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Resumen

Se presenta un análisis descriptivo, multiva-
riado y de contenido de publicaciones sobre 
Vygotsky y las TIC, 
explorando qué de 
su teoría subyace en 
las investigaciones 
actuales y qué usos 
se evidencian de sus 
ideas y planteamien-
tos. Los resultados 
muestran referencias 
a Vygotsky en seccio-
nes introductorias a 
modo de marco ge-
neral y referencias 
en secciones meto-
dológicas desde estudios contextualizados 
con énfasis en los procesos. Asimismo, se 
identificaron usos heurísticos de conceptos 
aparentemente vygotskyanos, pero desde 
autores o publicaciones recientes. Resulta 
evidente la necesidad de recurrir a versiones 
fidedignas y lecturas críticas de la obra vy-
gotskyana si se pretende continuar su legado.

Palabras clave: Vygotsky; TIC; Psicología 
de la educación; Revisión bibliográfica

Abstract

The article presents a descriptive, multivar-
iate and content analysis of publications 

that deal with Vygotsky 
and ICT, seeking to ex-
plore what of his the-
ory underlies current 
research and different 
uses of his ideas and 
approaches. The main 
results show references 
to Vygotsky in intro-
ductory sections as a 
general framework 
and in methodological 
sections from contex-
tualized studies with 

emphasis on processes. Moreover, heuristic 
uses of apparently Vygotskyan concepts 
were identified, but from other authors 
or recent publications. It is evident the 
need to resort to reliable versions and 
critical readings of the Vygotskyan work 
if it is to continue its legacy.
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Introducción
Diversos autores coinciden en señalar la 

influencia del pensamiento vygotskyano en 
las investigaciones desarrolladas en Psicología 
y Educación, destacando el valor de su legado 
y sus aportes a la construcción de teorías y 
planteamientos (Rodriguez-Arocho, 2009). 
Asimismo, en publicaciones relacionadas 
con las llamadas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) es frecuente 
encontrar claves su obra (Verenikina, 2010), 
aunque fue escrita en los años ’30. En este 
marco, cabe preguntarse por qué la obra de 
Lev Simonev Vygotsky (de ahora en más 
LSV) continúa generando interés en diver-
sos ámbitos académicos, por qué una teoría 
desarrollada en Moscú, pocos años luego de 
la Revolución Rusa, resulta ampliamente 
utilizada por educadores latinoamericanos, 
europeos y norteamericanos, en pleno siglo 
XXI. Al respecto, Kozulin (2004) señala que 
existe cierto misterio acerca de la popularidad 
de las ideas de LSV y que, quizá, su teoría 
ofrece preguntas que sólo ahora estamos 
preparados para formular ¿Cuáles son los 
conceptos teóricos que permanecen hoy? ¿En 
qué campos se emplean sus aportes? ¿Qué 
tipo de estudios los retoman? 

Considerando estas cuestiones, este 
artículo tiene por objetivo analizar cómo 
se emplean ideas vygotskyanas en estudios 
sobre TIC, a través de una revisión siste-
mática de artículos científicos publicados 
en acceso abierto durante los años 2015-
2018. Para ello, revisaremos inicialmente 
algunos conceptos clave en la obra de LSV, 
discutiendo cómo algunas de sus ideas han 
sido retomadas por otros autores en diversos 
contextos. Posteriormente, presentaremos 
en detalle la metodología del estudio, así 
como los resultados y las conclusiones a las 
que se ha arribado.

I. Particularidades en cuanto al 
contexto de producción de LSV

 La obra de este autor se encuentra atra-
vesada por diferentes aspectos que hacen al 
contexto de producción de la misma y que 
impactan en su divulgación y difusión. LSV 
produjo una enorme cantidad de escritos en 
su breve vida, en una familia, comunidad y 
dinámicas histórico-culturales complejas e 
inmersas en el movimiento intelectual del 
marxismo en la Revolución Rusa (Rodrí-
guez-Arocho, 2009; Van-der-Veer, 2007). 

En sus escritos predomina un carácter 
ensayístico que transgrede las normas hege-
mónicas de la escritura científica, con marcas 
de estilo enriquecidas por sus conocimientos 
de literatura y crítica literaria, que recuperan 
discurso literario y discurso científico en un 
mismo escrito (Temporetti, 2007). A esto se 
le suma el llamado “problema lingüístico” 
(Daniels, 2001; Van der Veer & Valsiner, 
1991; Wertsch, 1985) vinculado a la di-
ficultad en capturar el sentido de algunos 
términos del ruso y, por otro lado, a que 
sus traducciones tienden a ser significadas 
desde los referentes culturales del propio 
lector. En este sentido, su obra sufrió inten-
tos de fragmentación y cambios de sentido 
(Temporetti, 2007), que configuraron la 
utilización de conceptos a modo heurístico en 
miradas cognitivas, como también omisión 
de conceptos que se volvieron escasamente 
utilizados e incomprendidos debido a lentos 
procesos de traducción a otros idiomas e 
incertidumbre respecto a la aplicabilidad del 
modelo vygotskiano a contextos culturales 
distintos al ruso (Kozulin, 2004). Asimismo, 
sus preocupaciones intelectuales dejaron 
conceptos y categorías abiertos debido a su 
pronta muerte, generando así interpretacio-
nes y continuidades disímiles (Matusov y 
Hayes, 2000; Rodríguez-Arocho, 2009). 

Sus obras más citadas son Pensamiento 
y Lenguaje (Vygotski, 1934/1993) o Pen-
samiento y habla (Vigotsky, 1934/2007) 
e Historia del Desarrollo de las Funciones 
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Psíquicas Superiores (Vygotski, 1931/1995) 
que luego de su traducción del ruso al in-
glés tuvieron poca repercusión hasta la 
aparición de una versión recortada de su 
obra que aún sigue siendo la más utilizada: 
Mind in society. The development of higher 
mental processes (Ochoa, Méndez y Duval, 
2009). Este texto, editado por Michael 
Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner 
y Ellen Souberman, con traducciones de 
Alexander Luria, supuso la entrada de LSV 
al pensamiento occidental (González-Rey, 
2016). Los ensayos que se incluyen en 
él, se basaron en obras de LSV, algunas 
inéditas, que reflejaban su investigación 
teórica general. Los editores mencionan 
que el armado de esta obra requirió varios 
años de trabajo en locaciones separadas y 
desde tradicionales académicas distintas 
reconociendo abiertamente significativas 
libertades de edición, que son advertidas 
al lector en las primeras páginas, donde se 
señala que el texto no es una traducción 
literal de la obra, sino su traducción. En 
el proceso de edición omitieron material 
que consideraron redundante y añadieron 
material cuando lo creyeron necesario para 
clarificar (Cole, John-Steiner, Scribner y 
Souberman, 1978). Este texto de 1978 fue 
traducido con diferentes denominaciones: 
en español se tradujo como El desarrollo de 
los procesos psicológicos superiores (Vygots-
ki, 1979), mientras que en portugués fue 
denominado A formação social da mente 
(Vygotski, 1991). En estas distintas tra-
ducciones del mismo libro se evidencia, 
además, el uso de transliteras diferentes 
para el apellido del autor.

