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Resumen: Se examinan los nuevos riesgos y retos de la educación en la sociedad pre-

figurativa contemporánea, misma que influye en la formación del sistema axiológico 

de los jóvenes pertenecientes a la generación satori. Se formulan tres tareas metodoló-

gicas fundamentales a las que se enfrenta hoy día el profesor: la selección del material 

didáctico, la estructuración de esta base según el grado de importancia de su conte-

nido, y la búsqueda de maneras de ofrecer la información a los estudiantes de modo 

económico, eficiente y relevante. Se presentan el método de resumen (digest method), 

el método de proyectos, así como el uso de redes sociales y mensajería del tipo Whats-

App como alternativas para solucionar dichas tareas, así como recomendaciones para 

reconstruir las técnicas de enseñanza del idioma ruso como lengua extranjera (RLE). 
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Abstract: New risks and challenges of education are examined and recommenda-

tions to rebuild teaching techniques are proposed. It is analyzed the way contempo-

rary pre-figurative society influences the formation of the axiological system of youths 

that belong to satori’s generation, which radically distinguishes itself from the pre-

vious generation’s axiological system. Three fundamental methodological tasks faced 

by teachers today are put forward: teaching material selection; structuring this base 

according to the content’s importance; and the search for ways to offer students infor-

mation in an economic, efficient and relevant manner. Likewise, some methods to 

solve the tasks above are presented, taking as an instance Russian as a Foreign Lan-

guage teaching: digest method, project method, social media use and WhatsApp-like 

message systems.

Keywords: languages; teaching methods; traditional education; multimedia 

instruction; educational technology; teaching materials; internet; foreign languages; 

russian

La influencia del mundo virtual en el contexto 
de la cultura prefigurativa contemporánea

 y la enseñanza del ruso como lengua extranjera

* Universidad Rusa de la Amistad de 
los Pueblos, Rusia
** Universidad Nacional Autónoma 
de México, México
*** Universidad Estatal Rusa A. N. 
Kosyguin, Rusia
Correo-e: natalynov@yandex.edu
Recibido: 7 de octubre de 2019
Aprobado: 18 de diciembre de 2020

La
 Co

Lm
en

a 1
09 

   
 en

er
o-

m
ar

zo
 d

e 2
02

1 
   

 p
p.

 7
7-

90
   

 IS
SN

 1
40

5-
63

13
   

  e
IS

SN
 2

44
8-

63
02



Natalia Novikova, Svetlana Iakovleva y Tatiana CherkashinaLa influencia del mundo virtual...78

La
 Co

Lm
en

a 1
09 

   
 en

er
o-

m
ar

zo
 d

e 2
02

1 
   

 IS
SN

 1
40

5-
63

13
   

  e
IS

SN
 2

44
8-

63
02

 

IntroduccIón

Como señalan los medios de comunicación masi-

va, muchos jóvenes que se graduaron de la pre-

paratoria en los años noventa del siglo XX y el 

primer decenio del siglo XXI se distinguen de 

manera radical de las generaciones anteriores. 

Esto se manifiesta, ante todo, en la total indi-

ferencia respecto a los valores que inspiraban a 

sus padres. No ambicionan hacer carrera, tener 

bienes materiales, no aspiran a ver el mundo. La 

saturación de información, que puede ser obte-

nida en un lapso de cinco minutos en internet, 

forma, en opinión de algunos científicos (Hays 

Group, 2013; Schawbell, 2015; Northouse, 2016; 

Harris, 2017), una sociedad prefigurativa, en la 

cual el estilo de vida de los jóvenes es muy dife-

rente al de sus mayores. Esta sociedad carece de 

la capacidad de dar a los niños algo útil y sig-

nificativo; todavía más, los padres tienen que 

aprender de sus hijos. La autora de la tipología 

de culturas Margaret Mead (1972) señala que la 

cultura prefigurativa está llena de transformacio-

nes muy rápidas e intensas; en ella, las innova-

ciones suceden con una velocidad tan frenética 

que la población adulta no consigue asimilarlas. 

Como subraya Mead, la experiencia pasada resul-

ta no sólo insuficiente sino también nociva, pues 

impide aplicar un enfoque creativo a situaciones 

nuevas. 

Estado dE la cuEstIón

A la juventud actual con frecuencia la llaman 

‘generación Y’, ‘de milenio’ o ‘satori’. Este últi-

mo término es una traducción del japonés y sig-

nifica, literalmente, ‘iluminación’. En la práctica 

meditativa zen, satori es la vivencia personal 

interna de concebir la verdadera naturaleza de la 

persona al alcanzar el estado de una sola idea. 

Dicho de otra manera, se entiende como el saber 

ver la vida sin estereotipos, convencionalismos 

y reglas impuestas. Como escribe un bloguero de 

mucha popularidad entre la juventud rusa: 

Muchos problemas relacionados con el bienes-

tar de la persona no se resuelven con la lucha, 

sino todo lo contrario. Ríndete. Ríndete defi-

nitivamente ante lo que hay en tu vida […] 

Rechaza aun temporalmente todas las exigen-

cias a ti mismo, deja a la vida seguir como va, 

y verás que las fuerzas empiezan a regresar.

