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APRESENTAÇÃO
Esta obra surge no bojo de uma pandemia: a do novo coronavírus. Contexto marcado 

pelo distanciamento social e consequentemente a suspensão das atividades presenciais 
em escolas e universidades. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), a pandemia da COVID-19 já impactou os estudos de mais 
de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. E é nessa conjuntura de um “novo normal” que 
os autores dessa obra organizam as produções que compõem este volume.

Boaventura de Souza Santos1 em sua obra “A cruel pedagogia do vírus” nos 
apresenta algumas reflexões sobre os desafios desse período emergencial e lança luz 
sobre as desigualdades sociais evidenciadas por esse panorama. E consequentemente, na 
Educação, esses aspectos compactuam de algum modo, ao acentuar a exclusão daqueles 
que não conseguem adequar-se desencadeando impactos no ensino como, por exemplo, 
acesso a tecnologia, reinvenções metodológicas e a mudança de rotina da sala de aula, 
dentre outros.  O cenário emergencial potencializa os desafios e traz à baila as fragilidades 
do ensino, ainda em fase de apropriação, pois precisam ser compreendidos, ou seja, as 
informações carregam intencionalidade. 

As discussões realizadas neste volume 2 de “Educação e a Apropriação e 
Reconstrução do Conhecimento Científico”, perpassam pela Educação e seus diferentes 
contextos e reúnem estudos de autores nacionais e internacionais. Este livro, portanto, 
reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos espaços, com o intuito de promover 
um amplo debate acerca das diversas problemáticas que permeiam o contexto educacional 
brasileiro. Os capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir 
da realização de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do 
contexto educacional. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país e que se 
interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejamos uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
Ilvanete dos Santos de Souza

Reinaldo Feio Lima

1 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Editora Almedina, Portugal. 2020.
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RESUMEN: Se presenta el paradigma 
sociocultural del aprendizaje, según estudios de 
L.S. Vigotsky (1973). Un análisis breve, sobre los 
orígenes de esta teoría, que se gesta en Rusia, 
resulta importante para mostrar las implicaciones, 
que ésta podría llegar a tener en el aprendizaje 
mediante la cooperación. Una premisa central de 
este paradigma, es que, el proceso de desarrollo 
cognitivo individual, no es independiente o 
autónomo, de los procesos socioculturales, ni de 
los procesos educacionales. El ser humano, se 
apropia de diversos instrumentos como la lengua, 
y otros de índole sociocultural, para integrarse 
a las comunidades y en caso de conocer más 
que otros, puede ser a andamio para ellos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
importancia de esta teoría, reside en que la 
adquisición de las lenguas, requiere de una 
interacción entre las personas, para el desarrollo 
de competencias comunicativas.
PALABRAS CLAVE: procesos, desarrollo,  
aprendizaje,  sociocultural, cognitivo

THE LANGUAGE OF THE LANGUAGE
ABSTRACT: The sociocultural paradigm of 
learning, is presented according to studies by 
L.S. Vigotsky (1973). A brief analysis of the 
origins of this theory, which is developed in 
Russia, is important to show the implications, that 
it could have on learning, through cooperation. 
A central premise of this paradigm, is that the 
individual cognitive development process. is not 
independent or autonomous from sociocultural 
processes, or from educational processes. The 
human being appropriates various instruments, 
such as, language, and others of a sociocultural 
nature, to integrate into the communities, and in 
case of knowing more than others, it can be a 
scaffold for them. The importance of this theory, 
lies in the fact that, the acquisition of languages   
requires, interaction among people, for the 
development of communicative skills.
KEYWORDS: process, development, learning, 
sociocultural, cognitive

METODOLOGÍA
Se realizó un relevamiento bibliográfico, 

de la fundamentación teórica vigotskiana 
sobre aprendizaje socio-constructivista, a fin 
de obtener información disponible, y necesaria 
para responder a los interrogantes planteados, 
y obtener la base teórica, para construir el 
informe. La fuente primaria principal, fue material 
bibliográfico. El enfoque que se eligió para este 
trabajo es el enfoque cualitativo, ya que busca 
describir una perspectiva teórica, no se busca 
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cuantificar. Las dimensiones cualitativas, aportan a la comprensión de razones, lógicas 
racionalidades, visiones, modos de ser y de comportarse que llenan el dato de contenido 
y permiten desde los múltiples actores sociales, conocer la diversidad y la heterogeneidad 
social. Se considera, que los estudios de orden cualitativo, son propicios para comprender 
la realidad social como fruto de un proceso de construcción, visto a partir de múltiples 
lógicas, en los diversos y heterogéneos actores sociales. Como fuente secundaria se 
utilizó, la técnica del cuestionario, pues éste se constituirá en el instrumento-base para 
realizar las entrevistas, a los profesores que vienen utilizando esta nueva metodología, 
dado que   se procurará investigar los aspectos que se generan en el cambio de modalidad 
de enseñanza, con la implementación del aprendizaje cooperativo. Los datos que surjan del 
análisis de las entrevistas, se relacionará y describirá cualitativamente