Por otro lado, en la psicología contem-
poránea se han explotado, principalmente, 
conceptos vinculados a un solo un momento 
de la producción de LSV definido como teoría 
cultural-histórica (González-Rey, 2016). Estas 
omisiones pueden relacionarse, entre otras 
razones, con las fechas de traducción que dan 
inicio al interés sobre su obra, especialmente 
en el ámbito anglosajón, sincronizadas con 
la revolución cognitiva (Rodríguez-Arocho, 
2009). Por tanto, las ideas que penetran las 
discusiones académicas sufrieron una fuer-

te americanización, reteniéndose las ideas 
vinculadas a aspectos empíricos dando pre-
eminencia a lo cognitivo (Engeström, 1999; 
González-Rey, 2016).

Considerando estas cuestiones, se observa 
que los aportes de LSV han tomado diferentes 
formas. Sin embargo, su lugar de referente 
dentro de múltiples corrientes psicológicas e 
incluso diversas disciplinas que toman como 
objeto de estudio la interacción humana, 
resulta ineludible.

II. Lo metodológico como ines-
cindible de lo teórico en la obra 
de LSV

LSV fue un autor con una extraordinaria 
vitalidad intelectual que presentó ideas arti-
culadas en propuestas sistémicas y discutió las 
implicancias metodológicas de sus propuestas 
(González-Rey, 2016). Sus planteos metodo-
lógicos son, al mismo tiempo filosóficos y polí-
ticos. Rivière (1988) describe que al momento 
de su producción, la psicología de los años 
’20 era “multiparadigmática”. Para LSV esta 
diversidad no era solo pluralidad y riqueza sino 
también representaba escisión y crisis (Vygotski, 
1927/1991). Su preocupación radicaba en 
que los “hechos” que daban fundamento a las 
construcciones teóricas eran entre sí incompa-
tibles cuando se las ponía en un mismo plano 
de análisis. El propio Vygotski (1930/1991) 
planteó que para comprender correctamente 
hechos presentados por los científicos se hace 
necesario examinar los puntos de vista filosófi-
cos que fueron la base de la recogida, análisis y 
sistematización de los datos. Para LSV, el primer 
obstáculo para construir una psicología que 
explicase científicamente la conciencia humana 
entendida como una totalidad indivisible era 
metodológico: estaba convencido de que, a 
pesar de los conocimientos psicológicos acu-
mulados, la disciplina carecía de respuestas 
satisfactorias (Temporetti, 2007). 

Para Hatano y Wertsch (2001), gran parte de 
la investigación sobre desarrollo de la cognición 



Pe
rs

pe
ct

iv
as

 M
et

od
ol

óg
ic

as
 V

ol
. 1

9,
 A

ño
 2

01
9 

e2
28

6 
4/

 

Revista Perspectivas Metodológicas | Universidad Nacional de Lanús | ISSN 2618-4125|

ha sido realizada desde una mirada acultural 
y ahistórica, sosteniendo que este “descuido” 
del contexto sociocultural, ha dado lugar a un 
énfasis excesivo por la naturaleza universal de 
la mente y a un sesgo etnocéntrico, al tomar 
aspectos destacados de la mente en la sociedad 
occidental moderna como universal en el tiempo 
y el espacio. En este contexto de producción, es 
difícil encontrar investigaciones relacionadas 
al aprendizaje (dentro y fuera de las escuelas) 
que sostengan el tipo de integración holística 
que LSV promovió (Roth y Lee, 2007).

III.  LSV después de LSV

Los desarrollos que dieron continuidad 
a su obra son numerosos y diversos. En este 
texto se hace un recorrido acotado por razones 
de espacio, aunque es un tema con prolífera 
literatura y debates actuales. 

El Enfoque histórico cultural (EHC), 
atribuido a LSV y a Alexander Luria, nuclea 
intelectuales cuyas investigaciones y reflexio-
nes teóricas suscriben a una misma tesis: “la 
conciencia y todas las funciones psicológicas 
implicadas emergen y se transforman en el 
curso de actividades humanas que están histó-
ricamente situadas, culturalmente mediadas y 
socialmente ejecutadas” (Rodríguez-Arocho, 
2018, p.2). De acuerdo con Fariñas (2009) es 
correcta esta denominación para la filosofía 
vygotskyana dado que el mismo LSV así lo 
denominó. Para Fariñas (2009) el EHC se aleja 
de una mirada abstracta sobre el ser humano 
ya que, sin dejar de estudiar las regularidades 
(lo general), se interesa por lo original (lo sin-
gular) del sujeto en su momento histórico y 
cultural. Es determinista, a la vez que complejo 
y dialéctico, no dando lugar a causalidades de 
tipo mecánicas. Numerosos investigadores de-
dicados al campo de la educación han realizado 
estudios en los últimos años basándose en los 
conceptos del EHC. Sin embargo, señala la 
autora, en ocasiones se conoce pobremente 
las principales ideas de LSV y predominan 
visiones simplistas y monolíticas acerca de las 
dinámicas. Además de la denominación EHC, 
es posible hallar Teoría socio-histórica, Psicología 

materialista histórica, Enfoque socio-cultural o 
Perspectiva sociocultural en la literatura relativa 
a LSV. Wertsch (1994), por su parte, prefiere 
hablar de sociocultural (denominación con 
la que también suele citarse a LSV) en lugar 
de histórico-cultural o socio-histórico debido 
a que es un término que se encuentra menos 
ligado a alguna disciplina en particular. Sin 
embargo, señala, LSV rara vez, si es que al-
guna vez lo hizo, usó el término sociocultural, 
empleando en su lugar los términos histórico 
cultural y sociohistórico.

Por otra parte y partiendo de las posiciones 
dominantes en EEUU, ha prevalecido una 
idea de continuidad y congruencia de la obra 
vygotskyana original con el denominado 
CHAT (por su acrónimo en inglés: cultural 
historical activity theory) dando a entender 
que se trata de la escuela de Vygotski, Luria y 
Leontiev, identificación que fue cuestionada 
por distintos autores rusos (González-Rey, 
2016). La teoría de la actividad encuentra 
clara diferencia entre las interpretaciones 
occidentales y el enfoque ruso: mientras que 
la CHAT occidental define a la actividad más 
como un objeto de estudio, el enfoque ruso la 
considera un principio explicativo (Daniels, 
2001). Una herramienta dialéctica altamente 
referenciada del CHAT es el triángulo de 
actividad (Engeström, 1999) utilizada para 
revelar recursos sociales y materiales que son 
destacados en la actividad. Sin embargo, según 
Roth y Lee (2007), muchos académicos han 
utilizado esta representación como un ícono 
para indicar “lealtad teórica”, considerado 
como un heurístico útil, aunque no carente 
de problemas.

Por otro lado, se suele mencionar a LSV como 
referencia al hablar de constructivismo. Castellaro 
(2012) sostiene que el constructivismo engloba una 
serie diversa de postulados teóricos que coinciden 
en entender que la realizad no es cognoscible en sí 
misma debido a que todo conocimiento está deter-
minado por las características del sujeto. El mundo 
no se copia, sino que se interpreta. Particularmente 
el constructivismo social, también frecuentemente 
mencionado como sociocontructivismo, nuclea 
lecturas occidentales de los trabajos de LSV, di-
ferenciándose de perspectivas individualistas del 
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conocimiento. Algunos autores como Schmittau 
(2003) se oponen enfáticamente a esta idea debido 
a que, por ejemplo, los estudiantes tienen pocas 
posibilidades de “construir” algunos conceptos 
científicos que, desde la perspectiva de LSV se 
encuentran históricamente construidos por la 
cultura. A partir de estas ideas, el autor considera 
como erróneamente concebidos los intentos de 
considerar al marco vygotskiano como sociocons-
tructivista. Este tipo de denominaciones son fre-
cuentemente encontradas en la introducción de 
artículos científicos sobre educación que mencionan 
a LSV en su marco teórico o de referencia. Además 
de estas ideas, comunes a distintos trabajos sobre 
educación, algunos conceptos clave se relacionan 
específicamente con el uso de TIC en educación. 

