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Resumen 

Este capítulo presenta el concepto de institucionalización del aprendizaje-servicio so-

lidario (AYSS) en la Educación Superior (ES), plantea las razones que la hacen necesaria, y 

también los riesgos y tensiones que implica. En base a más de una década de experiencia 

de acompañamiento a estos procesos por parte de CLAYSS, se presentan algunas herra-

mientas y aprendizajes desarrollados en América Latina y otras partes del mundo.

1.1 Institucionalización del Aprendizaje-servicio solidario en la Educación 
Superior. Concepto 

Establecer por escrito la decisión de impulsar un modelo institucional solidario puede 

ser relativamente sencillo. De hecho, casi todas las misiones institucionales de la Edu-

cación Superior –católica o no– incluyen referencias a su misión social, al desarrollo de 

perfiles profesionales comprometidos con las realidades sociales y ambientales, la parti-

cipación ciudadana y otras muchas buenas intenciones.

Sin embargo, cuando en la bibliografía especializada se hace referencia a la “institucio-

nalización” del aprendizaje-servicio solidario1 (AYSS) en la Educación Superior, se alude a la 

efectiva incorporación de esta pedagogía como una de las formas de gestionar, enseñar, 

aprender, investigar y vincularse con la comunidad que la institución adopta, como parte 

de su identidad y misión (Jacoby, 1996; 2015; Furco, 2004; MacIlarth, 2013 y otros).

Podríamos definir la auténtica institucionalización del AYSS como la incorporación de 

la pedagogía y prácticas del aprendizaje-servicio solidario como parte de las políticas y 

la cultura institucional. No se trata tanto de cuánto tiempo hace que en la institución se 

desarrollan experiencias de aprendizaje-servicio, sino en qué medida la propuesta peda-

gógica forma parte de la identidad y cultura institucional (Furco, 2020).

1 Usamos este término, que enfatiza la dimensión solidaria del “aprendizaje-servicio” (Tapia y otros, 2015), en 
inglés “service-learning” o también “community service-learning”, “academic service-learning”, “community 
based learning” y otras similares.
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Es decir: el aprendizaje-ser-

vicio se convierte en parte de la 

identidad y misión específica 

de una institución, no sólo por-

que esté escrito sino porque 

en la práctica cuenta con un 

grado de sistematicidad, con-

tinuidad y legitimidad institu-

cional que le permite ser sus-

tentable en el tiempo, más allá 

de cuáles sean los proyectos 

específicos desarrollados y de 

quiénes sean las autoridades y 

docentes en un momento de-

terminado (Tapia, 2006 pp. 33-34). Cada institución desarrolla políticas de aprendizaje-servicio 

adecuadas e integradas a la propia identidad y cultura institucional, por lo que diversas insti-

tuciones pueden tener políticas de AYSS muy diferentes, aun conservando las características 

fundamentales de la pedagogía (Rubin, 1996 pp. 297-302).

La institucionalización del AYSS es mucho más que la sumatoria de proyectos. Requiere no 

sólo el desarrollo de prácticas de calidad, sino el establecimiento de políticas institucionales que 

integren a la propuesta pedagógica en la misión, prácticas y presupuestos de la institución.

Las políticas institucionales contribuyen a generar culturas institucionales (ritos, símbolos, 

rutinas, valores, expectativas) y a su vez las culturas institucionales traccionan o “modelan” 

las políticas institucionales. Eso hace a la identidad que la Institución de Educación Superior 

(IES) construye hacia adentro y que proyecta hacia el exterior siendo ‒ella misma‒ parte de la 

comunidad, de la trama de ac-

tores que conforman lo social. 

Así como existen IES que son 

conocidas por sus logros aca-

démicos en un determinado 

campo del saber o por su parti-

cular historia, podemos encon-

trar IES que son reconocidas 

y valoradas por su identidad 

solidaria y la contribución que 

los proyectos de AYSS aportan 

a la formación integral de los 

El aprendizaje-servicio se convierte en parte 

de	 la	 identidad	 y	misión	 específica	 de	 una	

institución, no sólo porque esté escrito sino 

porque en la práctica cuenta con un grado 

de sistematicidad, continuidad y legitimidad 

institucional que le permite ser sustentable 

en el tiempo, más allá de cuáles sean los pro-

yectos	específicos	desarrollados	y	de	quiénes	

sean las autoridades y docentes en un mo-

mento determinado.

