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Las lecturas que hacen 105 lectores
de la obra de Vigotsky1-------------

1
Introducci6n

~ la psicologia del aprendizaje se ha venido perfilando aproximadamente
desde la decada del '50, una tendencia predominante que no excluye la existencia
y adscripci6n a otras. Primero 10 fue la psicologia conductista, para ser desplaza-
da en la decada del '60 por la concepci6n piagetiana, manteniendose am bas en
pugna constante.

En la actualidad pareciese presentarse el cambio hacia el Enfoque hist6rico-cul-
tural de Vigotsky, alentado desde ciertos centros de investigaci6n y de publicaci6n.

En este marco contextual situo mi objeto de amilisis en las posibles lecturas
sobre la obra de Vigotsky que se estan realizando en la actualidad, de las cuales da
cuenta la producci6n escrita circulante.

Considero la producci6n discursiva de Vigotsky no s610 como instituci6n social
cristalizada y acabada, sino mas bien como un sistema de acci6n entre multiples
fuerzas, afectadas por el sistema de relaciones sociales. EI supuesto que subyace es
que hay un vinculo de dependencia mutua entre la naturaleza de los textos pro-
puestos a la lectura y la forma de la Iectura que de ellos se hace, convirtiendose esta
en una practica de caracter hist6rico moldeada por hip6tesis, discursos y las cir-
cunstancias especfficas que como lectores se traza.

Estoy diciendo que el campo intelectuaF acerca del aprendizaje, tal como se
articula en un momenta concreto, traza 0 delinea un marco dentro del cual inter-
pretar las teorfas y los objetos por ella producidos; par otra parte, se dice que los
sujetos particulares que componen el campo realizan lecturas de una producci6n

1- Este articulo es producto de la investigaci6n "Las lecturas de Vigotsky en la
decada del '90" dirigida par el Lic. Ricardo Baquero.
2- Campo intelectual: sistema predeterminado de posiciones que exige clases de
agentes provistos de cualidades determinadas (socialmente constituidos). En esta
definici6n se toma la posici6n de Bordieu. P. (1971) expuestas en Campo del
Poder y Campo Intelectual.
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discursiva especffica, Vigotsky en este caso, y esas lecturas pueden variar y de
hecho son distintas, pero dentro de ciertos Ifmites.

A continuacion tratare de sefialar aspectos sobre los cuales las lecturas difieren
y se acercan entre si; estas lecturas seleccionadas, si bien se hace referencia a inte-
lectuales e investigadores del campo de la psicologia de la educaci6n, no se pre-
sentan a titulo de personas particulares sino como representantes privilegiados (en
este trabajo) de este campo actual. Los llama privilegiados por su condici6n de pro-
ductores de discurso, el cual alcanza una importante difusi6n y elevado posiciona-
miento en la produccion de los discursos de otros investigadores, algunos de ellos
con canicter mas reproductivo y /0 para el enmarcamiento de las practicas pedago-
gicas.

_ ..-------- Lecturas realizadas sabre Vigatsky

Por razones ideol6gicas en la epoca de la conocida guerra fria entre los dos blo-
ques: Este y Oeste, la tradicion sovietica no fue conocida en Estados Unidos hasta
afios recientes, fue a traves de la entrada de algunos de los trabajos de Vigotsky y
sus colegas luego de la decada del '30 y su difusion en importantes articulos publi-
cados en prominentes revistas norteamericanas; sin embargo, no hubo un intento
coherente de aplicar y desarrollar estas ideas hasta mitad de los '70 y tempranos '80
(Minick et at. 1993:5). POl' otra parte, Burgess (Daniels (org), 1995:33) sefiala que
fue en la decada del '60 cuando Vigotsky comenz6 a influenciar los trabajos de los
psic610gos y docentes en Inglaterra.

Al empezar a tener entrada esta obra en el mundo occidental, se iniciaron las
interpetaciones sobre la misma y por 10 tanto sobre su autor.Uno de los aspectos
sobre los cuales no hay acuerdo es el referido al enfoque filosofico-polftico de
Vigotsky, mas alla que este haya declarado su pretension de construir una psico-
logfa marxista.

Bruner (Daniels (org), 1995:45) sostiene que por razones politi cas, Vigotsky
tuvo que esconder sus puntos de vista sobre la situaci6n del individuo en la cultu-
ra; respondiendo a esta interpretaci6n es que al describir en "Actual minds, Possible'
words" (Daniels (org), 1995:46) aquello que es notable de la psicologia
Vigotskiana relaciona la idea de instrumentos y signos a Bacon y no a Engels
(como 10 sostiene explicitamente Vigotsky en sus obras), y halla un paralelismo
entre la idea de conciencia con la metacognicion.