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL APRENDIZAJE SOCIAL Y 
COOPERATIVO

El paradigma sociocultural: orígenes y principios
Una mirada histórica al paradigma sociocultural, nos muestra las implicaciones, 

que éste podría llegar a tener en el aprendizaje mediante la cooperación. Para ello, es 
necesario comenzar sintetizando su origen. El gestor de este paradigma sociocultural, lo 
encontramos en su fundador, Lev Semionovitch Vygotsky. Él nació el 5 de noviembre de 
1896, en la ciudad de Orsha en Bielorusia. Leemos en Aznar Minguet que “la obra de 
Vigostky se sitúa en la época soviética posrevolucionaria”. Esto nos indica que toda su 
línea de pensamiento y de investigación estará influenciada política y socialmente y, por lo 
tanto, “la ideología dominante va a ser el marxismo” (Aznar Minguet, 1992, p.101).

En cuanto al enfoque teórico, Vigotsky hace mención a tres ideas que se deben 
tener en cuenta dentro del contexto social que vivió el mencionado autor. Estas tres ideas 
son: 

“Los procesos psicológicos tienen su origen en procesos mentales. Los procesos 
mentales pueden ser entendidos sólo a través de la comprensión de los instrumentos que 
se utilizan como mediadores (fundamentalmente el lenguaje). La creencia en el método 
genético o evolutivo” (Aznar Minguet, 1992, p.101)

Lo que Vigotsky recalca, es que no se debería separar, cuando se investiga, a las 
personas del contexto sociocultural en el que habitan, para integrar así los fenómenos 
sociales, los semióticos y los psicológicos en un marco conceptual.

 Las tres ideas fundamentales de Vigostsky son las siguientes:
Se habla de Vigostky como un psicólogo, que tiene en cuenta los niveles de 

desarrollo de una persona. La concepción genética tiene mucha relación con los procesos 
sociales por los cuales un sujeto pasa: “todo desarrollo psicológico es deudor de procesos 
sociales. No hay desarrollo psicológico, que no provenga de procesos sociales” (Aznar 
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Minguet, 1992, p.102). En otras palabras, todo aprendizaje proviene de lo social, de la 
relación con los otros, porque a partir de la relación con otros se producirá el aprendizaje. 
Lo sociológico hace a lo psicológico. Dentro de lo psicológico, el pensamiento, tiene relación 
con el lenguaje, y con los signos lingüísticos. Es decir, “los procesos mentales pueden ser 
entendidos solo a través de la comprensión de los instrumentos, que se utilizan como 
mediadores fundamentalmente el lenguaje” (Aznar Minguet, 1992, p.102).

La hipótesis de Vigotsky se desglosa en tres instancias. En la primera instancia, se 
analiza la interacción entre el desarrollo y el aprendizaje y se tiene en cuenta el concepto 
de zona de desarrollo próximo o potencial. En la segunda instancia, se analiza el concepto 
de internalización, entendido como proceso de construcción interna de la conciencia, a 
través de la construcción individual. En la tercera y última instancia, se describe el proceso 
de formación de conceptos, como la concreción del proceso de autoconstrucción de la 
persona.

La interacción entre el desarrollo y el aprendizaje 
Para explicar la interacción entre el desarrollo, y el aprendizaje se puede partir de 

una premisa: “el buen aprendizaje es sólo aquél que precede al desarrollo” (Vigostky, 1979, 
p.139).

Tanto el desarrollo como el aprendizaje, son dos procesos que están interrelacionados 
desde el nacimiento del niño. En la vida de un niño, para Vigotsky, pueden diferenciarse 
dos niveles evolutivos. Por un lado, un nivel de desarrollo real. En este caso, el niño, es 
capaz de hacer, y de resolver situaciones él solo, sin ayuda de nadie. Por otro lado, el nivel 
potencial, en el que el niño, no puede llevar a cabo actividades por sí mismo, pero es capaz 
de llevarlas a término si es ayudado. Una vez establecidos estos dos niveles evolutivos, 
Vigotsky (1979 p.148) define la zona de desarrollo próximo como “la distancia entre el 
nivel real de 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 colaboración de otro compañero más capaz”. 

Es decir, que en el nivel de desarrollo real se encuentran aquellas funciones que ya 
han madurado, en tanto que la zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que 
todavía no han madurado pero que se hallan en proceso de maduración. “…todo aquello 
que no podían llevar a cabo sin ayuda, (…) podían hacerlo perfectamente por sí solos al 
alcanzar la edad de cinco a siete años” (Vigotsky, 1979, p.134-135). 

Aquí juega un papel fundamental el docente, porque sirve como andamio para 
ayudar al alumno a ascender, según Bruner (1988). El buen docente trabajará en la zona 
de desarrollo próximo, y no en la zona de desarrollo real, ya que aquí se encuentra lo que 
ya posee. El buen aprendizaje será, por lo tanto, el que se anticipa a la zona de desarrollo 
próximo.