IV. Conceptos clave asociados a 
la obra de LSV 

A partir de la revisión de su obra, es posible 
señalar que existen una serie de temas básicos 
que recorren sus escritos: confianza en el análisis 
evolutivo o genético; certeza de que las fun-
ciones mentales superiores derivan de la vida 
social y la noción de que la acción humana está 
mediada por herramientas y signos tanto en el 
plano individual como social (Wertsch, 1991). 

Con frecuencia, diversas investigaciones 
asocian las TIC con el concepto de mediación 
o acción mediada que deriva de escritos de 
LSV y de M. M. Bakhtin (Wertsch, 1994). 
Wertsch (1991, 2007) plantea que la acción 
humana emplea medios (como herramientas 
y lenguaje) y que estos medios dan forma a la 
acción. Desde la concepción vygotskyana, 
la actividad del ser humano es mediada ins-
trumental y semióticamente y “la relación 
entre la actividad y las herramientas que la 
median es dinámica y dialéctica” (Rodrí-
guez-Arocho, 2018, p.5). A diferencia de las 
herramientas materiales, que están orientadas 
externamente, las herramientas psicológicas 
están orientadas internamente, transfor-
mando las habilidades humanas naturales 
en funciones mentales superiores (Kozulin, 
1986). Entre las herramientas psicológicas 
más conocidas, LSV nombró sistemas de 

signos y lenguaje, técnicas mnemotécnicas 
y procedimientos de toma de decisiones que 
usan tales herramientas, por ejemplo, dados. 

Otro concepto vinculado a los estudios 
de TIC es zona de desarrollo próximo (ZDP): 
“la distancia entre el nivel real del desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía 
de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz” (Vygotsky, 1979, 
p.133). Esta metáfora es utilizada por LSV 
para explicar el desarrollo de las potencia-
lidades del ser humano a partir de la acción 
transformadora del sujeto en conjunto con 
la orientación cultural que recibe de otros 
(Fariñas, 2009). LSV percibió el desarro-
llo psicológico como un proceso dinámico 
lleno de trastornos, cambios repentinos y 
revocaciones; este proceso, sin embargo, 
conduce finalmente a la formación de las 
funciones mentales culturales y superiores 
(Kozulin, 1986). 

El propio LSV al formular el concepto 
cuestiona la idea de que los estudios sobre 
desarrollo de su época y el sentido común 
tomaron tradicionalmente como indicati-
vo de desarrollo mental aquello que los ni-
ños pueden hacer solos, no planteándose 
que lo que pueden resolver con ayuda de 
otros es un mejor indicador de desarrollo 
mental. Utiliza la palabra colaboración al 
explicar esta idea vinculada a la ZDP aun-
que no parece hablar de aprendizaje cola-
borativo tal como suele encontrarse en los 
escritos académicos que vinculan a LSV 
con TIC: “si lo resuelve en colaboración 
con otros compañeros –en otras palabras, 
si el niño no logra una solución indepen-
diente del problema” (Vygotsky, 1979, 
p.132). Wood, Bruner y Ross (1976) vin-
cularon el concepto de ZDP con el de an-
damiaje, relacionando este último con el 
apoyo de dispositivos protésicos provistos 
por el medio ambiente. El concepto de 
ZDP, sus interpretaciones y usos, según 
argumenta Rodríguez-Arocho (2015) 
suele no ser entendido en la complejidad 
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histórica que le dio origen vinculándose 
únicamente con aspectos interpersonales 
y técnicos relativos a la actividad psico-
pedagógica, donde lo social parece verse 
reducido a las relaciones interpersonales 
en el marco del aula; lo cultural a los siste-

mas semióticos y tecnologías que median 
la enseñanza y el aprendizaje escolar, y el 
desarrollo humano a la formación de pro-
cesos cognitivos de complejidad creciente 
que parecerían poder moldearse por la 
instrucción.

Materiales y métodos

Teniendo como inspiración el recorrido teórico y metodológico suscrito se realizó una 
revisión sistemática de la literatura que permitiera relevar y analizar las posibles relaciones 
entre las teorías y aportes de LSV y las tecnologías de la información y la comunicación, 
entendidas como herramientas mediadoras propias del contexto contemporáneo. Dicha 
revisión se realizó en cinco fases, como muestra la figura 1, que permitieron sistematizar 
el estudio.

Figura 1. Fases en el proceso de análisis de datos
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En la primera fase, se realizó una bús-
queda bibliográfica1 en la base de datos 
Scopus, que fue seleccionada por contar 
con una amplia variedad de artículos cien-
tíficos que documentan investigaciones en 
diferentes áreas y por ser también un refe-
rente a nivel latinoamericano e iberoame-
ricano. La búsqueda se realizó a partir de 
palabras claves, combinando dos variables:

– El apellido del autor, que debido a 
su origen (la translitera del cirílico en bie-
lorruso Выго́цкі toma diferentes formas: 
Vygotsky, Vygotski, Vigotski y Vigotsky.

– Los acrónimos en español e inglés 
para “tecnología de la información y la co-
municación”: TIC y ICT.

Considerando las posibles combina-
ciones de las dos variables, se realizaron en 
total ocho búsquedas. En cada una de ellas, 
se consideraron los siguientes criterios:

1. En la primera pantalla de búsqueda 
de Scopus se insertaron las variables escogi-
das, siempre de a pares utilizando el opera-
dor “y”, en “todos los campos”.

2. En el rango de años se seleccionó 
“2015 al presente”.

3. Se acotó la búsqueda por tipo de 
documento “artículo”.

4. De los resultados mostrados se 
seleccionaron los que aparecían catalo-
gados por Scopus como “acceso abierto” 
realizando una búsqueda dentro de la pá-
gina de estos términos (ctrl+f).

5. Los resultados tanto de las bús-
quedas completas como de los artículos 
“open access” seleccionados, se exporta-
ron usando la opción que ofrece Scopus 
de generar documentos en formato pdf. 
De esta forma, se contó con un listado 
de todos los artículos buscados a modo 
de respaldo.

La selección de artículos en acceso 
abierto permitía garantizar el acceso a las 
investigadoras-autoras a los documentos 
completos de toda la muestra. La tabla 
1 presenta los resultados de esta primera 
etapa, que permitió obtener un total de 
407 artículos, de los cuales 96 correspon-
dían a artículos en acceso abierto y por 
lo tanto conformaron la muestra inicial.

   Tabla 1. Resultados primera etapa de la revisión sistemática

Búsqueda  Vygotsky  Vygotski  Vygotsky  Vygotski  Vigotsky  Vigotski  Vigotsky  Vigotski Total
      (Y)       (Y)      (Y)      (Y)       (Y)      (Y)     (Y)     (Y) 
     ICT      ICT     TIC     TIC      TIC     TIC    ICT    ICT 

Artículos     318        6      61      5       7      1    9     0 407
obtenidos

Artículos      68       2     20     1      2     1   2    0 96
“open access”

1 La búsqueda se realizó en el mes de enero de 2018.
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A continuación, en la fase dos, se realizó 
un primer análisis exploratorio de la muestra, 
a partir de la lectura en profundidad por parte 
de las autoras de los todos los artículos de 
la muestra inicial. Como resultado de este 
proceso, se elaboraron los siguientes crite-
rios de inclusión, teniendo en cuenta que el 
objetivo del estudio era relevar trabajos en 
los que se vinculara TIC y LSV:

–El artículo no se encuentra duplicado en 
otra búsqueda, de estarlo, se mantendrá en la 
base el primero que aparezca considerando 
el orden de las búsquedas.