Estas ideas contrastan diametralmente con aque-

llos preceptos que sirvieron de directrices para 

los abuelos y padres de los actuales adolecen-

tes rusos. Comparémoslo, por ejemplo, con el 

conocido dicho “Бороться и искать! Найти и не 
сдаваться!”.1 La psicología satori se basa en las 

siguientes actitudes: 

1. Bienes materiales (ropa de marca, autos caros, 

etc.): se considera tonta la aspiración a destacar 

entre la multitud.

2. Luchar por algo: la persistencia no es garan-

tía de éxito, por lo cual no hay que gastar la vida 

en eso.

3. Amor: es un concepto relativo, hoy lo sientes y 

mañana llega la decepción.

4. Carrera: no es el único criterio para la felici-

dad, una persona puede completamente conten-

tarse con poco. Hace falta ocuparse sólo de lo que 

te interesa.

5. Familia: el registro del matrimonio no tiene 

sentido para ellos.

6. Dinero: la búsqueda de capital quita muchas 

fuerzas y tiempo, y gastarlo no es suficientemen-

te interesante.

Dominando desde su infancia los teléfonos inteli-

gentes, tabletas y otros gadgets, los jóvenes viven 

en dos mundos, el real y el virtual. El mundo vir-

tual puede presentarse como absolutamente real 

y en esto consiste su diferencia con los mundos 

espiritual, fantástico, mitológico y otros, donde el 

1 “¡Luchar y buscar! ¡Encontrar y no rendirse!” (Каверин, 
1945) [la traducción es nuestra].
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observador puede imaginar, pero no palpar, oler, 

escuchar. Como comenta S. Lou, con el desarrollo 

de la inteligencia artificial, la creación de manos, 

piernas, ojos y oídos robóticos, el eterno proble-

ma filosófico de “qué es lo que hay que conside-

rar como la realidad” (Лоу, 2007: 50) adquiere 

un sentido nuevo, puesto que “una computadora 

suficientemente potente podría crear para usted 

todo un medio ambiente virtual” (Лоу, 2007: 61).  

Los psicólogos y psiquiatras expresan su pre-

ocupación por el hecho de que cada día más per-

sonas, en especial de generaciones jóvenes, dejan 

la vida real por la virtual. Ésta resulta ser mucho 

más interesante para los adolescentes y, si se 

puede expresar así, más ‘natural’, puesto que 

le dedican la mayor parte de su cotidianidad; a 

veces pierden por completo el deseo de relacio-

narse con otros cara a cara; son, según nuestro 

entendimiento, solitarios: no van de visita, en 

lugar de textos usan memes, likes o fotos, cuando 

quieren hablar lo hacen mediante chats. En redes 

sociales usan un lenguaje especial (‘лайкать’, del 

inglés ‘to like’; ‘френдиться’, del inglés ‘to make 

friends’; ‘ИМХО’, del inglés IMHO —In My Hum-

ble Opinion—; ‘ЛОЛ’, del inglés LOL —Laughing 

Out Loud—, etc.). Además, no se usan mensa-

jes largos, ya que la generación satori creció con 

historietas, juegos de computadora y redes socia-

les, donde se utiliza el mínimo de palabras (pen-

semos, por ejemplo, en las primeras limitaciones 

de programación en Twitter, 140 caracteres que 

en octubre de 2017 fueron extendidos a 280). El 

exceso de información a su alcance lleva a los 

jóvenes a economizar tiempo y esfuerzo: si, por 

ejemplo, en la escuela les mandan leer una nove-

la larga, en lugar de ello revisan el resumen del 

contenido que encontraron en internet. 

Evidentemente, no todos los adolescentes son 

satori, sólo una parte de la juventud actual pue-

de considerarse verdaderamente ‘iluminada’. 

Tanto en las escuelas básicas como en las uni-

versidades existen, por decirlo así, los ‘seguido-

res de la obra de sus padres’, que aspiran a hacer 

carrera, participan en convocatorias, concursos, 

conferencias estudiantiles. No obstante, algu-

nos rasgos satori persisten, tal parece, en todos 

los representantes de esta generación, y la tarea 

del profesor contemporáneo es considerar este 

aspecto en la enseñanza.

MEtodología 

Al inicio de nuestro estudio tratamos de detectar 

y sistematizar aquellos riesgos y retos que son 

característicos del sistema de educación actual 

en la Federación de Rusia. Los resultados obteni-

dos se presentan en la Tabla 1. Al analizarla, se 

pueden formular las particularidades psicológi-

cas del estudiante actual:

1. Posibilidad de obtener en cualquier momento 

el máximo de información (destaquemos, aque-

lla que resulta interesante para un adolescen-

te) mediante internet. Con esto, se da preferencia 

a aquella resumida en redes sociales y fórums, 

construida bajo el principio de ‘comentarios’. 

2. El cerebro de un joven contemporáneo proce-

sa la información con una velocidad mayor que 

la generación anterior, por lo cual, se aburre en 

aquellas clases que se rigen de acuerdo con los 

estándares tradicionales.

3. Los adolescentes con frecuencia son escépti-

cos: no dan crédito a una opinión ajena, prefie-

ren crear la propia y rechazan a las autoridades 

universalmente admitidas. Al tener un enfoque 

limpio de estereotipos, ponen todo en duda. 

4. Nacieron ‘con el ratón de la computadora en 

su mano’, por eso sin los gadgets actuales y el 

acceso a internet sienten que pierden tierra. 