Para Vigotsky, (1979) la condición para que haya un buen aprendizaje, se basa en la 
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premisa de que no hay nada en lo intrapersonal que no se haya vivido en lo interpersonal. 
Entendemos por intrapersonal la autocomprensión, la capacidad de encontrarse con uno 
mismo; es también la habilidad de conocerse a sí mismo, teniendo un modelo realista 
y preciso, y de ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. 
Entendemos por interpersonal la capacidad para comprender y comunicarse con los demás. 
La internalización, será posible gracias a lo interpersonal. En este caso, los primeros en 
socializar serán los padres, luego los maestros y también los grupos de pares. Tanto padres 
como maestros son llamados agentes de la cultura. Por otro lado, ya que la imitación juega 
un papel importante en el aprendizaje, el nivel cultural de ellos será importantísimo. El 
niño puede imitar lo que esté dentro de los límites de sus funciones madurativas de ese 
momento. 

Como conclusión, se podría decir que el proceso evolutivo es conducido por  el 
proceso de aprendizaje, ya que el aprendizaje va convirtiéndose en desarrollo. El concepto 
de internalización es clave en Vigotsky (1979) porque para llegar a los logros individuales 
hay que pasar previamente por un proceso de aprendizaje, que hay que internalizar. De ahí 
que “la instrucción en la zona de desarrollo próximo, aviva la actividad del niño (…) y pone 
en funcionamiento procesos de desarrollo”, (Hernández Rojas, 1998, p. 219).

El concepto de Internalización
Para Vigotsky, la internalización es una reconstrucción interna de algo, que el 

sujeto ha vivido externamente e interpersonalmente. El proceso de internalización, no es 
transferencia del plano externo en lo interno, sino que hay un proceso de reconstrucción 
interna, y se dan así las transformaciones. Es decir, el sujeto tiene que hacer una 
reconstrucción de lo vivido en la sociedad. Se marcan tres pasos importantes, a saber:

“Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y 
comienza a suceder internamente.

Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal.
La transformación de un proceso  interpersonal  en un proceso  intrapersonal es el 

resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos”. (Minguet, 1992, p.104).
Se podrían sintetizar estos tres pasos diciendo, que cualquier operación en el 

desarrollo de la persona aparece en dos niveles: primero entre las personas, es decir, la 
esfera de lo social, mientras que en segundo término, se dará dentro de cada persona, es 
decir, en la esfera intrapsicológica. “La internalización de las formas culturales de conducta 
implica la reconstrucción de la actividad psicológica en base a operaciones con signos”. 
(Vigotsky, 1979, p.94).

La producción del pensamiento es interior, y para ello, es necesario el pensamiento 
verbal. Para que ocurra el proceso de internalización, son esenciales el lenguaje, y los 
signos lingüísticos. El compartir los códigos lingüísticos, y todo el lenguaje configura una 
mediación. De lo intersociológico a lo intrapsicológico, hay un proceso de mediación y es 
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fundamental el uso de los signos lingüísticos. “…la internalización es un proceso que implica 
la transformación de fenómenos sociales en fenómenos, psicológicos a través de signos” 
(Minguet, 1992, p.110). De esta manera, vemos cómo se subrayan la importancia de la 
interacción con los otros, y el uso de códigos lingüísticos, en el desarrollo de los conceptos, 
y en la configuración de la estructura mental.  Dicho en otras palabras, el desarrollo de 
una persona necesita estar mediado, por la interacción social, con la salvedad de que, no 
toda interacción social, es generadora de aprendizaje, sino sólo aquella, que se encuentra 
dentro de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial.

La ley de la doble función
Vigotsky (1979) define la internalización, como la reconstrucción interna de una 

operación externa. En esta definición, hay que darle especial importancia al término 
reconstrucción, ya que, los procesos de internalización no consisten, en la transferencia de 
una actividad externa a un plano interno preexistente, sino que son los procesos mediante 
los cuales este plano es formado.

En el desarrollo cultural de un niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel 
social, y más tarde, a nivel individual, primero entre personas, (interpsicológica) y después, 
en el interior del propio niño, (intrapsicológica).

Para Vigotsky (1979), la internalización de las formas culturales de conducta, 
implica la reconstrucción de la actividad psicológica, en base a operaciones con signos. 
La internalización, es un proceso que implica la transformación de fenómenos sociales, en 
fenómenos psicológicos a través de signos. Hay que situar el origen de todas las funciones 
psicológicas superiores, en la teoría de Vigotsky, en la relación entre seres humanos, lo cual 
subraya, la importancia de la interacción con otros, y la utilización de códigos lingüísticos, 
en el desarrollo de conceptos, y en la configuración de la estructura mental; es decir, que el 
desarrollo de la persona, requiere el estar mediado y estimulado por la interacción social.