Bruner construy6 un conjunto de hip6tesis acerca de la lectura en psicologfa y
asi ofrece una manera de interpretar el pensamiento de Vigotsky, retirando los con-
ceptos de su estructura marxista colocando allf el pragmatismo porque concebfa
que habfa problemas en la lectura por razones contextuales de produccion de la
escritura, esto es: 10 que pensaba Vigotsky y 10 que pudo escribir en ese tiempo.

Otros como Kozulin (Daniels (org), 1995: 92) desean purgar la influencia mar-
xista, sugiriendo que el contexto teorico mas amplio de la obra esta dominado pOl'
dos cuestiones: la mediacion relacionada con una base hegeliana y la naturaleza
social de la cognicion, relacionada con Durkheim. Esta influencia francesa fue



reconocida por Davidov (continuador de la linea sovietica) en 1991.
Por otra parte, Yaroshevsky (Daniels(org), 1995:24) pretende exhumar el cuer-

po de la obra precoz de Vigotsky para construir una modern a psicologfa marxista,
rescatando entre algunos de los aspectos el papel del signo 0 palabra como am110-
go a la explicaci6n marxista del papel de los instrumentos de trabajo en la cons-
trucci6n de la actividad humana.

Teniendo en cuenta las breves referencias anteriores es que importa en el estu-
dio de una teorfa la distinci6n entre las intenciones radicales del autor y los efec-
tos radicales 0 de otro tipo, de su obra en cualquier momenta concreto. As! como
las intenciones no pueden comprenderse al margen de las condiciones de posibili-
dad de su obra, y es en esto donde se estan ubicando estos investigadores para plan-
tear la confesi6n marxista 0 no de Vigotsky, los efectos de la obra asf como su uso
deben considerarse en relaci6n a condiciones hist6ricas en un momenta concreto.

En este punto podrfa explicitar dos lecturas importantes que se muestran en la
producci6n inglesa y norteamericana, una de ellas enfatiza el papel del sfmbolo en
las cosas humanas y la otra realza la polftica de la cultura que se desprenderfa de
la obra de Vigotsky .

Esta ultima Iectura esta influenciada por Gramsci y en ella se relaciona a
Vigotsky con la lucha cultural y politica por la naturaleza polftica de la cultura.
Pretende relacionar los avances en la cultura con las diferencias de intereses de cla-
ses, segmentos y grupos dominantes y subordinados en la sociedad. lnterpelan la
cultura desde la hegemonia, con esto se pretende explicar como el poder mantiene
algunos significados- como el buen sentido dominante- excluyendo 0 subordinan-
do otros .

En la otra lectura dije anteriormente que se aborda el papel del sfmbolo en la
vida humana, aquf el interes radica en el aprendizaje, el desarrollo y el papel del
lenguaje en el pensamiento, el enfasis recae sobre la idea del aprendizaje como
interaccional y de la cultura como socialmente construida. Las cuestiones sociales
son tratadas en terminos genericos, con mayor enfasis en la interacci6n entre
pequenos grupos que en los procesos sociales mas amplios, con una clara tenden-
cia a explicar Ja cultura sin menci6n al poder 0 conflicto.

Es sobre esta linea que comenzaron los primeros trabajos en Estados Unidos,
d6nde por la decada del '80 este sistematico interes en la escuela sociocultural
sovietica emerge en conexi6n con dos Iineas interconectadas de trabajo empirico
(Minick et aI, 1993:5). Una de elias, la investigaci6n cross-cultural ( transcultural)
lIevada a cabo por Cole, Gay, Glick y Sharp, Scribner, tenfa como proyecto la
exploraci6n de la existencia de nociones acerca del desarrollo mental suponiendo
que el funcionamiento cognitivo esta limitado por contextos especificos que actuan
como matriz de las form as de hablar, pensar y actuar.

Otros de ellos, tales como Bruner y Wood asf como Wertsch, aplican y desa-
rrollan conceptos c1aves reflejados en los escritos de Vigotsky en un esfuerzo por
conocer c6mo el nino aprende a traves de interacci6n colaborativa con adultos.

Me interesa posicionarme en las lecturas centradas en el desarrollo de las fun-
ciones cognitivas en el contexto de la educaci6n mas formalizada. En este area
puede decirse que fa teorla de Vigotsky puede servir de base a epistemologfas y
pedagogias diferentes (Daniels(org), 1995:9), si no opuestas, porque el concepto



to a que es importante como facilitacion del desarrollo en cualquier nivel de madu-
raci6n.

Esta situacion puede fundamentarse en el hecho que las lecturas desde el
momento que comienzan a intervenir en el campo de produccion, empiezan su
lucha por la legitimacion de su discurso y de las pnicticas relacionadas al mismo,
porque se analiza la teorfa como generadora de pnicticas y construccion de una rea-
lidad, esto es, como normatizadora en un contexto socio-hist6rico especffico.