Querámoslo o no, la influencia de los cambios en 

el sujeto de la enseñanza obliga a que este mis-

mo proceso deba modificarse, de acuerdo con el 

proverbio popular que afirma:‘Si la montaña no 

va a Mahoma, Mahoma va a la montaña’. 
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Tabla 1. Nuevos riesgos y reTos eN la educacióN

Riesgos y retos

Información Carencia.

Necesaria, siempre útil.

Modo principal de la 
comunicación.

Prácticamente no existía (la 
excepción es el teléfono).

Se reprimía o simplemente no 
estaba en primer plano.

Preparaban al alumno con 
suficiente eficiencia para el 
futuro trabajo.

Completamente necesarios 
para hacer una carrera 
considerada exitosa.

No era muy importante.

No era muy significativa, ya 
que se contaba con bibliotecas 
y bibliotecarios.

Condición deseable, pero 
no necesaria para tener una 
futura carrera exitosa.

Se hacía después de terminar 
los estudios.

Se daba muy raramente.

Siempre se consideraba 
correcta.

Respeto (real o ficticio), 
imposibilidad de una 
respuesta grosera o una 
conducta agresiva hacia el 
profesor.

Había que hacer tareas en 
todas las materias.

Prácticamente no hace falta, a veces es 
inútil o hasta nociva.

Pasó a segundo plano.

Se convirtió en el modo principal
de comunicación.

Pasa a primer plano.

A menudo no son eficientes e incluso 
resultan absolutamente inútiles para el 
futuro trabajo.

No son una condición necesaria para 
hacer carrera, lo principal es la experiencia 
(habilidades) y la creatividad.

Una de las condiciones importantes 
de la carrera exitosa es ‘doing learning’.

Habilidad absolutamente necesaria para 
los que quieren progresar en la vida.

Completamente necesario para encontrar 
trabajo y construir una carrera.

Se hace simultáneamente con el proceso 
de estudios.

Se da con frecuencia. Pensemos, por 
ejemplo, en el concepto de ‘educación 
continua’.

Requiere de revisión y crítica.

Existe la posibilidad de una respuesta 
grosera o una conducta agresiva hacia el 
profesor.

Hay que escoger entre las materias 
aquellas que son interesantes y no perder 
tiempo en hacer tareas de asignaturas 
consideradas innecesarias.

Exceso. 

Acumulación de 
conocimientos teóricos 
fundamentales

Obtención de habilidades 
prácticas en la futura 
profesión

Capacidad de encontrar 
rápidamente la 
información necesaria

Conocimiento de lenguas 
extranjeras (en especial, 
el inglés)

Perspectiva de la 
necesidad de volver a 
estudiar, cambiar su 
especialidad

Actitud respecto a la 
información obtenida del 
profesor

Actitud respecto a la 
personalidad del profesor

Actitud respecto al 
programa de estudios

Inicio de la construcción 
de carrera

Estudios escolares 
y universitarios

Creatividad del 
estudiante en el 
aprendizaje

Comunicación virtual

Comunicación real

Experiencia/autoridad de 
la generación mayor

Antes Ahora

Fuente: Elaboración propia.

No.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

1
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Si nuestros alumnos no pueden pensar su vida 

sin la red, nuestra tarea es tratar de usar los 

beneficios que proporciona con fines educativos. 

Ya se ha explicado que no tenemos un déficit 

de información como antes, sino un exceso. La 

mente humana no tiene la capacidad de asimilar 

un volumen tan grande de datos, por lo que ante 

nosotros se yergue el problema de su minimiza-

ción y la selección minuciosa de lo necesario y 

suficiente. Tomando esto en cuenta, surgen nue-

vas interrogantes conceptuales que están relacio-

nadas con el sistema de enseñanza. 

La primera pregunta, y quizá la más radical, 

es si realmente a un individuo contemporáneo 

le hace falta la educación tradicional que supo-

ne la obtención de conocimientos en los centros 

educativos. La red nos permite encontrar fácil y 

rápidamente cualquier información. De ahí resul-

ta una conclusión lógica: es suficiente con ense-

ñar a una persona a leer, escribir y hacer cuentas 

a nivel básico. Los demás conocimientos (de físi-

ca, química, historia, biología, literatura), cual-

quiera los encontrará con facilidad en internet si 

lo desea. Afortunadamente, la mayoría no está 

de acuerdo con un cambio tan radical del siste-

ma educativo: así lo demuestra una encuesta que 

aplicamos entre estudiantes de licenciatura en la 

cual tenían que contestar por escrito con un ‘sí’ o 

un ‘no’ a las preguntas: 1. ¿Es necesario sustituir 

la educación tradicional que supone la obtención 

presencial de conocimientos dentro de los muros 

de una institución educativa de nivel básico y 

medio superior por la autoeducación con el uso 

de internet?; 2. ¿Es necesario sustituir la edu-

cación tradicional que supone la obtención pre-

sencial de conocimientos dentro de los muros de 

una institución educativa de nivel superior por la 

autoeducación con el uso de internet? 

De los 73 participantes del sondeo (37 de ellos 

estudiantes del primer año de la carrera, es decir, 

recién egresados de la educación media superior, 

y los demás, universitarios del tercer y cuarto 

años, próximos a obtener su título de licencia-

tura) sólo tres personas contestaron que sí. Este 

resultado puede explicarse por el hecho de que en 

la pesquisa colaboraron universitarios, es decir, 

personas que ya están cursando un nivel supe-

rior con el fin de obtener conocimientos. 