Como cualquier otra innovación pedagógica 

significativa,	 la	 institucionalización	del	apren-

dizaje-servicio implica abordar al AYSS en tan-

to	filosofía	y	práctica,	y	requiere	la	“incorpora-

ción de recursos, ayudas y estrategias que den 

soporte a la introducción de nuevas activida-

des y metodologías”, así como de investigación 

que la respalde.
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estudiantes, estableciendo un círculo virtuoso entre aprendizajes académicos de excelencia y 

servicio solidario para el bien común.

Como cualquier otra innovación pedagógica significativa, la institucionalización del apren-

dizaje-servicio implica abordar al AYSS en tanto filosofía y práctica, y requiere la “incorpora-

ción de recursos, ayudas y estrategias que den soporte a la introducción de nuevas activida-

des y metodologías”, así como de investigación que la respalde (Lorenzo Moledo et al., 2017).

Para algunos autores, “institucionalización” significa mover al aprendizaje-servicio de los 

márgenes al centro de la institución, pasar a formar parte de la estructura académica de la 

institución, ser legitimado por los equipos docentes y gestionado desde la administración de 

la universidad (Pickeral and Peters, 1996:2; MacIlrath y Puig, 2013 p. 274).

Furco y Holland señalan que:

“Como la mayoría de las iniciativas educativas, el aprendizaje-servicio alcanza la institucio-

nalización cuando se convierte en una parte permanente, esperada, valorada y legítima del 

centro intelectual y organizacional de la cultura de la institución. Sin embargo, en compa-

ración con otras iniciativas, la institucionalización del aprendizaje-servicio presenta algunas 

características propias que desafían las concepciones tradicionales de ‘institucionalización’. 

Específicamente, su estructura multifacética y multidisciplinaria y el amplio impacto insti-

tucional que genera, requiere de los equipos directivos pensar en forma innovadora cómo 

institucionalizar esta iniciativa educativa.” (Furco & Holland, 2004 p. 24)

Furco presenta un cuadro comparativo que ilustra acerca de los procesos de institucio-

nalización, y evidencia cómo caracterizar las experiencias o proyectos en el marco de las 

culturas y políticas institucionales:

Tabla 1: ¿Qué significa “institucionalizar”?

(Furco, 2020, basado en Kramer, 1998)

UNA PRÁCTICA MARGINAL DE
APRENDIZAJE-SERVICIO ES:

UNA PRÁCTICA INSTITUCIONALIZADA
DE APRENDIZAJE-SERVICIO ES:

Ocasional Habitual (no ocasional)

Aislada Difundida

No difundida Legitimada

Incierta Esperada

Débil Apoyada

Temporal Permanente

En riesgo Resiliente
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Furco (2003) señala tres etapas fundamentales en los procesos de institucionalización 

del aprendizaje-servicio:

1. Creación de Masa Crítica: cuando se está consolidando el equipo de trabajo que 

impulsará a nivel institucional el aprendizaje-servicio y todavía no está suficien-

temente difundido el concepto y las prácticas en la IES.

2. Construcción de Calidad: cuando una parte de los docentes y estudiantes se apro-

piaron de la propuesta y, aun con inconsistencias, comparten el concepto de apren-

dizaje-servicio y desarrollan proyectos en alianza con la comunidad, aprendizajes 

institucionales en cuanto a la participación estudiantil, articulaciones curriculares, 

así como estrategias para la continuidad y sostén de los proyectos.

3. Institucionalización Sustentable: cuando el aprendizaje-servicio se ha convertido 

en parte integral del Proyecto Educativo Institucional (o similar).

Numerosos casos muestran que estas tres etapas pueden verificarse en forma conse-

cutiva y gradual, “de abajo hacia arriba”, partiendo de la iniciativa de unos pocos docentes 

comprometidos y formados en la pedagogía, hasta alcanzar incidencia en mayor número 

de docentes y estudiantes y el apoyo de las autoridades.

También es cierto que, en algunos casos documentados, la iniciativa de promover el 

AYSS partió de una decisión de las autoridades universitarias, que impulsaron “de arriba 

hacia abajo” la formación docente y la constitución de una masa crítica.