Aparecen dos conjuntos de pnicticas pedagogicas que reivindican una base
Vigotskiana, las cuales se diferencian en el tipo de control ejercido sobre los alum-
nos. Una de ellas sostiene la responsabilidad de trasmitir al nino el legado cultural
e historico de una sociedad, la otra considera el argumento que el conocimiento es
social y creado en la interacci6n.

Hatano (Minick et ai, 1993:154) comenta una interpretaci6n de la concepci6n
Vigotskiana mas acorde a la vision empiricista, en la cual el corazon del proceso
educacional es la transmisi6n de conocimiento desde fuera de la mente individual,
considerada como un espacio en blanco. La concepcion Vigotskiana interpretada
con este marco es compatible con la ensenanza convencional didactica.

Esta concepci6n de adquisicion del conocimiento por instrucci6n 0 transmisio-
nismo tiene como postulado que el conocimiento a ser adquirido por el aprendiz
(un miembro menos maduro de la sociedad) es posesion del maestro (un miembro
mas maduro) usualmente en la forma de un conjunto de habilidades 0 estrategias
para solucionar problemas; al maestro Ie es asignado por la sociedad el trabajo de
trasmitir el conocimiento. Debo aclarar que esta concepcion muestra una marca-
da influencia de Durkheim mas que marxista.

Esta es una posible interpretaci6n del enfasis de Vigotsky en el origen social de
la cognici6n individual en general y su noci6n de ZDP en particular.

Un intento aparentemente mas ambicioso, del cual tambien da cuenta Hattano
(Minick et al. 1993: 159) como una propuesta suya y de Newman, consiste en la
reinterpretacion de la teorfa de Vigotsky como ejemplificando el constructivismo
realfstico; aqui el conocimiento se considera construido por los mismos aprendi-
ces bajo una variedad de limitantes sociales, 10 cual fomenta a los educadores a
buscar alternativas a la ensenanza didactica, esto tiene como supuestos que los
aprendices son activos agentes de procesamiento de informaci6n y de accion.

La construcci6n por parte de los aprendices de conocimiento es facilitada por
interacciones horizontales y verticales, as! como por la aprovechabilidad de multi-
ples recursos de informaci6n para crear una zona colectiva de desarrollo proximal.

Este intento puede ser lIamado una extensi6n radical de la concepci6n
Vigotskiana.

Es necesario preguntar hasta que punto las aplicaciones permiten la extension
de las ideas de Vigotsky y tambien abren la interrogaci6n sobre el uso de Vigotsky;
esto es, si la acentuaci6n de este uso es porque el lenguaje de un modelo preexis-
tente es traducido a nuevos terminos para darle la legitimacion que tiene la teorfa
hist6rica-cultural, aqui podrfa pensarse en la llamada extension moderada (en ter-
minos de Hattano) sobre el modelo trasmisionista y entonces que consecuencias
implica para la obra de Vigotsky; 0 bien si esta instalaci6n de Vigotsky es expan-
dida mas alia de los esquemas trazados originalmente.



Proposiciones hechas por Cobb y Moll, cada uno de ellos junto con sus equi-
pos, son tan radicales que algunos lectores pueden dudar que los autores son
todavfa Vigotskianos.

En uno de los ultimos trabajo de Moll con Whitmore (Minick et ai, 1993: 20)
explfcitamente puntualizan la necesidad de interpretar la noci6n de ZDP de
Vigotsky en un mas dinamico y abarcador modo que la comprensi6n convencional.
Sostienen que es incorrecto pensar la Zona solamente como una caracterfstica del
nino 0 de la ensenanza, porque es del nino incluido en actividad colaborativa con
ambientes (discursos) sociales especificos.

EI foco de estudio esta en el sistema sociocultural en el cual los ninos aprenden,
con la comprensi6n que este sistema es mutuo y activamente creado por maestros
y alumnos, por la cual es una ZDP colectiva.

Considerando la lectura como tensi6n entre el cuerpo de la obra original y la
configuraci6n del campo en el cual se realiza dicha pnictica, desde el momenta en
que todas las situaciones son dinamicas, tal practica es siempre activa y puede lle-
var a cabo un desarrollo radical. Como las verdaderas relaciones sociales estan
profundamente engastadas en la propia pnictica del acto de escribir, del mismo
modo que en las relaciones dentro de las cuales 10 escrito es leido de modos dife-
rentes, dentro de relaciones diferentes, y por personas diferentes; me pregunto:
l,cuales sedan las adiciones, complementos, espacios no aclarados en la produc-
ci6n de Vigotsky, que los actuales lectores consideran necesarias, y en algunos
casos imprescindibles realizar para informar las pnicticas pedag6gicas e investiga-
tivas en general?