–El artículo contiene ambas variables 
(TIC y LSV) dentro de los apartados cen-
trales del mismo y no solo en las referencias 
bibliográficas.

Considerando estos criterios, se encontra-
ron artículos duplicados o que no contenían 
las variables de estudio y que por lo tanto 
fueron eliminados, generándose entonces 
un corpus final compuesto por 61 artículos, 
presentados en el Anexo 1.  

A continuación, en la fase 3, se realizó 
un proceso de categorización sucesivo y en 
espiral sobre los artículos que componían la 
muestra final, considerando las siguientes 
categorías emergentes:

– Idioma 
– Revista 
– Área de estudio a la que pertenece la 

revista (según calificación de SCIMAGO).
– País de edición
– Año de publicación
– Cantidad de autores
– Coincidencia entre país de edición y 

país de afiliación de alguno de los autores
– Ubicación de la referencia a LSV en 

las secciones del artículo 
– Referencia directa a la obra de LSV o 

indirecta a través de otros autores
– Mención general a TIC o referencia 

a una TIC en particular 
– Referencia directa al libro de LSV de 

1978
– Aspectos metodológicos respecto al aná-

lisis de datos (según Achilli, 2005; Twining, 
Heller, Nussbaum y Tsai, 2017)

Este análisis descriptivo-interpretativo se 
realizó con la ayuda del programa SPSS 20 y 
permitió construir una matriz para el análisis 
de los datos que arrojó resultados preliminares 
en torno a las posibles relaciones entre los 
aportes de LSV a los estudios sobre TIC.

Una vez categorizados los artículos de 
la muestra, se procedió a realizar un análisis 
multivariado de correspondencias múltiples 
con clasificación de coordenadas factoriales 
y selección de variables activas (Moscoloni, 
2005). Estos métodos fueron elegidos debido 
a la posibilidad que otorgan de tener una 
visión exploratoria global exhaustiva de la 
matriz marcando tendencias de los datos 
(Curcio, Peralta y Castellaro, 2018). Para 
este análisis se utilizó el programa Système 
Portable Pour L’analyse des Données (SPAD). 

El análisis realizado requirió la selección 
de variables activas elegidas por el equipo 
de investigación formando los factores y la 
configuración de tres clases o clusters que 
agruparon casos con características similares, 
permitiendo así la observación de categorías 
de variables asociadas (Curcio et al, 2018; 
Parra-Olivares, 1996; Moscoloni, 2005). Se 
tomaron como variables nominales activas: 
(1) presencia/ausencia de referencias a LSV en 
la introducción, (2) en el análisis de los datos 
(métodos y resultados), y (3)- en discusión o 
conclusiones; (4)- cita directa o referencias 
indirectas a LSV; (5)- mención del texto 
Mind in society de 1978; y (6)- mención en 
el artículo a una TIC en particular o las TIC 
de manera general. 

Finalmente, se seleccionaron los cinco ar-
tículos más prototípicos (parangones) de cada 
grupo (Curcio et al, 2018), es decir, los casos 
más cercanos al centro de gravedad de cada 
cluster para realizar un análisis de contenido 
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cualitativo (Piovani, 2007) donde se retomaron 
las categorías emergentes, destacándose los 
puntos más relevantes de cada artículo para 
poder explorar y describir las posibles relaciones 
entre las variables de estudio desde las investi-
gaciones concretas que fueron relevadas.

Resultados

En este apartado se presentan los resulta-
dos obtenidos en las diferentes etapas de la 
revisión sistemática, que permiten vislumbrar 
posibles relaciones entre las TIC y LSV.

I.  Estudios sobre LSV y TIC: aspectos 
generales de la muestra

Luego de la búsqueda 
inicial y el primer análisis 
exploratorio (fases 1 y 2) 
se procedió a realizar un 
análisis descriptivo-inter-
pretativo que permitió 
identificar características 
sobresalientes del conjun-
to de datos que permiten 
mapear los aspectos cen-
trales de los estudios que 
vinculan las variables de 
estudio (fase 3). 

Retomando los re-
sultados de las diferentes 
búsquedas (Anexo 1) y 
considerando el idioma 
de las publicaciones, se 
observó que en el con-
texto hispanoparlante 
la representación escrita 
del apellido de LSV es 
más variada en compa-
ración con el medio an-
gloparlante. Asimismo, 
la representación escrita 
Vygotsky arrojó el mayor 
número de resultados y 
en algunas publicaciones 
la forma de escritura del 
apellido del autor cambia 
incluso dentro del mismo escrito. 

La tabla 2 presenta una síntesis del aná-
lisis inicial, donde se observan los diferen-
tes indicadores relevados en las categorías 
emergentes. En cuanto a las características 
de los autores, los resultados mostraron que 
la filiación institucional se radica en los cinco 
continentes. La cantidad de autores oscila 
entre uno y nueve, evidenciándose numerosas 
colaboraciones inter-institucionales. 

En relación a la referencia a LSV dentro 
de las publicaciones, en términos generales, 
se observa una mayor presencia de citas en las 
secciones correspondientes a la introducción 
o al marco teórico. Términos como “enfoque 
socio-cultural”, “constructivismo social” y 
“teoría de la actividad” se emplean para hacer 
referencia a los marcos conceptuales princi-
pales con los que se asocia al autor. Asimismo, 

se destacan en las citas 
conceptos como “zona 
de desarrollo proximal” o 
“zona de desarrollo próxi-
ma”, “construcción de 
sentido” y “andamiaje” 
que, por en lo habitual, se 
encuentran escasamente 
definidos. 

El texto más utilizado 
como referencia es la obra 
Mind in Society: The deve-
lopment of higher mental 
processes (Vygotsky, 1978) 
editado por Michael 
Cole, Vera John-Steiner, 
Sylvia Scribner y Ellen 
Souberman, basándo-
se en traducciones de 
Alexander Luria. 
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n %

Idioma de la publicación Inglés 49 76,8
Portugués 7 11,1
Español 7 11,1

País en el que se publicó la revista EEUU 16 25,4
Turquía 8 12,7
Brasil 5 7,9
Taiwan 5 7,9
Australia 4 6,3
España 4 6,3
Canadá 3 4,8
Noruega 3 4,8
Reino Unido 3 4,8
Malasia 2 3,2
Otros f=1 10 15,9

Coincidencia entre filiación institucio-
nal de algún autor y país de edición  

Endogámica 33 52,4
NO Endogámica 30 47,6

Ubicación de la referencia a LSV En introducción y/o Marco Teórico 49 77,8
En Métodos y/o Análisis de Datos 21 33,3
En Discusión y/o Conclusiones 7 11,1

Tipo de referencia a LSV* Directa 53 84,1
Indirecta o secundaria 15 23,8

Referencia a Mind in society (1978) Se cita el texto de 1978 45 71,4
NO se cita el texto de 1978 18 28,6

Referencia a algún tipo de TIC en par-
ticular o reflexión sobre TIC en general

TIC en General 30 46,9
TIC Específica 34 53,1

Aspectos metodológicos respecto al 
análisis de datos

Ortodoxo, clásico o cuantitativo 13 20,6
Complejo o cualitativo 50 79,4

Categorización disciplinar del artículo 
desde SCIMAGO

Social Science 36 57,1
Computer Science 18 28,6
Medicine 2 3,2
Psychology 2 3,2
Engineering 6 9,5
Arts and Humanities 6 9,5

Nota. *Solo cinco artículos presentaban ambos tipos de referencia.