La segunda interrogante, si aceptamos la opi-

nión de que la educación es necesaria, es: ¿qué 

debe incluirse en el curso básico en calidad de 

invariable y qué debe ser de carácter facultati-

vo? Como se afirmó antes, el principal problema 

de la educación actual no es el déficit de infor-

mación sino su exceso, incluyendo los datos fal-

sos, denominados fake news. Precisamente por 

eso, las principales tareas en la enseñanza resul-

tan ser: 1) selección detallada del material didác-

tico; 2) estructuración de éste según el grado de 

importancia de la información contenida; 3) bús-

queda de una forma económica de presentar el 

material, es decir, la mayor cantidad de conteni-

do necesario en un volumen mínimo.

Las anteriores no son cuestiones menores, ya 

que durante los últimos meses los organismos 

educativos experimentaron una serie de proble-

mas que dejaron de ser hipotéticos para convertir-

se en completamente reales. ¿Es necesario pasar 

a la enseñanza en línea en todas las instituciones 

(incluyendo las de nivel básico y superior) o, en 

ausencia de situaciones extraordinarias, regresar 

al formato presencial comprobado por años? En 

el caso de que una parte de las clases deba lle-

varse a cabo  en línea, ¿qué materias o cursos, y 

qué modalidades son los más eficientes? ¿Cómo 

organizar el control de conocimientos de los estu-

diantes en el caso de clases a distancia para que 

refleje el nivel obtenido en realidad? Sin profun-

dizar en todas estas cuestiones ‘discutibles’ que 

repentinamente se manifestaron con la modifi-

cación de formas de enseñanza en el periodo de 

pandemia (que no son el objeto de estudio de este 

trabajo), quisiéramos subrayar que las tres prin-

cipales tareas de la educación formuladas en el 

párrafo anterior siguen siendo actuales.

En este artículo analizamos algunos méto-

dos para solucionar la última de las tareas men-

cionadas, tomando como modelo la enseñanza 
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del idioma ruso como lengua extranjera (RLE). 

Se trata de la aplicación del método de resumen, 

el método de proyectos, así como el uso de redes 

sociales y la mensajería WhatsApp. Notemos, a 

propósito, que la metodología de enseñanza del 

RLE no se distingue de la usada para cualquier 

otra lengua extranjera.

El método de resumen 

Como es sabido, el estudio de cualquier len-

gua extranjera no puede limitarse sólo a los 

conocimientos lingüísticos: se trata de formar 

en el estudiante un nuevo enfoque conceptual 

sobre el mundo, propio de la comunidad que 

habla ese idioma, puesto que cada lengua refle-

ja un sistema determinado de representaciones 

(Гумбольдт, 1985; Вежбицкая, 2000; Новикова, 

2006; Черкашина, 2011).

Este enfoque determina la competencia comu-

nicativa del individuo, que incluye dos compo-

nentes: lingüístico y culturológico. Con esto, 

surge una pregunta: ¿qué información culturoló-

gica debemos dar a los estudiantes nosotros, los 

profesores de lenguas? Es evidente que, en pri-

mer lugar, deben proporcionarse conocimientos 

sobre la historia del país cuya lengua estudian, 

su cultura (literatura, música, cine, teatro), tra-

diciones y, por supuesto, formas estándares de 

cortesía. La información debe ser suficientemen-

te amplia en cuanto al volumen, pero hace falta 

presentarla de manera sintetizada, ya que la can-

tidad de horas/clase es muy limitada. Entonces, 

¿cómo resolver esta situación?

En este caso nos ayudan los resúmenes 

(digest). Imagínese un curso breve de literatu-

ra rusa escrito con un lenguaje sencillo (entendi-

ble para un extranjero), que incluya información 

escueta sobre los escritores y poetas más repre-

sentativos, con recuentos breves de las obras que 

forman parte de la materia y la lista de aquellas 

expresiones que se volvieron aforismos en el léxi-

co del hablante nativo —“¿Y quiénes son los jue-

ces?”, “Por la mañana el dinero, y las sillas por 

la noche”— (Грибоедов, 2017; Ильф y Петров, 

2017). Cada subtema en un resumen se comple-

menta con la remisión a recursos en línea, de los 

cuales el estudiante que se interesó en el tema 

puede obtener mayor información. 

Al crear unas guías-resúmenes analógicas 

sobre las obras conocidas del arte pictórico, pelí-

culas soviéticas y rusas, grupos musicales famo-

sos (con la referencia a los recursos de internet 

donde pueden ser encontrados los originales), 

historia rusa, formas de cortesía, obtenemos un 

conjunto lingüístico y cultural claramente orien-

tado a la formación del componente culturológi-

co de la competencia comunicativa del estudiante 

(Mead, 1972; Schawbel, 2015; Hays Group, 

2013; Лоу, 2007; Новикова, 2006). 

Cada uno de los resúmenes se elabora con 

base en un estándar. El desconocimiento de éste, 

tanto en su aspecto discursivo como culturológi-

co, diferencia al extranjero del hablante nativo de 

una lengua. Al proporcionar al extranjero cono-

cimientos estándares de fondo, el resumen ayu-

da activamente al profesor en su labor formativa. 