De todas maneras, ya sea que la iniciativa surja “desde abajo” o “desde arriba”, la eviden-

cia muestra que los procesos de institucionalización del AYSS más exitosos y duraderos 

tienen lugar cuando se logra la conjunción y tracción recíproca entre procesos “de arriba 

hacia abajo/top-down” y de “abajo hacia arriba/bottom-up”, cuando la creatividad y com-

promiso de la masa crítica alcanza reconocimiento y apoyo por parte de las autoridades y 

las políticas institucionales, y tanto desde las bases como desde la conducción de la insti-

tución se promueve coherentemente al aprendizaje-servicio.

 

Figura 1: Procesos de institucionalización (Tapia, 2013 p.4; 2021)

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO

DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:
Apoyo, sustentabilidad, evaluación, visibilidad

FORMACIÓN DE MASA CRÍTICA:
Docentes y estudiantes comprometidos, 
alianzas, buenas prácticas

DOCENTES
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En estos escenarios, las decisiones de política institucional y los proyectos desarrolla-

dos en la base, generan la sinergia adecuada para instalar al aprendizaje-servicio como 

parte de la identidad institucional.

 � El apoyo de las autoridades permite dar sustentabilidad y visibilidad a las 

prácticas de aprendizaje-servicio, puede generar espacios de coordinación 

que abarquen la totalidad o la mayoría de las unidades académicas, pro-

mover la articulación curricular de las prácticas solidarias, ofrecer instancias 

de formación para docentes, estudiantes y socios comunitarios, facilitar las 

alianzas con socios comunitarios o agencias estatales, y establecer paráme-

tros de calidad y sistemas de monitoreo y evaluación de las prácticas.

 � La existencia de una masa crítica de docentes y estudiantes comprometidos, 

ya convencidos de la propuesta y desarrollando buenas prácticas de aprendi-

zaje-servicio junto con aliados comunitarios, permite generar el “efecto con-

tagio” ante colegas y estudiantes, demostrar que la propuesta es posible y 

efectiva y no sólo una nueva teoría de moda o una imposición de las autori-

dades de turno, puede entusiasmar y ofrecer inspiración para otros docentes 

y estudiantes, y mostrar –con hechos– que es posible articular el trabajo en el 

aula con la práctica en la comunidad.

La experiencia de múltiples instituciones muestra que si el aprendizaje-servicio es 

impulsado exclusivamente desde las autoridades, sin que exista al menos una pequeña 

masa crítica de docentes y estudiantes, el aprendizaje-servicio puede convertirse en una 

intención declarativa que no termine de impactar en las prácticas docentes ni en la vida 

institucional.

La institucionalización del AYSS en IES insume tiempo, gestión y recursos, requiriendo 

procesos sostenidos y cuidadosamente planeados que –de acuerdo a las evidencias– se 

van desarrollando durante un período mínimo de cinco a siete años (Furco & Holland, 

2004 p. 34). En algunas instituciones puede tardar mucho más. Por ejemplo, en la muy 

masiva y compleja Universidad de Buenos Aires, desde que comenzaron a institucionali-

zarse las prácticas de AYSS en algunas facultades (las primeras, en Odontología, en 1988) 

hasta que se generalizaron las experiencias en la mayoría de las unidades académicas y la 

Universidad, en su conjunto, institucionalizó al AYSS como política a través de la creación 

de Prácticas Educativas Solidarias (2010) y su implementación a partir de 2013, pasaron 

casi 30 años (Cf. más adelante, Nosiglia, pp.).

Dado que aún los procesos más breves suelen implicar más tiempo que el que duran 

los mandatos de las autoridades universitarias, la convergencia entre decisiones políticas 
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y apoyo desde la masa crítica, es fundamental para facilitar que los procesos de institucio-

nalización continúen más allá de los inevitables cambios de autoridades.

En ese sentido, puede afirmarse que la masa crítica de docentes y estudiantes com-

prometidos es indispensable para dar continuidad a los procesos, especialmente porque 

estos pueden sufrir crisis o interrupciones en su desarrollo, debido a los cambios en la 

administración o gestión política de la institución.

1.2. Razones y características de la institucionalización del AYSS

¿Por qué es necesario desarrollar procesos de institucionalización del aprendizaje-ser-

vicio? ¿Por qué no alcanza con tener buenas prácticas de aprendizaje-servicio en algunos 

cursos o carreras?