   Tabla 2. Resumen de Resultados de la categorización inicial de los datos



Perspectivas M
etodológicas Vol. 19, Año 2019, e2286 11/ 

Revista Perspectivas Metodológicas | Universidad Nacional de Lanús | ISSN 2618-4125|

Tabla 3. Caracterización del Cluster 1 

 

     

En cuanto a las referencias a las TIC/
ICT, otra de las variables fundamentales del 
presente estudio, los datos reflejan distintos 
usos del término. Por un lado, se observa 
un empleo del acrónimo como una pala-
bra en sí misma que, en la mayoría de los 
casos, se presenta sin una definición y para 
hacer referencia a las tecnologías digitales 
en general. Por otra parte, los acrónimos 
se presentan como marco para presentar 
herramientas mediadoras específicas sobre 

las que se realiza algún tipo de estudio o 
investigación: objetos digitales de aprendi-
zaje, redes sociales, MOOC (cursos masi-
vos libres y abiertos), softwares específicos, 
aplicaciones para tecnologías móviles, en-
tre otros. En la mayoría de los textos, se 
asocia la tecnología en estudio a contextos 
de educación, generalmente formales, pre-
sentándose estudios predominantemente 
cualitativos donde se reseñan o analizan 
experiencias educativas.

II.  Análisis de clusters: características 
de los agrupamientos 

A partir de la generación de tres clusters 
o grupos, fue posible describir característi-
cas de la muestra siguiendo agrupaciones 
de las categorías de las variables, es decir, 
de acuerdo a relaciones de similitudes y di-
ferencias en los casos (fase 4). Un primer 
resultado que se desprende del análisis es 
que la agrupación en clusters se realizó en 
torno a las variables activas vinculadas a 
LSV por sobre las variables vinculadas a 
TIC, aunque vale señalar que en todos los 
estudios las TIC se encuentran presentes 

ya sea a través de menciones generales a 
las tecnologías o a través de herramientas 
puntuales que forman parte de las inte-
racciones objeto de estudio.

Como se observa en la tabla 3, el 
primer cluster reúne casi el 60% de 
la muestra final y se caracterizó por 
agrupar a aquellos artículos que hacen 
referencia a LSV en las secciones de in-
troducción o marco teórico y, a la vez, 
ausente en el análisis de los datos, con-
siderándose, por lo general como enfo-
que o marco teórico general. 

Categoría                               % de la categoría en el grupo  % de la categoría en la muestra Valor del test*

LSV ausente en secciones 
referidas a datos                               94,59                      66,67                                          5,53

LSV presente en Introducción 
o Marco teórico                               100,00                      77,78                                          5,02

 Nota. n=37. Porcentaje representado: 59,73%; *z = p.≥1.96 (.05)

Por su parte, el segundo cluster reunió al 25% de los casos y se caracterizó por con-
tener referencias directas al autor y por mencionarlo en la sección referida a la metodo-
logía o en los resultados, pero sin mencionarlo en la introducción, tal como se observa 
en la tabla 4. En este conjunto se agrupan los textos en los que aparece la referencia a 
LSV en el enfoque metodológico. 
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   Tabla 5. Caracterización del Cluster 3

Categoría    % de la categoría en el grupo % de la categoría en la muestra          Valor del test*

Referencia indirecta a LSV 100,00                                  15,87                                     6,74
Sin referencia al                         100,00                                  28,57                                               4,97
texto de 1978                     

Nota. n=10. Porcentaje representado: 15.87%; *z = p.≥1.96 (.05)

Para complementar este análisis general de las características generales de cada clus-
ter, se presentan a continuación los resultados del análisis cualitativo que se realizó sobre 
los cinco casos más representativos de cada grupo (fase 5).

   Tabla 4. Caracterización del Cluster 2

Categoría               % de la categoría en el grupo % de la categoría en la muestra          Valor del test*

LSV presente en                     100,00                                      33,33                                      6,45
secciones referidas a datos
LSV ausente en                      68,75                                      22,22                                      4,62
Introducción o Marco teórico
Referencia directa LSV   100,00                                      76,19                                      2,50

Nota. n=16. Porcentaje representado: 25,40%; *z = p.≥1.96 (.05)

Finalmente, el cluster tres, el más pequeño, se caracterizó por menciones a LSV desde otros autores, es 
decir, por contener referencias indirectas, como presenta la tabla 5. 

III. Cluster 1: aportes conceptuales in-
troductorios

Los cinco casos más representativos de este 
cluster mencionan a LSV en la sección de intro-
ducción o marco teórico, y, en uno, además, es 
referenciado también en la discusión. En cuanto 
a los conceptos utilizados, se destacan algunos 
propios de la teoría vygotskyana como acción 
mediada por herramientas utilizando textos propios 
del autor. Asimismo, aparecen marcos concep-
tuales relacionados o derivados de su enfoque 
tales como constructivismo social, teoría de la 
actividad (CHAT), perspectiva sociocultural, y 
aprendizaje colaborativo a través de autores como 
Alekséi Leóntiev, James Wertsch, Michael Cole 
y Yrjo Engeström. En relación al enfoque meto-
dológico, se observaron dos estudios cualitativos 
y tres mixtos en los que se emplearon distintas 
técnicas: entrevista, focus group, cuestionario y 

observación. Los participantes fueron docentes 
en tres estudios y estudiantes en los otros dos. 

Particularmente, el artículo de Sevilla-Pa-
vón y Haba-Osca (2017) analiza y describe las 
opiniones y percepciones de los participantes 
desde datos cuantitativos y cualitativos recogidos 
con cuestionarios aplicados, antes y después de 
un curso basado en telecolaboración ludificada. 
El objetivo del mismo, en el que participaron 
estudiantes españoles y estadounidenses, era 
ofrecer oportunidades de desarrollar compe-
tencias lingüísticas, interculturales y digitales 
por medio de la interacción y colaboración con 
hablantes nativos. En el texto se hace referencia 
al enfoque de telecolaboración enriquecido por 
ludificación desde una visión social-construc-
tivista del proceso de aprendizaje centrada en 
el estudiante, ideas atribuidas a LSV haciendo 
referencia al texto de 1978. 
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Por su parte, en el artículo de Trust (2017), 
LSV es mencionado en cinco oportunidades 
dentro del texto en los apartados introduc-
ción, revisión de literatura y marco teórico. 
Se plantea, desde la teoría de la actividad 
histórico-cultural (CHAT), que todas las 
acciones humanas son mediadas por herra-
mientas, normas, reglas y divisiones del trabajo 
construidas socioculturalmente, señalando 
que la acción está orientada a objetos (Cole 
& Engeström, 1993; Engeström, 1987; 
Kozulin, 1998, Leontiev, 1978; Vygotsky, 
1978, citados en Trust, 2017). Se utilizó el 
marco de CHAT para explorar, desde un 
enfoque cualitativo, los factores sociocul-
turales que influyen en cómo los docentes 
buscan y comparten conocimiento en redes 
de desarrollo profesional, puntualmente en 
una comunidad de matemática dentro de la 
plataforma Edmodo. 