Otro aspecto importante del problema está 

relacionado con el conocimiento lingüístico del 

país. En los últimos años, en muchas univer-

sidades rusas que enseñan a alumnos extran-

jeros apareció un nuevo grupo de estudiantes 

llamado ‘bilingüe’. Provienen de la CEI (Comuni-

dad de Estados Independientes) y de países leja-

nos, y uno de sus padres es hablante nativo de 

la lengua rusa. Siendo ciudadanos de otros paí-

ses y considerados extranjeros en Rusia, estos 

alumnos realizan su formación en las institucio-

nes educativas rusas de enseñanza superior de 

acuerdo con los programas para extranjeros. Esto 

significa que entre las materias que forman parte 

de su plan de estudios se encuentra la asignatu-

ra Ruso como Lengua Extranjera. Es aquí don-

de surge el problema: entre estos estudiantes hay 

quienes en realidad dominan poco el idioma, así 

como otros para los cuales es, en esencia, su len-

gua materna (por ejemplo, aquellos que se gra-

duaron de la escuela rusa en su país). Pero según 
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nuestra experiencia, a todos los bilingües (has-

ta aquellos que hablan ruso con absoluta liber-

tad) les faltan, en un grado u otro, conocimientos 

básicos sobre la cultura, literatura, ciencia e his-

toria rusas, es decir, aquellos saberes de fondo 

cuya carencia los distingue de las personas para 

las cuales el ruso es una lengua de comunicación 

natural. En este caso, el método de resumen tam-

bién es de mucha ayuda. 

El método de proyecto 

El método de proyecto (PBL, por sus siglas en 

inglés) refleja también las modificaciones inno-

vadoras en el sistema de enseñanza. En las con-

diciones actuales, cuando cada representante de 

la generación joven, por un lado, trata ‘de tú’ al 

internet y la computadora y, por el otro, domina 

la técnica de elaborar presentaciones, es conve-

niente usar dichos recursos con fines educativos. 

Nuestra experiencia muestra que los estudian-

tes preparan con mucho gusto proyectos rela-

cionados con su futuro ámbito profesional que 

suponen búsquedas en internet sobre un tema, 

la selección, sistematización y minimización de 

los datos obtenidos, y la elaboración, con base 

en lo anterior, de una presentación con diaposi-

tivas en Power Point. Este trabajo generalmen-

te les agrada, puesto que está relacionado con la 

red, es creativo en sí mismo y les enseña a ubicar 

lo principal dentro de un mundo de información, 

así a como estructurar, sistematizar y minimizar 

el material seleccionado, entrenando de paso sus 

habilidades lógicas (las cuales serán requeridas 

más adelante, al escribir sus trabajos de fin de 

año y tesis). Aunque hay especialistas en la mate-

ria que consideran que la creación de una presen-

tación en Power Point responde más a la lógica 

de generaciones anteriores, ya que la juventud de 

hoy sabe usar (y a veces, crear) aplicaciones más 

desarrolladas y actualizadas, nuestra experiencia 

indica que este tipo de actividades fomenta muy 

bien la lógica del alumno y sus habilidades lin-

güísticas. Saber destacar y, por tanto, presentar 

en diapositivas solamente la información impor-

tante y no toda la que se encontró en internet 

(de lo que frecuentemente pecan los usuarios), la 

habilidad de exponer en idioma ruso lo que no se 

incluyó en la diapositiva, así como construir la 

presentación del proyecto, resulta ser muy pro-

vechoso para un futuro profesionista. Asimismo, 

el buen conocimiento del programa por parte del 

profesor le permite ayudar con consejos prácticos 

al estudiante. 

El proyecto puede ser tanto individual (de 

mayor interés para alumnos que prefieren traba-

jar solos por a su carácter) como grupal (lo que 

aporta habilidades útiles para el trabajo en equi-

po). Subrayemos una vez más que estas activida-

des amplían el bagaje léxico de los estudiantes, 

su habilidad de construir discursos (durante la 

exhibición de su proyecto, comúnmente empie-

zan a entender cómo se distingue el discurso 

escrito presentado en sus diapositivas del oral, 

siendo este error el más característico de muchos 

expositores, lo que hace su presentación aburrida 

y mal percibida por el oído). Es importante notar 

que, para elevar la motivación, el tema debe ser 

escogido por el profesor y el alumno en conjun-

to (la tarea del pedagogo en este caso consiste 

en preparar, en la medida de lo posible, una lista 

amplia de proyectos viables). También se puede 

dar a los estudiantes la posibilidad de inventar 

los temas.

Redes sociales y aplicaciones de mensajería 

La práctica ha demostrado que las redes socia-

les (Facebook, Vkontakte) y las aplicaciones de 

mensajería del tipo WhatsApp y Viber también 

resultan ser un cómodo instrumento innovador 

para la enseñanza. Cabe destacar que la pande-

mia global de 2020 puso en primer plano distin-

tas plataformas virtuales (Moodle, Blackboard, 

Schoology, Google Classroom, Microsoft Teams), 

que si bien antes de esta situación extraordina-

ria estaban recomendadas por la administración 

de algunas instituciones de enseñanza superior, 
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eran utilizadas sin interés tanto por los estu-

diantes como por los profesores. Actualmente, 

se emplean de manera muy activa, sin embargo, 

aunque ya no son recomendaciones sino reque-

rimientos estrictos de la administración, muchos 

usuarios (incluyendo los estudiantes) han hecho 

caso omiso de usarlas. Así, en varias clases que 

impartimos durante el semestre de primavera del 

año escolar 2019-2020, los responsables de gru-

pos estudiantiles, a petición de sus compañeros, 

publicaban con regularidad en las aplicaciones 

de mensajería las tareas que previamente había-

mos subido a la plataforma virtual universitaria. 