El concepto de internalización se relaciona con la ley de la doble función, por cuanto 
“existe un doble proceso en la aparición de las funciones psicológicas: un proceso de 
mediación externa” (Minguet, 1992, p.111), que implica una interacción social, y “un proceso 
de mediación interna, que tiene lugar en el plano mental…” (Minguet, 1992, p. 111). A este 
doble proceso se lo conoce, como ley de la doble función. En la ley de la doble función hay 
una mediación desde lo social, que culmina en el plano individual, interno al sujeto. 

El papel del docente, es relevante, porque es el facilitador quien ayuda al educando 
en los procesos de comunicación. El educador va a poner la mira, un poco más, por sobre 
la zona de desarrollo real, para provocarle una perturbación, y así se movilizará la zona de 
desarrollo próximo. El docente, sin embargo, no deberá sobrepasar la zona de desarrollo 
próximo. Aquí la intervención del docente o de un compañero con mayor capacidad tendrá 
que ser inversamente proporcional a la capacidad del sujeto. El educador, debe estar 
capacitado para reconocer cuánta ayuda debe brindar al alumno en dicha zona.
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La formación de conceptos
Por otro lado, de acuerdo a Vigotsky (1973), el lenguaje surge como medio 

de comunicación entre las personas del entorno. A partir de los dos años, se relaciona 
pensamiento y lenguaje. A partir de esa edad, el niño, nombra las cosas, o sea, liga los 
objetos directamente al pensamiento. A partir de ahora, es cuando el lenguaje, le sirve al 
intelecto.  (Vigotsky, 1973, p.87-88) “todas las funciones psíquicas superiores son procesos 
mediatizados por signos (…) en la formación de conceptos dicho signo es la palabra”. 
La palabra espontánea se produce en el contexto de la interacción social, y la actividad 
consciente del niño, se orienta hacia los objetos. La evolución del pensamiento, se inicia en 
la primera infancia, según Vigotsky (1979) y adquiere pleno desarrollo en la adolescencia.

Por tanto, el lenguaje y los signos lingüísticos, como medio de comunicación, 
constituyen, en gran medida, un fundamento, para asignarle al trabajo cooperativo, un rol 
preponderante dentro del aula. En consecuencia, en aquellas aulas, donde se enseña, 
como en este caso, una lengua, como ser Inglés, el trabajo cooperativo es de suma 
importancia para estimular la interacción y el desarrollo que conducirán al aprendizaje de 
dicha lengua extranjera.

“Todas las lenguas tienen algo en común, no compartida por ninguna otra 
cosa, aparte del hecho de que hemos aprendido a aplicar a cada uno de ellos 
el lenguaje de la palabra. Por otro lado, considerar el término lenguaje en  
frases como ‘lenguaje de señas’, ‘el lenguaje de las matemáticas’, ‘el lenguaje 
de las abejas’, ‘el lenguaje de las flores’, es fácil ver lo que cada uno de estos 
sentidos de la lengua de la palabra encierra en sí y el sentido que recobra 
cuando  describimos  inglés o chino como lenguas. Esto nos permite, en su 
sentido más general, definirla como un sistema de comunicación,” (Lyons, 
1970, p.11).

Para concluir este primer acercamiento, se podría decir que el paradigma 
sociocultural puede promover el desarrollo cultural y cognitivo del alumno. Mediante la 
interacción conjunta entre docente- alumno y alumnos entre sí, se puede conseguir un 
clima ameno, con muy buenos resultados pedagógicos, uniendo lo social con lo cognitivo y 
lograr conocimientos, habilidades e intereses.

El aprendizaje cooperativo: principios básicos
Como hemos visto, el rendimiento en el aula depende de un esfuerzo cooperativo. 

Aprender requiere de la participación activa y directa de los alumnos. Sin embargo, la 
cooperación es más que trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación 
cooperativa, las personas tratan de obtener resultados que sean beneficiosos para ellos 
mismos y los demás miembros del grupo. 

La propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación, como una asociación 
entre personas, que van en busca de ayuda mutua, en tanto, intentan realizar actividades 
conjuntas, de manera tal que, puedan aprender unos con otros.
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El aprendizaje cooperativo, tal como su nombre lo indica, se caracteriza por un 
comportamiento basado en la cooperación, esto es: una organización cooperativa de 
incentivo, trabajo y motivación. Esto implica, crear una interdependencia positiva en la 
interacción alumno-alumno, alumno-profesor, a la hora de actuar en pequeños grupos. En 
otras palabras, se podría decir que, es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 
los alumnos trabajan para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. “Es mucho 
más que estar físicamente uno al lado del otro ayudándose entre sí” (Richards and Rogers, 
2001 p. 145).

Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja 
como contrapartida, para alcanzar sus propios logros. (Richards and Rodgers, 2001, p.150), 
aseguran que “la responsabilidad individual supone el desempeño individual y grupal”.