(Daniels, 1996:64) sostiene que Vigotsky produjo un estudio de la transmisi6n
cultural d6nde enuncia un interes par el plano interaccional, silenciando el plano
institucional/organizacional mas amplio en sus investigaciones experimentales,
puesto que estaba centrado en las interacciones sociales de grupos pequefios en ter-
minos de dinamica interpersonal y comunicaci6n.

Es por esto que Daniels encuentra un camino para el desarrollo del trabajo de
Vigotsky en la proposici6n de una forma de analisis de las unidades de transmisi6n
cultural en el plano institucional/organizacional que incluya un estudio interaccio-
nal del proceso de internalizaci6n en el individuo.

Un abordaje socio-institucional basado en Vigotsky pretendeda comparar los
efectos de distintas formas de organizaci6n de los objetos de instrucci6n, para el
cual Bernstein provee el nivel estructural de analisis y Vigotsky aporta la situaci6n
del individuo.

Werstch y Bustamante Smolka (Daniels(org)1995:127) consideran que los
conceptos de Bakhtin como dialogia, lenguaje social y genero de habla represen-
tan mecanismos concretos para ampliar las afirmaciones de Vigotsky sobre los orf-
genes y la naturaleza social del funcionamiento mental. Estas vinculaciones se des-
tacan cuando los lenguajes sociales y los generos de habla son considerados como
recursos mediacionales, esto contrastaria con el tratamiento que Vigotsky da al sig-
nificado de la palabra como una Unidad de Amilisis en la cual no es elaborada la
relaci6n con el ambiente socio-cultural, mas si sugerida.

(Minick, 1993:6) considera como resultado de la experiencia conjunta en la
aplicaci6n de teoria sociocultural a investigaciones educacionales que una nueva y



aplicaci6n de teorfa sociocultural a investigaciones educacionales que una nueva y
enriquecida concepci6n de la teoria esta emergiendo, de la cual estan dando cuen-
ta 10s planteos anteriormente expuestos.

Esta nueva concepci6n, por una parte demanda cuidadosa atenci6n al contexto
institucional de interacci6n social puesto que no puede desarrollarse una concep-
ci6n sociocultural viable del desarrollo sin mirar cuidadosamente a la manera que
esas instituciones se desarrollan, la forma que las personas se unen entre sf, y el
modo por el cual la vida social humana es organizada.

Por otra parte, aparece el lenguaje como una multitud de distintos generos de
habla y artificio semi6tico que esta articulado con instituciones sociales particula-
res y con practicas sociales particulares. Se va hacia una teoria que eleva la ricas
interconexiones entre instituciones culturales, pnicticas sociales, mediaci6n semi6-
tica, relaciones interpersonales y el desarrollo de la mente.

Barthes (Culler, 1982: 148) dice que ahora se sabe que el texto no es una linea
de palabras que emiten un significado simple sino un espacio multidimensional en
eJ que varias escrituras, ninguna de ellas original se mezcIan, chocan. El texto es
un tejido de citas dibujado desde los innumerables centro de cultura; pero hay un
lugar hacia d6nde se orienta esta multiplicidad y es el lector, que es el espacio en
el que se inscriben todas las citas que conforman una estructura.

Esta pretensi6n de revisar las producciones actuales de los que aquf se llama
lectores privilegiados sobre una obra abierta como es la Vigotskiana, tiene como
finalidad realizar- en un corte actual- la presentaci6n de un pensamiento prevale-
ciente en el area de la psicologfa del aprendizaje con sus consiguientes implican-
cias en el campo educativo.

A modo de cierre dejaria planteada una pregunta, que me resulta interesante por
ser relativa al campo de la formaci6n docente aI cual pertenezco, y la misma con-
siste en interrogar acerca de c6mo son lefdas estas interpretaciones de la obra ori-
ginal por quienes llevan 0, estan en proceso de formaci6n y por 10 tanto, llevaran
adelante el proceso de ensefianza diariamente en las aulas escolares, nuevos espa-
cios de recontextualizaci6n de estas lecturas.

I ~1 la psicologia del aprendizaje de esta decada pareciese
p~esentarse un cambio haci~ el Enfoque Hist6~ico-C~ltu~~1 de
Vlgotsky, alentado desde clertos centros de IOvestIgaclOn y
de publicaci6n.

Mi objeto de analisis son las posibles lecturas sobre la obra de Vigotsky que se estan
realizando en la actualidad, de las cuales da cuenta fa producci6n escrita circulante.
Los lectores seleccionados, intelectuales e investigadores del campo de fa psicologfa
de Ia educaci6n, no se presentan a titulo de personas particulares sino como represen-
tantes privilegiados de este campo actual, por su condici6n de productores de discur-
so.
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