El artículo de Kuo, Belland y Kuo (2017) 
presenta un estudio realizado con estudiantes 
que utilizaron la herramienta de Blog de la 
plataforma virtual Blackboard. Se empleó un 
enfoque mixto para investigar sus percepciones 
acerca de la eficacia, sentido de comunidad, 
aprendizaje colaborativo y aprendizaje en el 
entorno del aula. Los datos obtenidos a través 
de cuestionarios impresos fueron analizados de 
manera cualitativa y cuantitativa, empleando 
análisis estadísticos y de contenido. En este texto 
se menciona a LSV en cinco oportunidades. 

Dentro del marco teórico los autores refieren 
a la construcción del conocimiento a través de 
interacciones sociales desde la perspectiva del 
constructivismo social encarnado en la teoría de 
la actividad histórico-cultural (Leontiev, 1974; 
Luria, 1976; Rondon-Pari, 2011; Vygotsky, 
1978 citados en Kuo et al, 2017). Asimismo, 
se destaca el concepto de ZDP para pensar 
las habilidades de resolución de problemas 
en colaboración más que como indepen-
dientes de los estudiantes (Vygotsky, 1978; 
Wertsch, 1984, citados en Kuo et al, 2017). 
Finalmente, aparece LSV para afirmar que 
“El aprendizaje ocurre a través de la creación 
de significado que involucra el proceso de 
compartir varias perspectivas y experiencias en 
comunidades de práctica (Vygotsky, 1978)” 

(p.38). Dentro de la discusión, se retoman 
estos mismos conceptos para repensar los 
resultados sobre colaboración grupal en el 
desarrollo de conocimientos y habilidades.

El estudio de Corlett y Martindale (2017) 
tuvo como objetivo explorar las experiencias 
y los efectos en la práctica de un grupo de 22 
profesionales de la salud que se encontraban 
estudiando un postgrado a distancia. En este 
caso la mención a LSV aparece en la introduc-
ción cuando se presentan los fundamentos 
del programa de estudios: “El aprendizaje 
colaborativo se basa en la teoría del construc-
tivismo social (Vygotsky, 1978) mediante 
el cual el aprendizaje se logra a través del 
compromiso activo con otros: estudiantes, 
maestros y contenido de aprendizaje” (p.2). 
Es un estudio de caso exploratorio cualita-
tivo, donde se trabajó con datos textuales. 
Los datos se recolectaron a través de focus 
group, donde se trabajaron siete preguntas 
abiertas y el análisis de los datos fue cualitativo 
basado en temas.

Finalmente, la investigación presentada 
por de Silva, Chigona y Adendorff (2016) se 
basa en la teoría sociocultural, reconocien-
do su valor para el estudio de las TIC en el 
contexto educativo. Dentro de este marco, 
destacan como aspecto clave que la acción 
humana es mediada por herramientas cog-
nitivas y técnicas, recurriendo además de al 
texto de 1978 de LSV, a dos publicaciones 
de James Wertsch. Se realizó un estudio de 
caso etnográfico buscando entender cómo 
los participantes, seis docentes, interactuaban 
con y a través de pizarras digitales, describien-
do también la adquisición de habilidades y 
conocimientos tecnológicos. Se realizaron 
entrevistas, observaciones y grabaciones 
en video para registrar la instalación de las 
pizarras, el proceso de formación de docen-
tes, la utilización de estas herramientas y las 
percepciones de los docentes, analizando los 
datos de manera cualitativa.
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IV.  Cluster 2: LSV desde sus aportes 
teóricos-metodológicos

En los artículos más representativos de 
este cluster las referencias a LSV aparecen en 
las secciones relativas a la descripción de los 
métodos o a los resultados. Es decir, en general, 
los conceptos vygotskyanos se utilizan para 
enmarcar el diseño de la investigación desde una 
postura epistemológica socio-histórica o para 
la generación de conceptos clave para el análisis 
de los datos. Se observa a su vez un énfasis en el 
estudio del proceso, en la implementación de 
actividades, tareas, etc. considerando valiosos 
los aportes de diferentes actores. En este sentido, 
parecería que se alejan de una mirada abstracta 
sobre los fenómenos en estudio, interesándo-
se por sujetos históricos y culturales (Fariñas, 
2009). Se observa que, en general, aparece la 
referencia al texto Mind in society de 1978, pero 
a través de versiones en otros idiomas editadas 
en distintos años, donde también se evidencia 
el empleo de distintas trasliteras.

En el artículo de Allende-Hernández y 
Caballero-Morales (2015) aparecen los con-
ceptos de Constructivismo Social y Zona de 
desarrollo próximo (ZDP) en los apartados de 
resultados y discusión desde la referencia al 
texto en español El Desarrollo de los Procesos 
Psicológicos Superiores (Vygotski, 1979). En 
este caso el artículo presenta un análisis de un 
objeto digital de aprendizaje (DLO) destinado 
a la enseñanza de una lengua indígena. Ambos 
conceptos entendidos como vygotskianos se 
utilizan para acuñar el concepto de usabilidad 
pedagógica desde el cual se analiza el prototipo 
creado haciendo referencia al grado de eficiencia 
de los procesos interactivos de aprendizaje a 
través de los cuales los usuarios realizan tareas 
pedagógicas en forma efectiva y satisfactoria. 

En el estudio de Laurillard (2016) tam-
bién se utiliza el concepto de Constructivismo 
Social atribuido a LSV (Vygotsky, 1978) 
y a Wertsch (1985) como marco para el 
diseño y análisis de actividades que habi-
liten una construcción conjunta a partir 
del intercambio de experiencias con el uso 
de TIC. En este caso, se propuso evaluar 

la eficacia de un curso piloto basado en el 
modelo de co-aprendizaje profesional, para 
contribuir al desafío educativo de inte-
grar efectivamente las TIC en la educación 
primaria, tomando a su vez el potencial 
que ofrecen los cursos masivos y abiertos 
(MOOC). Los participantes fueron do-
centes de escuelas primarias de economías 
emergentes que, según el autor, necesitan 
pero no reciben habitualmente, desarrollo 
profesional continuo de alta calidad. 

Por su parte, Petersen, Concilio y Oliveira 
(2015) describen un proyecto enfocado en 
aumentar las interacciones entre vecinos y 
otras instituciones dentro del mismo vecin-
dario (municipios, diversas organizaciones e 
instituciones, ciudadanos e investigadores en 
el proyecto). El proceso incluyó el co-diseño 
de una plataforma así como interacciones y 
colaboraciones entre los interesados en mejorar 
su vecindario que condujeron al aprendizaje 
entre individuos, instituciones y la ciudad en 
general. En este marco, se introduce el enfoque 
del Constructivismo Social desde el texto de 1978 
en la descripción del proyecto, para hacer refe-
rencia al compromiso de los ciudadanos en las 
experiencias de su vecindario, proporcionando 
una mejor comprensión del mismo. Por otra 
parte, señalan que el diálogo y las interacciones 
entre los interesados fomentaron la reciproci-
dad, logrando aprendizajes en distintos niveles: 
individual, grupal e institucional.