Según (Richards and Rodgers, 1999, p.196), para que la cooperación funcione bien, 
hay cinco elementos esenciales, que deberían incorporarse en el aula. El primero de ellos, 
es la interdependencia positiva. El docente tiene que proponer una tarea clara y un objetivo 
grupal para que los alumnos sepan que tendrán que salir adelante todos o que fracasarán 
todos. Los miembros de cada grupo, tienen que tener en claro que no sólo se benefician 
cada uno, sino que también, con su aporte, se beneficia a los otros. Esto resulta de gran 
importancia, puesto que “sin interdependencia positiva no hay cooperación” (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1989, p. 230).

El segundo elemento importante es la responsabilidad individual y la grupal. El 
grupo tiene que asumir la responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro será 
responsable de cumplir con la tarea que le corresponda. Nadie puede sacar ventaja del 
trabajo de los otros. Los miembros del grupo deben tener claros los objetivos a alcanzar 
y tienen que ser capaces de evaluar dos aspectos: el progreso logrado, por una parte, 
y los esfuerzos de cada miembro del grupo, por la otra. Por tanto, cada uno tiene una 
responsabilidad individual, al momento de evaluar el desempeño de cada alumno, y 
los resultados de la evaluación, deben ser transmitidos al grupo y a cada alumno para 
determinar quién necesita más ayuda, respaldo y aliento, para llevar a cabo la tarea que 
se quiera realizar.

El tercer elemento es la interacción estimuladora (preferentemente en pares, cara 
a cara) (Johnson y Johnson, 1999), juega un rol importante. Los alumnos deben efectuar 
juntos una tarea en la que cada uno promueva el éxito de los demás. Los grupos de 
aprendizaje son un sistema de apoyo escolar y también de respaldo personal. Algunas 
actividades cognitivas pueden producirse cuando cada alumno explica a otro cómo resolver 
una actividad, o enseñar a un compañero lo que uno sabe, entre otras cosas.

El cuarto elemento a incorporar en el aula, para promover el trabajo cooperativo, es 
el uso de las técnicas interpersonales y de equipo. Los miembros del equipo, deben saber 
ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, y deben saber manejar, 
los conflictos, y sentirse motivados a hacerlo, “dado que la cooperación guarda relación 



 
Educação e a Apropriação e Reconstrução do Conhecimento Científico 2 Capítulo 20 239

con el conflicto (…) son (…) importantes para el buen funcionamiento de los grupos de 
aprendizaje” (Johnson y Johnson, 1999, p.257).

El quinto elemento a incorporar, es la evaluación grupal. Esta etapa, se lleva a cabo, 
para que los miembros, analicen en qué medida han alcanzado los objetivos propuestos 
manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Ellos tendrán que establecer qué acciones 
de sus miembros son negativas o positivas, para tomar decisiones sobre cuáles mantener 
y cuáles modificar. También los miembros, del grupo tendrán que examinar cómo están 
trabajando juntos y cómo pueden acrecentar la eficacia del grupo.  Todo esto se hará para 
que el proceso de aprendizaje mejore en forma sostenida.

Para finalizar con los principios básicos del aprendizaje cooperativo, se puede decir 
que el uso del aprendizaje cooperativo necesita de una acción disciplinada, no sólo por 
parte de los alumnos, sino también por parte del docente y la coordinación. 

CONCEPCIÓN DEL DOCENTE Y DE LA ENSEÑANZA
El docente debe ser entendido como agente de cultura que enseña en un contexto y 

práctica socioculturalmente determinados. También actuará, y siguiendo a Vigotsky (1973) 
como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de 
los saberes de los alumnos. 

La relación que prevalecerá será asimétrica con los alumnos, puesto que no puede 
ser de otra manera, ya que el docente debe conocer el uso funcional de los instrumentos y 
saberes para luego plantear las acciones a seguir. 

En este proceso de aprendizaje, el profesor hace que el alumno sea el protagonista 
de  su propio proceso de formación. Es él mismo, el alumno, el que se convierte en el 
responsable de su propio aprendizaje por medio de su propia participación y la colaboración 
de sus compañeros y de sus maestros. El maestro, deberá ser un ávido conocedor de sus 
alumnos para determinar la zona de desarrollo próximo, en la que se encuentra el niño, y 
a partir de allí formular, en relación a ese nivel, los objetivos que se propone lograr en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Otro concepto relacionado a la zona de desarrollo próximo es el de andamiaje que 
crea un sistema de ayuda y apoyo necesarios donde el experto -enseñante- (se lo llama 
así al alumno que le sirve de tarima a un compañero) tiende estratégicamente un conjunto 
de andamios por medio de los cuales un alumno -novato- (se lo llama así al alumno que 
tiene una dificultad en el aprendizaje) va elaborando los conocimientos para aprender los 
contenidos (Bruner, 1988).