De esta manera, Messenger resultó ser un ins-

trumento más cómodo y móvil de comunicación 

entre los alumnos y el profesor. Probablemen-

te, esto está relacionado con el hecho de que no 

todos los estudiantes tienen computadoras, pero 

la mayoría de ellos utiliza iPhone y Smartpho-

ne, es decir, dispositivos con pantallas pequeñas 

en las cuales es más fácil usar aplicaciones de 

mensajería y redes sociales. Al organizar con los 

alumnos un grupo en una de estas apps, el maes-

tro obtiene la posibilidad no sólo de estar en con-

tacto con ellos en el tiempo fuera de clase, sino 

también de organizar su trabajo independiente-

mente de la cantidad considerable de horas que 

se le asigna en la universidad. 

Publicando en el grupo enlaces a información 

necesaria, útil o simplemente interesante, el pro-

fesor expande el horizonte de los estudiantes, 

reforzando el componente cultural de su compe-

tencia comunicativa. En clases, el docente con fre-

cuencia no tiene tiempo para este trabajo, puesto 

que en el foco de su interés está, ante todo, for-

mar hábitos gramaticales. Hace falta mencionar 

que los recursos publicados por el profesor que 

contienen audios y videos, representaciones grá-

ficas e historietas son recibidos de manera muy 

positiva por los alumnos, a diferencia de las lis-

tas tradicionales de libros recomendados para la 

lectura. Además, estos materiales proporcionan 

a los estudiantes información ‘fresca’ y actual, la 

cual les permite superar la barrera de la comuni-

cación intercultural. Finalmente, el uso de chats 

basado en textos breves también ayuda al desa-

rrollo del discurso tanto oral como escrito.

rEsultados

El método de resumen

Para evaluar los resultados del método de resu-

men fue aplicada una encuesta entre 90 alum-

nos, 30 de cada uno de los siguientes grupos:

• estudiantes bilingües que llegaron a estudiar 

a Rusia procedentes de los países de la CEI y 

que se graduaron previamente de una escue-

la donde se hablara la lengua rusa (grupo 1); 

• estudiantes bilingües que llegaron a estudiar 

a Rusia de países lejanos y no hicieron sus 

estudios en una escuela donde se hablara la 

lengua rusa (grupo 2); 

• finalmente, estudiantes rusos hablantes 

nativos (grupo 3). 

Todos eran alumnos del primer año de licencia-

tura de la Universidad Rusa de la Amistad de los 

Pueblos. La encuesta fue aplicada en el primer 

semestre del año escolar 2018-2019. A los estu-

diantes se les dio un formato que elaboramos, el 

cual constaba de tres partes e incluía, en forma 

resumida, preguntas de historia, geografía, cien-

cia, literatura, arte y otros bloques temáticos típi-

cos para los extranjeros, con el fin de revelar los 

siguientes puntos: a) la primera parte, ofrecida 

tanto a bilingües como a rusos, tenía 25 pregun-

tas que evaluaban los conocimientos de fondo (o 

verticales) de los informantes; b) las partes 2 y 

3, dirigidas únicamente a bilingües, debían valo-

rar su nivel de dominio de la lengua. Se les pidió 

escoger de la lista ofrecida los temas lingüísti-

cos en los que quisieran profundizar sus sabe-

res (con base en los resultados de esta encuesta 

fueron elaborados unos materiales didácticos 
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específicos para bilingües, que actualmente se 

encuentran en dictamen). 

La Tabla 2 presenta las respuestas a las 25 

preguntas de la primera parte de la encuesta, que 

permitieron evaluar los conocimientos de fondo 

de los informantes respecto de la historia y geo-

grafía, ciencia, literatura, arte, deporte y tradicio-

nes rusas, así como locuciones idiomáticas. 

El análisis de las respuestas obtenidas mos-

tró que no todos los hablantes nativos del ruso 

dominan en una medida satisfactoria los cono-

cimientos básicos sobre su cultura; sin embargo, 

poseen un estándar de fondo con el que los bilin-

gües no cuentan.

Para seguir con el estudio, a los bilingües del 

primer y segundo grupo se les presentaron mate-

riales de resúmenes sobre literatura (ya prepara-

dos para ser publicados), después de lo cual fue 

realizada una segunda encuesta orientada a eva-

luar sus saberes respecto al tema. Este instru-

mento fue aplicado solamente a los bilingües de 

los grupos 1 y 2. La comparación de los resulta-

dos de la primera y segunda encuesta se mues-

tra en la Figura 1, donde el color azul representa 

el porcentaje de las respuestas correctas antes de 

leer el resumen, y el color rojo, después de traba-

jar con él. 

Fuente: Elaboración propia.

120

100
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60

40

20

0

Grupo 1 Grupo 2

Figura 1. PorceNTaje de resPuesTas correcTas                 
aNTes y desPués de leer el resumeN 

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 1 muestra claramente la eficiencia de 

la aplicación de resúmenes en el proceso de ense-

ñanza. Para los bilingües de primera categoría, 

el porcentaje de las respuestas correctas aumen-

tó del 85 al 97 %, prácticamente igualándose con 

los resultados de los nativos rusos. Para los bilin-

gües de la segunda categoría, este cambio fue del 

56 al 84 %.