Para los docentes y estudiantes que han sostenido durante años proyectos de AYSS sin 

apoyo institucional, hay muchas respuestas obvias a esta pregunta: la institucionalización 

permite dejar de sentirse marginales y francotiradores; disponer de tiempos rentados 

para el planeamiento, reflexión y evaluación de los proyectos; contar con reconocimiento 

académico de los aprendizajes desarrollados en la comunidad; dejar de pagar del propio 

bolsillo todos los materiales, viáticos y demás gastos inherentes al proyecto; contar con el 

respaldo legal de la institución y muchas otras. Especialmente para los docentes involu-

crados, la falta de institucionalización del AYSS suele involucrar una enorme sobrecarga 

de trabajo, ya que los esfuerzos invertidos en los proyectos no suelen ser reconocidos, ni 

académica ni económicamente.

Rubin subraya que también desde el punto de vista de las autoridades y administrado-

res la institucionalización tiene grandes ventajas. Señala que en los años ’60 y ’70, en los 

Estados Unidos, surgieron numerosos programas universitarios de voluntariado y servicio 

comunitario con financiamiento estatal, de los cuales –diez años después– quedaba poco 

o casi nada, víctimas de los cambios políticos y de su propio exceso de confianza. Como 

consecuencia,

“… los administradores han aprendido a cuidarse de invertir en programas que sean débi-

les administrativamente, tangenciales a la misión educativa, o de dudoso servicio a la co-

munidad. Buscan asegurarse de que los programas de aprendizaje-servicio sobrevivan, 

incluso si el excelente coordinador de voluntarios cambia de trabajo, el docente compro-

metido asume otro cargo, la organización comunitaria se reorganiza, o el entusiasta líder 

estudiantil se gradúa.” (Rubin, 1996 p.297)
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Muchos líderes comunitarios también manifiestan que les resulta mucho más sen-

cillo y efectivo desarrollar alianzas con la Universidad cuando hay una interlocución 

centralizada que facilite el acceso a múltiples proyectos posibles. En este sentido, no 

es excepcional el caso de un coordinador de un pequeño centro comunitario en la pe-

riferia de una gran ciudad latinoamericana, al que se habían aproximado, en distintos 

momentos, docentes de cuatro carreras distintas de una gran universidad, para propo-

nerle cuatro proyectos diferentes para los niños atendidos en el centro. La comunidad 

había dado la bienvenida al apoyo médico, odontológico, educativo y deportivo ofre-

cido por los estudiantes, pero el líder comunitario había estado negociando, durante 

varios años, diferentes horarios y formas de trabajo con cuatro grupos de docentes y 

estudiantes diferentes por separado, por miedo a perder alguno de los apoyos. Final-

mente, en el curso del proceso de institucionalización del aprendizaje-servicio en la 

universidad, las cuatro cátedras descubrieron que estaban trabajando en el mismo 

barrio y con el mismo centro, y decidieron comenzar a actuar más articuladamente, 

facilitando la vida de dicho centro.

Desde hace muchos años, un amplio espectro de especialistas y líderes del aprendiza-

je-servicio coinciden en que:

“el aprendizaje-servicio debe estar completamente integrado en la misión, políticas, prác-

ticas y presupuestos de la educación superior para ser viable y sostenible. (…) la mayoría de 

los propulsores del aprendizaje-servicio creemos que la institucionalización es crítica para 

que el aprendizaje-servicio pueda seguir creciendo en el tiempo. (…) si este es marginal y sus 

propulsores están ocupados luchando por su supervivencia, es difícil desarrollar y sostener 

cursos de alta calidad (…) Desde la perspectiva de la comunidad, es irresponsable para la ins-

titución alentar, o permitir siquiera, que su personal establezca alianzas comunitarias para el 

aprendizaje-servicio sin institucionalizar las infraestructuras necesarias para sostener estas 

alianzas responsablemente y en el tiempo.” (Jacoby, 2015 p. 260)

En su conocida rúbrica de autoevaluación, Furco establece cinco grandes dimensio-

nes para evaluar el grado de institucionalización del aprendizaje-servicio en IES (2003): 