Durante la fase inicial del proceso, la actuación del profesor es más bien directiva, 
porque es él el que toma la iniciativa y presenta la tarea y los contenidos a estudiar. Al mismo 
tiempo, el maestro percibe las competencias de los alumnos y crea el sistema de andamios 
con la intención de que los alumnos vayan logrando un manejo cada vez más autónomo y 
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regulado de los contenidos. Por lo tanto, “el profesor deberá intentar en su enseñanza, la 
creación y la intención conjunta de Zona de Desarrollo Próximo  ZDP con los alumnos, por 
medio de la estructuración de sistemas de andamiajes flexibles y estratégicos” (Hernández 
Rojas, 1998, p.236). Así, con su influencia y en construcción con sus alumnos, el docente 
promueve los procesos de apropiación de los saberes y los instrumentos de mediación 
socioculturalmente aceptados.

Se podría concluir esta idea diciendo que la labor del docente ha de ser la de 
potenciar todas las acciones que ayuden al niño a disponer de herramientas que le 
permitan su autoconstrucción, acompañándolo en el proceso hasta que el alumno alcance 
la autonomía. En cuanto a la concepción de la enseñanza, se  puede decir, que el docente 
debe ser un agente encargado de ser el mediador entre los contenidos socioculturales y 
el alumno. Hernández Rojas, (1998, p.240) señala algunos criterios para que la asistencia 
dada en la ZDP se convierta en aprendizaje significativo. Entre ellos, se deberán “insertar 
las actividades que realizan los alumnos en un contexto y objetivos más amplios en los 
que éstas tomen sentidos”. Es decir, el docente tendrá que comunicar a los alumnos la 
intencionalidad de la actividad, no de manera fragmentada, sino dentro de un contexto 
holístico. El autor también aconseja “fomentar la participación y el involucramiento de los 
alumnos en las diversas actividades y tareas”. Esto significa que es efectiva la participación 
de los alumnos con menos capacidades, ya que el docente deberá procurar que participen 
activamente a través del dialogo y / o la observación.

Asimismo, continúa el autor, “se deberán realizar ajustes continuos en la asistencia 
didáctica (…)” (Hernández Rojas, 1998, p.240). Estos ajustes, necesitan una evaluación 
formativa que permita establecer un seguimiento, de las actividades de los alumnos, desde 
que comienzan a trabajar en sus ZDP (zona de desarrollo próximo).

También señala la importancia de “hacer uso explícito y diáfano del lenguaje con 
la intención de promover, la situación necesaria de intersubjetividad entre enseñantes 
y aprendices (…)”.(Hernández Rojas, 1998 p.240). Por tanto, el uso del lenguaje, es 
fundamental, tanto en el uso de la ZDP, como durante el proceso, para llegar a comprender 
y dar continuidad, a la tarea que se esté realizando. De igual manera, considera importante 
“establecer (…) relaciones explícitas entre lo que los alumnos ya saben y los nuevos 
contenidos de aprendizaje”, (Hernández Rojas, 1998 p.240), porque la relación continua 
entre lo adquirido y lo nuevo es característico en la construcción de la ZDP. Considera 
el autor que se debe “promover como fin último el uso autónomo y autorregulado de los 
contenidos por parte de los alumnos”.  (Hernández Rojas, 1998, p. 240). Este concepto 
es clave, ya que los andamios, y ayudas dadas por los docentes, deben ir encaminadas 
a fomentar la internalización. Por otra parte, considera fundamental la interacción entre 
los alumnos, como otro recurso valioso para crear ZDP.  Es decir, que los alumnos más 
capaces serán quienes puedan crear ZDP.

Este es un cambio de paradigma, frente a un replanteo educativo, interesante en 
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cuanto al rol del docente y su metodología de enseñanza. El nivel cultural del maestro, 
juega en esta instancia un papel fundamental, puesto que no podrá dar al alumno, aquella 
cultura que no posea. 

CONCEPCIÓN DEL ALUMNO Y DEL APRENDIZAJE 
Desde esta óptica, el alumno es entendido como un ser social que interactúa en un 

contexto de vida escolar y extraescolar. Dada su participación en su ámbito escolar, el niño 
logra aculturarse y socializarse, y a su vez, desarrolla su personalidad, “a los alumnos se 
les enseña a planificar, supervisar y evaluar su propio aprendizaje, lo cual es visto como 
una compilación de las destrezas durante el proceso de su aprendizaje. De este modo el 
aprendizaje requiere la participación directa y activa de los estudiantes” (Richards and 
Rodgers, 2001, p.154). El papel de la interacción social con los otros, especialmente con 
los más expertos, tiene una importancia fundamental para su desarrollo psicológico: “(…) el 
alumno reconstruye los saberes, pero no lo hace solo, porque ocurren procesos complejos 
en los que se entremezclan, la construcción personal, y la construcción con otros (…) 
(Hernández Rojas, 1992, p.232).

Leemos en (Vigotsky, 1973, p.97), que son muy valiosos los procesos de interacción 
que ocurren entre los agentes de la cultura. “(…) no sólo los adultos pueden promover la ZDP 
sino también (…) los pares más capacitados en un determinado dominio de aprendizaje”.

Las actividades llevadas a cabo, por el grupo de alumnos, terminan siendo una 
actividad conjunta enriquecida por cada uno de los integrantes. En las interacciones 
entre pares, se le amplían las posibilidades relativas a la solución de las tareas, y a la 
comprensión de las mismas que individualmente, no podrían realizar.