Asimismo, se encontró otra alternativa inte-

resante: la aplicación de resúmenes en la ense-

ñanza de la comunicación discursiva a los 

estudiantes extranjeros. Como es sabido, en esta 

Tabla 2. evaluacióN de los coNocimieNTos de FoNdo de los iNFormaNTes
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fase de estudios a los alumnos se les enseñan 

las construcciones estándares para expresar su 

acuerdo o desacuerdo con la opinión del oponen-

te, defender su punto de vista, etc., y después, 

con el apoyo de textos, se trabajan las habili-

dades prácticas para debatir. Nuestra experien-

cia al impartir la materia mencionada indica que 

el material textual, desafortunadamente, pierde 

actualidad muy rápido y esto significa que deja 

de interesar a los estudiantes. Debido a esto, 

hace falta renovar los textos con frecuencia, cam-

biarlos por unos más recientes. Por ejemplo, las 

lecturas sobre nuevas aplicaciones de computa-

ción, productos de programación, materiales de 

construcción, métodos de prospección de petró-

leo, etc., pierden vigencia con rapidez. Y nuestros 

alumnos, futuros profesionistas en computación, 

construcción, geología, lo entienden perfecta-

mente. No les hacen falta los textos que tratan 

sobre las tecnologías del pasado, quieren deba-

tir materiales actualizados. Pero esto significa la 

reescritura y reedición de libros de texto, lo cual 

representa gastos para las universidades. Como 

ejemplo, este año, en las clases de RLE para estu-

diantes de matemáticas se decidió reducir y reno-

var el contenido del libro de texto, convirtiéndolo 

propiamente en un resumen y nutriéndolo con 

enlaces a recursos de internet, entre los cuales 

había tanto textos como materiales de video y 

cine (por ejemplo, la película Yo, robot (2004). 

Con esto, los alumnos trabajaban con los 

recursos didácticos desde casa, como asigna-

ción, lo que optimizó el tiempo en clase y per-

mitió aumentar la lista de temas a discutir. El 

resultado superó las expectativas: los discentes 

veían con gusto las herramientas recomendadas 

y participaban activamente en debates sobre los 

asuntos propuestos para el trabajo independiente 

que en su contenido eran de discusión, por ejem-

plo: “Los robots toman la decisión sólo con base 

en la lógica y una persona, con base en la lógi-

ca y las emociones. Por consiguiente, las deci-

siones de un robot en situaciones no estándares 

son más lógicas, esto significa, más correctas. De 

tal manera, un robot supera a una persona en la 

habilidad de tomar decisiones correctas en situa-

ciones extremas”.

La experiencia de llevar a cabo discusiones 

como ésta nos permite concluir que el resumen 

aplicado en la enseñanza comunicativa: 1) ase-

gura la movilidad de la instrucción: los enlaces 

de internet se sustituyen por nuevos de mane-

ra rápida y fácil a medida que pierden vigencia 

(en particular, ahora se está considerando subir 

el material en constante actualización a la nube); 

y 2) despierta un gran interés entre los alumnos, 

contribuyendo al crecimiento de la actividad del 

individuo en el proceso de aprendizaje y, en con-

secuencia, a la eficiencia de este proceso.  

Sumando todo lo arriba expuesto, se puede 

concluir que el sentido práctico del método de 

resumen consiste en: 1) la perspectiva didácti-

ca de llenar las lagunas en los conocimientos de 

fondo (información sintetizada sobre el país y su 

cultura); 2) es una posibilidad real para aumen-

tar la participación activa de los alumnos y la 

productividad de la enseñanza mediante la reor-

ganización del tiempo educativo (la liberación 

de una parte de horas/clase y la oportunidad de 

usar ese tiempo para el trabajo más eficiente en 

el salón); y 3) el aseguramiento de una renova-

ción constante de los recursos didácticos. 

El método de proyecto

Al aplicar el método de proyecto, la organización 

del trabajo sobre un tema se hizo tomando en 

cuenta las siguientes etapas:

1. Discusión colectiva acerca de la estructu-

ra del proyecto y elaboración de un plan de 

acción aproximado.

2. Trabajo lingüístico de preparación: lectura 

del texto sobre el tema dado, que incluye el 

material lingüístico necesario.

3. Presentación de los videos sobre el tema 

recomendados por el profesor. 
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4. Definición de temas individuales de los 

comunicados y recolección de información 

independiente conforme al plan (en libros, 

revistas profesionales, internet, etc.). 

5. Discusión sobre los textos redactados por 

los estudiantes que participan en el proyec-

to y el profesor: se analiza la lógica de la 

presentación, su capacidad informativa y la 

argumentación, también se corrigen errores 

lingüísticos y discursivos. 

6. Subdivisión del material textual revisado en 

partes lógicas (diapositivas), para las cuales 

se seleccionan las ilustraciones necesarias. 

7. Preparación de la presentación en Power 

Point. Formulación de comentarios para 

cada una de las dispositivas. 

8. Preparación para la presentación pública: 

trabajo sobre la fonética, entonación y velo-

cidad que se dará al discurso. 

9. Presentación de los resultados de una activi-

dad colectiva. Esta etapa puede ser organi-

zada en forma de mesa redonda o como un 

concurso de presentaciones. 