1. Filosofía y misión del aprendizaje-servicio.

2. Involucramiento y apoyo de los docentes en el aprendizaje-servicio.

3. Involucramiento y apoyo de los estudiantes en el aprendizaje-servicio.

4. Participación comunitaria y asociación con organizaciones sociales o públicas.

5. Apoyo institucional al aprendizaje-servicio (Furco, 2003).

Cada una de estas características, a su vez, se desglosan en 22 indicadores (ver capítulo 3).
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Sintetizando esos y otros indicadores, puede afirmarse que se alcanzaron altos niveles 

de institucionalización del aprendizaje-servicio en una IES cuando se verifican las siguien-

tes diez características (CLAYSS, 2013 pp. 33-34; Furco, 2003; Jacoby, 1996; 2015):

1. La propuesta pedagógica del AYSS es parte formal del proyecto educativo, y está 

arraigado en la identidad y la cultura institucional: las experiencias de AYSS es-

tán sostenidas por el conjunto de la institución y son parte de lo que se hace ha-

bitualmente en esa IES. Más allá de los cambios en los equipos docentes o direc-

tivos, el AYSS se ha vuelto una forma habitual de enseñar y aprender, se vincula 

con la investigación y es parte reconocida y valorada de la historia, la identidad y 

la cultura institucional.

2. Un número substancial de autoridades y docentes saben qué es el aprendiza-

je-servicio, pueden establecer las diferencias con otras innovaciones pedagó-

gicas y otras formas de aprendizaje basado en proyectos y en la experiencia, y 

promueven su inclusión en la misión general de la institución y en el trabajo 

profesional de los docentes involucrados.

3. Los docentes involucrados en el aprendizaje-servicio reciben algún tipo de re-

conocimiento por ello: puede consistir en certificaciones o reconocimientos es-

pecíficos, en su inclusión en los procesos de evaluación profesional, u otros. La 

institución puede ofrecer incentivos específicos para el desarrollo de proyectos, 

como fondos concursables, viáticos, becas para recibir capacitación específica o 

participar de conferencias de aprendizaje-servicio, premios anuales a las mejo-

res prácticas y otros.

4. Una proporción significativa de los cursos y/o asignaturas ofrecen posibilidades 

de desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio. Los estudiantes tienen opcio-

nes a lo largo de su carrera para participar en proyectos de AYSS vinculados es-

pecíficamente a su perfil profesional y articulados con el currículo obligatorio u 

optativo. Reciben créditos académicos por cursar asignaturas que incluyen pro-

yectos de AYSS y/o reciben reconocimientos específicos por su participación en 

los proyectos (certificados de participación, inclusión en el legajo o en el título 

analítico, etc.).

5. Los estudiantes se apropian de los proyectos y los lideran: cuando un número 

significativo de los estudiantes están orgullosos de que su Universidad enseñe a 

través del compromiso con la realidad, cuando es habitual que sean los propios 

estudiantes quienes lideren las actividades, cuando los Centros de estudiantes 

y otros ámbitos de representación estudiantil acompañan explícitamente las 

políticas institucionales de promoción del AYSS, y los egresados siguen partici-

pando o apoyando a los proyectos.
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6. Las organizaciones aliadas comparten objetivos: la mayoría de las OSC u or-

ganismos públicos con los que trabaja la IES conocen el concepto de apren-

dizaje-servicio, son conscientes de los objetivos que se propone la institución 

respecto de los proyectos de AYSS, han acordado objetivos claros para la par-

ticipación solidaria de los estudiantes y asumen el rol formativo que se espera 

tengan las actividades en la comunidad. Tanto la IES como los representantes 

de las OSC u organismos públicos son conscientes y están sensibilizados en 

cuanto a las necesidades del otro, los cronogramas, objetivos, recursos y capa-

cidades para desarrollar e implementar actividades de aprendizaje-servicio. Hay 

un amplio acuerdo general entre los objetivos de ambas partes y se da mucho 

espacio a los aliados comunitarios para expresar sus necesidades específicas y 

para proponer actividades de aprendizaje-servicio.

7. Existe una coordinación institucionalmente reconocida: dentro de la IES está cla-

ro quiénes son los docentes o directivos que coordinan el Programa institucional 

de aprendizaje-servicio, la oficina a cargo o la agencia definida en la institución 

para promover el desarrollo institucional del AYSS y garantizar su continuidad y 

sustentabilidad. Docentes y estudiantes se referencian con esta coordinación, y 

el personal administrativo colabora fluidamente con ellos.

