así durante los siglos XII y Xlll Kiev perdió su importancia y varias ciudades lograro n 

vida propia, en ella solo quedó la iglesia que exhortaba a que se gobernara en paz, mantu vo 

la conciencia de unidad entre los habitantes de la Rus' entendida como comunidad cri sti ana 

ortodoxa fue conve11ida por esta en nombre del territorio y del propio pueblo . 

Este periodo estableció también las diferencias entre la población, iglesia, nobleza, siervos, 

artesanos, boyardos5
, gentes acomodadas, comerciantes y pequeños propietarios , la masa 

negra que realizaban actividades agricolas, hortelanos, pescadores, pequeños comerci ant es 

que eran libres pero que pagaban impuestos y esclavos. 

Sin embargo se cem(a un grave peligro proveniente de Oriente para los princ ipados ru sos 

tribus mongolas6 atacaron varias ciudades entre ellas Kiev, Vladimir y Suzdal, incluso 

' r erra tenientes que en su mayoría vi vían en la ciudad y encargaban la administración de sus propiedades a 
o Jras personas . 
' Las conquistas mongolas cambiaron profundamente el mundo asiático. Prove nientes de Mongolia vivían 
como cazadores . ganaderos y soldados. Temujin (1167-1227) logró formar con ce rca de dos millones de 
personas la máquina de guerra más temible, convirtió una nación nómada en un es tado practicando una 
po líti ca de to lerancia religiosa y fomentando e l comercio . Su gen io militar Juvo a su fa vo r la ve ntaja 

153 



llegaron a las cercanlas de Novgorod teniendo que retroceder en esta última porque el 

deshielo habla convertido los campos en lodazales asl que esta y otras ciudades del noroeste 

no fueron molestadas. 

Con el dominio mongol el Oriente pasó por una fase de transición ya que hay muy poca 

información escrita, empiezan a gestarse los elementos que dctenninaron el desarrollo 

posterior de Rusia y la creación del estado. 

El príncipe de Vladimir Alejandro Nevski (1220-1263) luchó por desprenderse del 

dominio mongol pero finalmente fue derrotado consolidándose este. 

La Horda de Oro estableció su capital en Sarai obligaron a los príncipes a rendirles 

tributos, los invasores no tuvieron contacto con el grueso de la población, muestra de ello 

es que hay muy pocas palabras mogolas en el léxico ruso . 

El pueblo que se negó a pagar fuertes tributos fue asesinado, los mongoles exigían 

impuestos por igual a ricos y a pobres lo que les dio buen resultado, solo la iglesia quedó al 

margen, no pagaba impuestos y se le dio gran libertad, asl aumentó su patrimonio y su 

poder. 

Se perdió el sentimiento de unidad y las luchas por llegar hasta el Khan para obtener 

mayores territorios ó poder debilitaron notablemente a los rusos y pcm1itió a los invasores 

tener mayor control del país. 

geográfica de las estepas y la debilidad y confusión de los pueblos que atacó. Recibe el nombre de Gengis 
Khan (soberano universal) , En 1223 invadió el sur de Rusia derrotando a cumanos y rusos cerca del mar de 
Azov . A la muerte de Gengis el imperio se dividió entre sus cuatro hijos Yet-chi ,Yagathai, Tului y Ogodei 
( 1229-1241 )que fue nombrado gran Khan por una junta de notables . 
En 1260 el dominio mongol se dividió en cuatro áreas la Horda de Oro, el khanato de los lljanies de Irán, el 
de Yagathai en Asia Central y el imperio chino. En territorio ruso pennanecieron más de 200 años 
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Se fomentó el comercio a larga distancia, utiljzaban agricultores y nrtesanos especializados. 

su dominio abarcaba el Volga inferior, las cstepas de Eurasia desde el DnieSlcr hasta el mar 

de Aral y desde los Urales hasta el Cáucaso. 

lIacia 1450 cuando los otomanos conquistan Constantinopla, la horda se había dividido en 

tres kanatos rivales Astrakan, Kazan y Crimea, más adelante la Horda Nogai que se situaba 

111 este del Volga y el khanato de los tártaros siberianos del este de los Urales. 

Las divisiones entre ellos pcnnitieron a !ván el Grande liberarse de Jos tributos y de la 

dependencia de la Horda. 

Aunque siguieron las incursiones tártaras en el terr itorio ruso, la polhica fue cntonces 

conccder tierras a los tártaros encargándoles servicios en las fronleras con el fin de mejorar 

las relaciones con ellos y con otros pueblos orientales. 

Con ¡van el Grande (1461 -1 505) su hijo Basilio y su nieto Ivan el Terrible (1530-1584) 

comienza el zarismo, este último fue el primero en coronarse como tal siguiendo el modelo 

bilantino. 
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