Como muestra nuestra experiencia práctica, 

el uso del método de proyecto aumenta conside-

rablemente tanto la motivación de los estudian-

tes como su capacidad para asimilar el material 

didáctico. Con el fin de realizar el estudio fue-

ron seleccionados dos grupos de tercer año: uno 

experimental y otro de control. Ambos cursaron 

durante un semestre la asignatura denominada 

La Lengua Rusa en Actividades Profesionales. En 

el grupo experimental, uno de los temas (el léxico 

del ruso) se estudió con la aplicación del método 

de proyecto, y en el de control se utilizaron sola-

mente las técnicas tradicionales: conferencias 

y seminarios referentes al tópico. La encuesta 

final mostró que el nivel de conocimientos sobre 

este tema era mayor entre los alumnos del grupo 

experimental en comparación con los del grupo 

de control. El análisis comparativo de los resul-

tados de la evaluación final (una prueba después 

de finalizar el estudio del tema) se presenta en 

la Tabla 3.

De tal manera, un proyecto didáctico elabora-

do correctamente, que supone la realización de 

Tabla 3. aNálisis comParaTivo de los resulTados de la evaluacióN FiNal de los gruPos exPerimeNTal y de coNTrol

Fuente: Elaboración propia.

Cantidad de estudiantes

Promedio (porcentaje)
en la encuesta

Cantidad de estudiantes que 
obtuvieron más de 25 puntos 
(80 %)

Cantidad de estudiantes que 
obtuvieron una calificación 
insatisfactoria  

Grupos con el sistema 
tradicional  de la enseñanza del 
material didáctico sobre el tema 

“El léxico de la lengua rusa”

40 personas

19 puntos ( 60.3 %)

10 personas (25 % de todos los 
encuestados)

6 personas

Grupos donde en la enseñanza del 
tema “El léxico ruso” fue aplicado 

el método de proyectos

40 personas

24 puntos (80 %)

18 personas (45 % de todos los 
encuestados)

0
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tareas importantes de carácter práctico, permite 

a los estudiantes adquirir suficientemente rápido 

y, lo que es de suma importancia, con interés, las 

competencias comunicativas y profesionales que 

les son necesarias. 

conclusIonEs

Resumiendo lo dicho, cabe notar que en el con-

texto de la cultura prefigurativa son las estruc-

turas educativas las que, antes que cualquier 

otra, enfrentan los retos del tiempo: a) la for-

mación de un nuevo tipo de relaciones sociales 

entre los sujetos de actividades de enseñanza; 

b) la superación de estereotipos tradicionales 

en cuanto a la obtención de conocimientos; c) el 

pluralismo axiológico: la transición de conside-

rar que los saberes pragmáticos e instrumenta-

les son mejores y los fundamentales son malos 

hacia la visión de que estos conocimientos y pro-

cedimientos de adquisición de la información son 

distintos, sin embargo, tanto uno como el otro 

tienen derecho a existir; d) la educación muestra 

la velocidad e intensidad de las transformacio-

nes axiológicas por el hecho de que la formación 

obtenida (título) en una universidad contempo-

ránea prepara al egresado para su actividad pro-

fesional sólo de forma parcial; e) los problemas 

técnicos que se dan cuando la comunicación per-

sonal entre el profesor y los alumnos se sustitu-

ye con cursos en línea. No obstante, esto es sólo 

la punta visible del iceberg. La educación vive 

un periodo de diversificación: las leyes genera-

les de conducta tanto del maestro como del estu-

diante recuerdan las de un mercado colapsando. 

En el caso de que la autoridad del profesor caiga 

por debajo de un nivel crítico, la cultura educati-

va clásica se transformará de manera definitiva. 

La cultura ‘de utilidad’ o prefigurativa renuncia-

rá al adiestramiento acostumbrado, lo que, posi-

blemente, alentará a la generación satori. Esto 

puede suceder de golpe, como avalancha: en vez 

de las escuelas y universidades tradicionales en 

todas las partes del mundo, el medio educativo 

se comunicará mediante una red electrónica.

En cuanto a las perspectivas cercanas, actual-

mente, la mayoría de los estudiantes prefiere 

conseguir la información no tanto de los libros, 

aunque sean electrónicos, sino de videocursos. 

Durante los próximos 10 o 20 años pueden apa-

recer programas generadores de realidad vir-

tual con ayuda de los cuales cualquier persona 

podrá obtener en su computadora personal y sin 

muchos gastos financieros, de manera indepen-

diente o con la participación de un especialista 

técnico, educación a cuenta de la minimización 

de gastos intelectuales, lo que evidencian los 

resultados del corte de control de la encuesta diri-

gido a establecer el nivel de eficiencia de los resú-

menes en el proceso educativo. Esto nos permite 

probar la conveniencia del uso de dicho méto-

do en el contexto de la cultura prefigurativa con 

sujetos específicos del medio educativo. Subraya-

mos que no es un problema puramente técnico 

que un portador de información (un volumino-

so texto impreso) se sustituya por otro (un texto 

electrónico o con información comprimida). En 

realidad, está sucediendo algo mucho más serio. 

Las próximas generaciones se enfrentarán a una 

época no sólo posimpresa sino posepistolar. Nos 

espera la mutación y hasta la muerte natural de 

varias ramas de la cultura tradicional. Y la prime-

ra víctima en esta lista será, a juzgar por todos 

los indicios, el sistema clásico de educación. 

Tomar en cuenta las particularidades psicológi-

cas y comunicativas de la nueva generación, la 

reorganización oportuna de las técnicas de ense-

ñanza, la flexibilidad del proceso educativo y el 

uso de posibilidades tecnológicas actuales cons-

tituye una garantía de la superación exitosa de 

estos retos.
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