8. Se ofrecen apoyos institucionales para la promoción del AYSS: tanto desde la 

coordinación institucional como a través de diversas áreas, se ofrece a docentes, 

estudiantes y aliados, apoyos y servicios para promover el desarrollo de buenas 

prácticas de AYSS como, por ejemplo:

 � Se desarrollan instancias institucionales de capacitación e intercambio 

a docentes, estudiantes y aliados, para el desarrollo de proyectos de ca-

lidad.

 � Existen mecanismos coordinados de información que permiten a toda la 

comunidad educativa (docentes y directivos, personal no docente, fami-

lias, egresados, aliados comunitarios) sensibilizarse y conocer las distin-

tas actividades de AYSS.

 � Hay dispositivos institucionales que permiten el seguimiento, sistemati-

zación y evaluación de las prácticas de aprendizaje-servicio que se están 

desarrollando en la IES.

 � Se facilita la colaboración entre cursos, y entre unidades académicas, 

para desarrollar proyectos multi e inter-disciplinares.

 � Se facilita el diagnóstico y la gestión de alianzas para focalizar un nú-

mero significativo de proyectos en torno a una problemática o localidad 

relevantes para la comunidad, y para el proyecto institucional; de mane-

ra de hacer converger esfuerzos y alcanzar impactos más significativos.
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9. El perfil del egresado incluye la dimensión del compromiso social y ciudadano: 

no sólo en términos genéricos, sino que las competencias para aplicar los sabe-

res y competencias al servicio de la comunidad se incluyen en los perfiles pro-

fesionales específicos, y se valora al aprendizaje-servicio como una estrategia 

para alcanzar esas competencias.

10. Se verifica una efectiva articulación intra-institucional: las prácticas y progra-

mas institucionales de aprendizaje-servicio contribuyen a articular docencia, 

investigación y compromiso con el entorno, y a la activa vinculación y trabajo 

coordinado entre las Vicerrectorías, Secretarías o áreas que gestionan la docen-

cia, la investigación y la extensión/ compromiso social/ RSU/ vinculación con 

el medio.

 

1.3. Riesgos y tensiones en la institucionalización del AYSS

Consideramos no sólo necesarios sino indispensables los procesos de institucionaliza-

ción, y de hecho el foco de Uniservitate se centra en la promoción de estos procesos.

Al mismo tiempo, una mirada realista exige tener en cuenta que, como cualquier otro 

proceso de innovación, los de institucionalización del AYSS no suelen desarrollarse en for-

ma lineal, y que casi inevitablemente implican riesgos y tensiones que es necesario en-

frentar.

En primer lugar, la resistencia al cambio por parte de administradores y docentes sue-

le presentar dificultades para cualquier innovación que modifique el statu quo, espe-

cialmente en las universidades más tradicionales. Mientras los proyectos de AYSS sean 

experiencias aisladas llevadas adelante por “los idealistas de siempre”, serán toleradas 

o hasta miradas con simpatía. Sin embargo, al plantearlas como políticas transversales, 

suelen aparecer resistencias. Podrían agruparse las resistencias y críticas más frecuentes 

en torno a tres grandes cuestiones:

 � La calidad académica: para quienes aún se aferran al paradigma institu-

cional de “la torre de marfil”, y a los métodos enciclopedistas o más tra-

dicionales de enseñanza, todo el tiempo en que los estudiantes no estén 

en el aula, frente a libros o pantallas o en el laboratorio, es una pérdida de 

tiempo. Tienen miedo de que la institucionalización del aprendizaje-servi-

cio y las salidas a la comunidad “disminuyan el nivel académico”, y distrai-

gan a docentes y estudiantes del estudio y la investigación. Su concepción 

de “excelencia” suele seguir basándose en la adquisición de contenidos, y 
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no suelen valorar el desarrollo de competencias, por lo que no valoran el 

aporte específico del AYSS a la formación de profesionales con los perfiles 

necesarios para el siglo XXI.