A diferencia de los tres textos anteriores, 
Santarosa y Conforto (2015) y Kwak (2017) 
referencian a LSV en la sección específicamente 
metodológica. En el primero se ratifica el 
pensamiento de Vygotsky en A formação social 
da mente (1991) al señalar que al tratarse de 
un fenómeno esencialmente humano, exige 
que los resultados se analicen en el proceso de 
su implementación y en los cambios desen-
cadenados por la configuración tecnológica 
1:1. En este caso, se plantea una investigación 
cualitativa de enfoque exploratorio y expli-
cativo que se interroga sobre la accesibilidad 
de las interfaces de los dispositivos móviles 
para la inclusión sociodigital de personas con 
Trastornos del Espectro Autista. Se postulan 
estrategias de recolección y análisis de los 
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datos basadas epistemológicamente en la 
teoría socio-histórica, buscando destacar el 
dinamismo entre investigador, participantes 
y contexto, afirmándolos como elementos 
dialécticamente implicados. 

Por su parte, en el artículo de Kwak (2017), 
los conceptos aparecen en la sección recolección 
y análisis de datos. El autor enfatiza la necesidad 
de evitar interpretaciones erróneas de las perfor-
mance de los participantes, recurriendo al marco 
vygotskyano (Vygotsky, 1978, 1934/1987, 
citados en Kwak, 2017) para capturar a través 
de distintas técnicas de recolección de datos 
y desde un enfoque etnográfico, los procesos 
estudiados en el contexto áulico en el que se 
desarrollaron, en vez de utilizar condiciones 
controladas. Asimismo, se toman los apor-
tes vygotskyanos para el análisis, concebido 
como un proceso iterativo que ocurre al mismo 
tiempo que la recolección de los datos. En este 
sentido, se analizaron los datos como construc-
tos sociales establecidos a través de la relación 
entre contexto, participantes e investigadores, 
considerando a su vez, la naturaleza social de 
la actividad humana. 

V.  Cluster 3: los aportes de LSV a 
través de otros autores

En este grupo, los casos analizados presentan 
a LSV en los apartados introductorios. Se trata 
de un grupo de estudios heterogéneos que 
no emplean referencias directas al autor. Por 
esa razón, para la descripción de los textos se 
ha recurrido a citas textuales que evidencian 
cómo se presentan los conceptos desde la 
mirada de otros autores. Cabe señalar que 
en los textos analizados se observan errores 
de diferente índole como, por ejemplo, en la 
forma de citar a los autores (Harry en lugar 
de Daniels). Asimismo, aparecen mixturas 
de teorías con bases epistemológicas alejadas 
entre sí (psicología cognitiva y psicología 
materialista histórica).

Por su parte, Cifuentes y Valero (2016) 
presentan un estudio sobre la puesta en práctica 
de políticas educativas en Colombia. En su 
estudio mencionan a la psicología materia-

lista histórica de LSV desde la referencia al 
texto The Cambridge companion to Vygotsky 
de Daniels, Cole y Wertsch (2007, citado en 
Cifuentes y Valero 2016). Esta mención se 
utiliza en el artículo en los apartados teóricos 
como ejemplo, junto a la filosofía de John 
Dewey, “de teorías que examinan cómo el 
mundo material es constitutivo de la expe-
riencia, del pensamiento y, por lo tanto, del 
aprendizaje” (p.4). Los autores señalan a su 
vez que en esta tradición lo material a me-
nudo se entiende como artefactos, “que se 
conciben como meras herramientas que los 
sujetos humanos intencionales son capaces 
de usar” (Cifuentes y Valero, 2016, p.4). 

Udoudo y Ojo (2016) incluyen en el 
marco teórico un apartado sobre zona de 
desarrollo próximo luego de presentar la 
teoría cognitiva del desarrollo, donde se 
señala que dicha noción “afianza el De-
sarrollo Cognitivo de Piaget” (p.4). Este 
concepto, se presenta desde los desarrollos 
de Kozulin, Gindis, Ageyev y Miller (2007, 
citado en Udoudo y Ojo, 2016) para señalar 
que: “Cuando el entorno adecuado esté 
disponible en el proceso de aprendizaje, el 
niño tendrá un mejor rendimiento que un 
niño sin ayuda o apoyo” (p.4). Asimismo, 
se toman los aportes de Fisher (2005, citado 
en Udoudo y Ojo, 2016) para señalar que 
“la diferencia entre la edad mental real de 
un niño y el nivel que alcanza para resolver 
problemas con cierta ayuda indica su po-
tencial (ZPD)”. A partir de estos aportes 
se señala que “La ZDP de Vygotsky basada 
en la interacción y la exposición ayudará al 
aprendizaje. Los medios pueden servir como 
ayudas para la educación, especialmente 
cuando se adopta la correcta. Los medios 
en la educación están ahí para comunicar 
el conocimiento” (p. 4).

Abbott (2016, p. 3) recupera en el marco 
teórico “las tradiciones del constructi-
vismo social que surgieron del trabajo de 
Vygotsky (Crotty, 1998; Forcier & Descy, 
2005)” señalando que en su investigación 
resulta importante el contexto “tanto en el 
sentido sociocultural como sociohistórico 
(Grandin, 2006)”. El autor señala que 
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este marco le facilitaría la investigación 
de actitudes y creencias de los docentes 
en relación a la integración de tecnologías 
digitales en la educación.

Karaseva, Siibak y Pruulmann-Vengerfeldt 
(2015, p. 2) plantean en la introducción que, 
si bien se observan múltiples estudios de las 
intervenciones de los docentes en el marco 
del andamiaje, existen diferentes razones para 
analizarlas desde la perspectiva vygotskyana 
de la mediación “[es decir: las interacciones 
entre el alumno y el profesor que llevan al 
niño a situaciones de aprendizaje que son más 
complejas que “aquellas que ellos [los niños] 
pueden dominar” (Kozulin, 2003, p. 19)]”. 
Entre ellas, según los autores el concepto de 
andamiaje no captura la complejidad de la 
realidad de los docentes, que son considerados 
responsables del desarrollo de las habilidades 
transversales de los estudiantes. Por otro lado, 
plantean como fundamental la recuperación 
de las voces de los maestros como agentes 
mediadores importantes.

El trabajo de McManis y McManis 
(2016) presenta un estudio experimental 
con niños prescolares de bajos ingresos so-
bre el uso del software de aprendizaje táctil 
iStartSmart durante un año académico. 
En comparación con el grupo control los 
niños que usaron el sistema lograron avances 
significativos en las medidas estandariza-
das de lectoescritura y matemáticas. Los 
autores señalan, dentro de la descripción 
de las características del diseño del sistema, 
conceptos que atribuyen a LSV (p. 414):

El diseño del sistema se basa en gran medi-
da en la aplicación de la teoría de aprendizaje 
de Vygotsky para los entornos educativos 
con la zona de aprendizaje proximal de los 
niños preescolares (la gama de tareas que se 
pueden realizar con asistencia pero no de 
forma independiente) y el uso de andamios 
(apoyo para el aprendizaje en función de 
las necesidades específicas de aprendizaje) 
(Lourenço, 2012). El software coincide con 
las habilidades del niño y se mueve con el 
niño, una técnica frecuentemente llamada 

“andamiaje”, aunque también se lo conoce 
como “nivelación”. El andamiaje se construyó 
sobre elementos que incluían un desglose 
de habilidades e información a aprender 
en unidades pequeñas, monitoreando el 
trabajo de los niños en tiempo real en for-
ma consistente y cercana, proporcionando 
retroalimentación y ánimos (refuerzo).