El lenguaje es un instrumento mediador y posibilitador de las interacciones: los 
miembros dan y reciben ayuda en una relación simétrica entre sus pares. A su vez, el 
lenguaje sirve para influenciar sobre los otros, y el lenguaje de los otros para influir, sobre 
uno mismo.

Por otro lado, en cuanto a la concepción del aprendizaje, se lo concibe como el motor 
del desarrollo y ambos forman una unidad. El aprendizaje se da a través de las situaciones 
de participación guiadas dentro de contextos determinados y definidos socialmente. 
Entonces, las situaciones de aprendizaje se dan gracias a la interacción con otros más 
capaces que brindan ayuda y asistencia.

El aprendizaje, ocurre de afuera hacia adentro: esto significa que se pone énfasis en 
lo sociocultural, para luego darse el proceso intra psicológico. El desarrollo va a remolque 
del aprendizaje, porque potencia los procesos del desarrollo. Por ende, los maestros 
deberían preocuparse poco por los conocimientos fosilizados y más por los que están en 
proceso de cambio.
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Grupos de aprendizaje cooperativo
“Trabajo en equipo” son tres términos que se emplean muy frecuentemente en el 

aula dependiendo de la organización y desarrollo de las actividades que se lleven a cabo. 
Pero, hoy en día, se le da más peso al aprendizaje cooperativo, es decir, un grupo de 
alumnos trabajan en equipo y el resultado debe reflejar que todos y cada uno de ellos hayan 
aportado información de igual manera. Es por ello, que según Johnson y Johnson (1999) el 
aprendizaje cooperativo, comprende cuatro tipos de grupos de aprendizaje, a saber:

1- Los grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que 
va de una hora a varias semanas de clase. Los grupos trabajan juntos para lograr objetivos 
comunes, asegurándose de que ellos mismos y los demás miembros del grupo logren 
cumplir la tarea que se les asignó. Esto vale para cualquier tarea de cualquier materia. Los 
grupos formales de trabajo cooperativo, aseguran el compromiso de los alumnos, en la 
organización del material, explicación, resumen e integración a las estructuras conceptuales 
existentes.

2- Los grupos informales de aprendizaje cooperativo, trabajan durante unos pocos 
minutos hasta una hora en clase. El docente puede trabajar con ellos, durante una actividad 
de enseñanza directa como, por ejemplo, una clase con uso de herramientas tecnológicas, 
para así centrar la atención, de sus alumnos en el material que eligió el docente, para 
promover un clima favorable al aprendizaje, para despertar el interés acerca del contenido 
de la clase, para asegurarse de que los alumnos analicen el material que se les está 
enseñando, y para dar cierre a una clase. La actividad de estos grupos informales suele 
consistir en una charla de tres a cinco minutos entre los alumnos antes y después de una 
clase, o en diálogos de dos a tres minutos entre pares. “… los grupos informales le sirven 
al maestro para asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, 
explicar, resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales existentes…” 
(Johnson, Johnson y Holubec, 1989, p.150).

3- Los grupos de base cooperativos funcionan a largo plazo casi un año. Son 
grupos de alumnos heterogéneos, sus miembros no rotan y el principal objetivo es que 
sus integrantes se brinden apoyo entre sí, para lograr un buen rendimiento. “Estos grupos 
establecen relaciones responsables duraderas que los suscitan a progresar en sus tareas 
y, por sobre todo, a tener un buen desarrollo cognitivo y social” (Johnson, Johnson y 
Holubec, 1989, p.153). Hacen un verdadero equipo de trabajo, comparten y se dan aliento 
entre ellos. Se prestan apoyo tanto en lo académico como en lo personal. También a los 
miembros del grupo, se les enseñan ciertas formas de relación interpersonal, y se espera 
que las empleen para lograr las metas propuestas por el grupo. Este grupo de alumnos, 
tiene un mejor desempeño, que el que tendrían si hubieran trabajado solos.

4- El grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento es un grupo que cumple 
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con todos los requisitos para ser un grupo de aprendizaje cooperativo y, además, adquiere 
un rendimiento académico que supera las expectativas esperadas. Lo que lo diferencia 
del grupo de aprendizaje cooperativo es el nivel de compromiso que tienen los miembros 
entre sí y con el éxito del grupo. El interés de cada miembro en el crecimiento personal de 
los demás, hace posible que estos grupos cooperativos de alto rendimiento, superen las 
expectativas y que sus integrantes disfruten de la experiencia. 

Siguiendo estos patrones, profesores de inglés, podrán orientar a sus educandos a 
que adquieran destrezas sociales cooperativas, que den como resultado excelentes logros 
mediante el trabajo en grupos.