Frente a este desafío, en primer lugar, sería necesario asumir con honestidad lo que 

puede haber de verdadero en esta crítica. No toda actividad solidaria o de voluntariado, 

desarrollada en las universidades, aporta al conocimiento académico ni constituye per se 

aprendizaje-servicio. No toda práctica que se considera AYSS lo es, ni necesariamente ha 

alcanzado la calidad necesaria como para impactar positivamente en los aprendizajes ni 

en la calidad académica.

Junto a este reconocimiento, es necesario también mostrar que la investigación inter-

nacional presente, es suficiente evidencia del impacto positivo de las prácticas de apren-

dizaje-servicio de calidad, en el desarrollo académico de los estudiantes; y que ofrece 

prácticas sólidas de evaluación de los conocimientos y competencias desarrollados por 

éstos a través de los proyectos de AYSS, así como investigaciones rigurosas asociadas a la 

actividad en terreno.

Los procesos de institucionalización permiten justamente evaluar las diversas prácti-

cas solidarias desarrolladas en la IES y acompañar a aquellas que efectivamente articulan 

aprendizaje y acción solidaria, para que alcancen los niveles de calidad deseado y contri-

buyan, simultáneamente, a la resolución de problemas comunitarios, a la calidad acadé-

mica y a una educación integral.

 � El rol docente: otra resistencia frecuente tiene que ver con la percepción 

de que los proyectos de AYSS implican una carga de trabajo extra para los 

docentes, que entra en 

conflicto con su nece-

sidad de investigar y 

publicar para avanzar 

en su carrera. Es cier-

to que –sobre todo en 

sus inicios– las prác-

ticas de AYSS pueden 

implicar una dedica-

ción extra de tiempo. 

Al mismo tiempo, también es cierto que implementar cualquier innovación 

que mejore nuestras prácticas docentes y la calidad de la educación superior 

exige normalmente una inversión de tiempo significativa, hasta que lo nuevo 

También es cierto que implementar cual-

quier innovación que mejore nuestras prác-

ticas docentes y la calidad de la educación 

superior exige normalmente una inversión 

de	 tiempo	 significativa,	 hasta	que	 lo	 nuevo	

se vuelve habitual.
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se vuelve habitual. Por otro lado, efectivamente, en muchos casos la carga 

de trabajo docente podría ser bastante menor si los educadores fueran ca-

paces de delegar protagonismo en los estudiantes, quienes, normalmente, 

podrían asumir muchas tareas relacionadas con la gestión y logística de los 

proyectos, que no es indispensable que asuman los docentes.

 � El vínculo entre AYSS e investigación es, ciertamente, otra cuestión crítica 

para la sustentabilidad de los proyectos. Muchos críticos del aprendiza-

je-servicio contraponen el tiempo destinado a atender problemáticas socia-

les con el tiempo necesario para la investigación rigurosa, y es cierto que 

algunas prácticas de aprendizaje-servicio no asocian investigación y acción. 

Las prácticas de AYSS de calidad en la Educación Superior, por el contrario, 

pueden y deberían generar oportunidades de investigación, especialmen-

te de investigaciones situadas y de investigación-acción participativa, pero 

también de las formas más tradicionales de investigación, así como abrir es-

pacios para el desarrollo de tesis de grado y posgrado en torno a las pro-

blemáticas abordadas por los proyectos o a las cuestiones que deben ser 

estudiadas para ofrecer soluciones a esas problemáticas.

Como lo demuestran numerosos ejemplos en todo el mundo, no sólo no es contradic-

torio desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio y publicar papers académicos, sino que 

proyectos inteligentemente diseñados ofrecen oportunidades extraordinarias para desa-

rrollar investigaciones situadas, pertinentes y rigurosas, así como para generar numerosas 

publicaciones, y oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus tesis de grado, 

doctorales, o sus investigaciones post-doctorales. Esta es una diferencia no menor entre 

el aprendizaje-servicio y otros tipos de proyectos sociales desarrollados en las IES como 

voluntariados ocasionales o institucionales, y un factor clave a promover en los procesos 

de institucionalización.

 � El vínculo con la comunidad: Entre las críticas más recurrentes a los proyectos 

de aprendizaje-servicio, pueden incluirse las que sostienen que, aunque resulte 

beneficioso para el aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudian-

tes, en realidad no ofrece contribuciones significativas a la comunidad.