Discusión y conclusiones

El presente artículo planteaba como ob-
jetivo describir cómo se utilizan conceptos 
atribuidos a Lev Simonev Vygosky (LSV) 
para hablar de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). La inquietud que 
dio origen al estudio aquí reportado se basó 
en analizar las referencias actuales a la obra de 
LSV específicamente en textos que refieren 
a TIC, siendo que se trata de un autor que 
escribió en las décadas de 1920 y 1930 en 
ruso, es decir, en un idioma y cultura distantes 
a las producciones analizadas. 

Los textos analizados, un conjunto de 
63 artículos de revistas científicas con acceso 
abierto, muestran alta diversidad. Se trata 
de un corpus escrito en tres idiomas (inglés, 
español y portugués), donde las filiaciones 
institucionales de los autores datan de los 
cinco continentes y reflejan numerosas 
colaboraciones interinstitucionales. Cabe 
señalar que no solo los conceptos y enfo-
ques teórico-metodológicos desde los que 
se cita a LSV son variados, también lo son las 
transliteras que se utilizan para mencionar su 
apellido, siendo “Vygotsky” el formato más 
habitual en idioma inglés, con mayor nivel de 
variaciones en el contexto hispanoparlante 
incluso en el mismo escrito.

La lectura de los artículos que integraron la 
muestra permite observar conceptos propios de 
LSV (como ZDP), y otros asociados a su teoría 
como andamiaje, escasamente definidos y que 
aparecen, por lo general, en la introducción o 
marco teórico. En estas secciones es frecuen-
te también hallar marcos referenciales como 
enfoque socio-cultural, constructivismo social y 
teoría de la actividad para dar cuenta del marco 
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conceptual de los trabajos, siendo, también, 
escasamente definidos. 

Mención especial merece el texto Mind in 
Society. The development of higher mental processes 
(Vygotsky, 1978), el más utilizado en la muestra, 
que, editado por Michael Cole, Vera John-Steiner, 
Sylvia Scribner y Ellen Souberman se trata de 
una versión “recortada” (Rodriguez-Arocho, 
2009) y editada con “significativas libertades” 
(Cole et al, 1978). Este texto fue traducido 
con diferentes denominaciones a distintos 
idiomas y utilizándose diversas transliteras 
aun tratándose de una traducción (Vygotski, 
1979; Vygotski, 1991).

Específicamente en relación al acrónimo 
TIC o ICT, los datos muestran su empleo como 
una palabra que, con frecuencia, no se encuentra 
aclarada en su extensión ni definida en modo 
alguno. La mayor parte de los estudios refieren 
a algún contexto específico de enseñanza y 
aprendizaje con el uso de alguna TIC en par-
ticular, predominando estudios cualitativos 
que reseñan o analizan experiencias educativas, 
aunque también es posible encontrar estudios 
clásicos y cuantitativos basados, por ejemplo, 
en aplicación de cuestionarios. 

Los tres clusters observados a partir del 
análisis multivariado de datos muestran per-
files diferenciales para conjuntos definidos 
de artículos que agrupan algunas de las ca-
racterísticas antes mencionadas. El cluster 
uno, por definición el más homogéneo, ilus-
tra el uso de referencias a LSV en secciones 
introductorias de los artículos. El análisis 
cualitativo de los casos más representativos 
del grupo muestra la mención al autor como 
marco referencial general con denominaciones 
diversas como filiación teórica y filosófica a 
LSV cuestionadas por diversos autores (e.g. 
Gonzalez-Rey, 2016; Fariñas, 2009) tales 
como constructivismo social, teoría de la acti-
vidad (CHAT) y perspectiva sociocultural. Se 
utilizan tanto conceptos que se atribuyen a 
LSV (como acción mediada por herramientas) 
como otros derivados de su obra (por ejem-
plo, aprendizaje colaborativo). En relación a 
la construcción de datos, se trata de estudios 

cualitativos o mixtos. En cuanto al segundo 
cluster, se caracterizó por la utilización de 
referencias directas a LSV en la sección de 
metodología y/o resultados, es decir, en aque-
llos apartados de los artículos vinculados a la 
construcción de los datos. Adicionalmente, 
en estos apartados no se menciona al autor 
en la introducción y/o marco teórico. Los 
parangones de este grupo, muestran conceptos 
vygotskyanos para enmarcar el diseño específico 
de la investigación, dando lugar a enfoques 
altamente contextualizados con énfasis en 
la mirada sobre los procesos. Las referencias 
a LSV aparecen a partir del texto de 1978 
como también en traducciones del mismo 
al español o al portugués. De algún modo, 
en estos textos podría decirse que aparece la 
fusión teórico-metodológica que algunos 
autores atribuyen al enfoque histórico cultural 
de LSV (Fariñas, 2009, González-Rey, 2016, 
Rodríguez-Arocho, 2018, Temporetti, 2007). 
En este sentido, las investigaciones de este 
grupo parecen reflejar el tipo de integración 
holística que promovió LSV (Roth y Lee, 
2007). El último de los clusters probablemente 
sea el que más ilustra el uso heurístico de los 
conceptos vygotskyanos algo escindidos de 
su matriz filosófica de base. Si bien se trata de 
un grupo de investigaciones heterogéneas, 
el análisis de las categorías de las variables 
muestra la predominancia de referencias in-
directas, es decir, la mención a LSV desde 
lecturas posteriores. Es posible observar en 
este grupo lecturas americanizadas en las que 
lo social parece verse reducido a relaciones 
interpersonales en el aula y lo cultural a las 
tecnologías que median la enseñanza formal 
y el aprendizaje escolar generando miradas 
aculturales, ahistóricas y etnocéntricas (Gon-
zález-Rey, 2016; Hatano y Wertsch, 2001; 
Rodríguez-Arocho, 2009, 2015).

Si bien el conjunto de datos analizados 
muestra las limitaciones propias de un corpus 
reducido, ilustra tendencias presentes en la 
literatura donde se emplean conceptos de LSV 
en estudios o reflexiones asociadas a las TIC 
en educación. Las tendencias marcadas por los 
tres clusters destacan enfoques y posibilidades 
diferentes de utilización de los conceptos 
vigotkianos como marco conceptual general, 



Pe
rs

pe
ct

iv
as

 M
et

od
ol

óg
ic

as
 V

ol
. 1

9,
 A

ño
 2

01
9 

e2
28

6 
18

/ 

Revista Perspectivas Metodológicas | Universidad Nacional de Lanús | ISSN 2618-4125|

enfoque teórico-metodológico o conceptos 
heurísticos fusionados con teorías diversas. 

Es posible decir, a modo de conclusión, 
que a LSV se lo hace decir distintas cosas. Esto 
puede deberse a diversas y heterogéneas 
razones señaladas por distintos autores e 
ilustradas en los análisis realizados. Por 
un lado, su prolífera producción en breve 
tiempo se encuentra bañada de una amplia 
cultura general y en un clima político e 
histórico movilizantes como la revolución 
rusa. Adicionalmente, pocos de los autores 
que lo referencian lo han leído en su idio-
ma original, dando lugar a traducciones e 
interpretaciones enmarcadas en culturas 
académicas receptivas distintas.

En coincidencia con autores como Gon-
zález-Rey (2016), Rodríguez-Arocho (2009) 
y Fariñas (2009), los resultados presentados 
muestran la necesidad de recurrir a versio-
nes fidedignas de la obra de LSV. Al mismo 
tiempo, se revela la importancia de realizar 
lecturas críticas, reflexivas y situadas tanto 
de las obras de quienes continuaron su lega-
do como de investigaciones que se derivan 
de marcos propiamente vygotkyanos o que 
fusionan sus conceptos con otros marcos 
teórico-metodológicos.
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