RESULTADOS
Las entrevistas a profesores de inglés y directivos de instituciones universitarias 

de las carreras profesorado y traductorado de inglés, se llevó a cabo en el marco de la 

investigación sobre los aportes de la teoría socioconstructivista de Vigotsky y su aplicación 

en los claustros de las universidades. Los resultados sostienen que trabajar en los claustros 

contemplando esta modalidad que implícita- trabajo en cooperación- no solo promueve 

la  mejora del rendimiento académico de los alumnos, sino también, la socialización del 

conocimiento entre ellos; máxime cuando el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, conocido por sus siglas MCER.; elaboró  nuevos descriptores que contemplan la 

“mediación cognitiva” haciendo referencia a la construcción, trasmisión y asimilación del 

conocimiento y la mediación relacional. También se lee, que la aplicación de una forma de 

trabajo que contemple la teoría subyacente, es de vital necesidad en los tiempos, donde la 

tecnología es un imperativo para el desarrollo social, porque estamos a las puertas de la 

cuarta generación de derechos a reclamar el acceso y distribución de la información para 

el estudio, en este caso, juega un papel fundamental para poder hacer y saber hacer. Las 

entrevistas también cuentan que es necesario trabajar en comunidades de aprendizaje 

desde las tecnologías, pero lamentablemente los docentes argumentan con pesar que no 

están digitalmente alfabetizados. Solo se necesita que políticas públicas diseñen programas 

de alfabetización y trabajo social en los claustros académicos, para la construcción y 

difusión del conocimiento.

CONCLUSIONES
En este trabajo se indagó sobre la formación de grupos de trabajos cooperativos 

para el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. En forma específica, se 
propuso destacar las razones teóricas del trabajo cooperativo en el aula, teniendo en 
cuenta la fundamentación psicopedagógica del aprendizaje social y cooperativo. En este 
punto se analizaron los principios básicos del mismo, con las consecuentes concepciones 
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del docente y del alumno y las características de los grupos de aprendizaje.
En primer lugar, la fundamentación psicopedagógica de L. S. Vigotsky da un 

sólido sustento al coordinador de inglés, para llevar a cabo la aplicación del aprendizaje 
cooperativo, en el aula. Ésta, sostiene que el proceso de desarrollo cognitivo individual, 
no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales, ni de los procesos 
educacionales. En el aula, los docentes compartimos miles de experiencias con los 
alumnos, y esta interacción enriquece el desarrollo de las competencias comunicativas.

Por esta situación, el rol del docente se ve afectado. El profesor, hoy en día, actúa 
como un agente cultural, que enseña en un contexto socioculturalmente determinado, 
que “es mediador entre este saber sociocultural y los procesos de internalización del 
conocimiento”, y que también debe continuar transmitiendo valores (Hernández Rojas, 
1998, p.280). La interacción con el otro será también andamiaje para construir nuevos 
aprendizajes. 

Después de revisar la bibliografía, se llegó a la conclusión de que esta metodología 
empleada en el aula, ayudará a establecer relaciones positivas entre los alumnos, y esto 
sentará las bases para una comunidad de aprendizaje, en la que se valore la diversidad. 
Asimismo, los alumnos tendrán la posibilidad de vivir experiencias enriquecedoras para la 
construcción del conocimiento, y para lograr un desarrollo social, actitudinal, cognitivo y 
psicológico, saludable y espiritual atendiendo también a lo señalado en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras.

La situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que afecta a Argentina, 
a la región y al mundo entero a causa de Pandemia por  COVID-19, ha complicado la 
forma de abordar los procesos de enseñanza aprendizaje desde los entornos digitales y 
colaborativos por distintas circunstancias, será entonces un gran desafío a tratar desde la 
educación en todos los niveles, para este siglo.
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Técnica Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

REINALDO FEIO LIMA - Professor Adjunto C da Área Temática de Educação Matemática, lotado no 
Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). 
Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2016-2019). Mestre em Educação em Ciências 
e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2012-2014). Graduado em 
Matemática pela Universidade do Estado do Pará (2006). Bacharel em Administração pela Universidade 
de Brasília (2010). Especialista em Estatísticas Educacionais pela Universidade Federal do Pará (2010). 
Especialista em Sabres Africanos e Afro-brasileiro na Amazônia pela Universidade Federal do Pará 
(2012). Atuou como Coordenador do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia 
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do Araguaia, portaria 874/2015. Foi Diretor do Instituto de Engenharia do Araguaia, Portaria 349/2016. 
Desde 2020, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa Educação Matemática, Estatística e Inclusão 
(GEPEMEI/UNIFESSPA), certificado pelo CNPq junto à UNIFESSPA. É membro do Grupo de Pesquisa 
em Educação de Surdos: Políticas de Inclusão, Educação Bilíngue (GPES/UNIFESSPA) e do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Didática e Educação Matemática Inclusiva (GEPeDEMI/UFCG). É sócio da 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Temas de interesse: Educação Matemática, 
Educação Matemática Inclusiva; Educação Estatística; Materiais Curriculares Educativos; Tecnologias 
Digitais Assistivas; Processos de ensino e de aprendizagem da Matemática e Formação de Professores 
que ensinam Matemática.
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