Lamentablemente, debemos reconocer que hay proyectos que aun siendo apreciados 

como muy positivos para los estudiantes, de hecho, contribuyeron poco o nada con la calidad 

de vida de las comunidades, con el empoderamiento de sus actores, o con el desarrollo local.

Sin embargo, se trata de una falencia en el diseño del proyecto, que seguramente no 

consideró suficientemente los objetivos a lograr con la comunidad, o no estableció un diá-
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logo auténtico con los referentes locales que podrían haber contribuido a un mejor diseño 

y ejecución de las acciones en terreno. Los proyectos de aprendizaje-servicio de calidad 

ponen tanto énfasis en el logro de los objetivos acordados con la comunidad como con el 

logro de los objetivos académicos. Como suele afirmarse, el guion que conecta aprendiza-

je y servicio opera también como fiel de una balanza en la que ambos elementos deben 

estar equilibrados.

También en este aspecto, la institucionalización del AYSS permite generar mecanismos 

de selección y fortalecimiento de alianzas, de evaluación de los resultados en terreno y de 

diálogos inter-institucionales que permiten minimizar los riesgos de organizar proyectos 

fallidos en su impacto comunitario.

Estas y otras críticas, así como la general resistencia a cualquier cambio que implique 

modificar prácticas ya establecidas y conocidas, son frecuentes. Sin embargo, la experien-

cia de numerosas universidades alrededor del mundo, muestra que es posible superar la 

mayor parte de estas resistencias, en la medida que se van visibilizando los impactos posi-

tivos del desarrollo de buenas prácticas de aprendizaje-servicio en los estudiantes, en los 

resultados académicos y en los vínculos entre la Universidad y el territorio.

Algo más compleja y profunda que la resistencia a los cambios curriculares o a las nue-

vas propuestas de enseñanza y aprendizaje es lo que algunos autores denominan la in-

munidad a los cambios, que puede anidar aún en las instituciones que se declaran más 

progresistas. Así lo explica J. E. Belderrain:

“Como bien sabemos en toda organización o institución, cuando se desea innovar, siem-

pre aparecen las resistencias al cambio como fuerzas reconocibles y activas contra esos 

mismos cambios.

La inmunidad a los cambios es otra cosa, es más profunda, más poderosa, es el conjunto de 

elementos que forman parte constitutiva de una organización, sus normas, sus dinámicas 

institucionalizadas, sus lenguajes normalizados, sus símbolos instituidos. Ese conjunto de co-

sas puede generar muy serios obstáculos que impiden los cambios.

Richard Sennett escribió una gran obra que se llama ‘Juntos. Rituales, placeres y política de 

cooperación’. La gran tesis que recorre toda esta obra de Sennett es que toda la institucio-

nalidad moderna y los sistemas políticos y económicos derivados de ella (…) están más enfo-

cados en la competencia entre los individuos y la necesidad de su control que en generar y 

promover esa capacidad, también natural, de los individuos de poder colaborar.

Los seres humanos somos capaces de colaborar, necesitamos que las instituciones bus-

quen, promuevan y fortalezcan esas capacidades. Para ello necesitamos identificar esos 

elementos de las matrices institucionales, de los moldes de nuestras instituciones, que 
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nos hacen inmunes al cambio, que nos hacen inmunes a adoptar una cultura de la cola-

boración.” (Belderrain, 2021)

No puede negarse la tensión que inevitablemente existe entre el aprendizaje-servicio 

como pedagogía que se propone cambiar la educación para cambiar el mundo, una filo-

sofía pedagógica fundada en las ideas de fraternidad y cooperación, con prácticas muy 

arraigadas en la Educación Superior contemporánea que se fundan en la competición y 

el materialismo individualista, o con formas de colectivismo que reprimen las iniciativas 

personales y sociales y que subsisten en algunos puntos de nuestro planeta.

De hecho, algunos de quienes iniciaron el movimiento del aprendizaje-servicio en los 

años ’60 como parte de un movimiento contra-cultural y revolucionario suelen quejar-

se de lo que denominan la “pedagogización” (Pedagogification) del aprendizaje-servicio 

(Pollack, 2019 p. 35), y miran con resquemor a los procesos de institucionalización, porque 

los ven como riesgos de “domesticación” de una pedagogía revolucionaria, y su mimeti-

zación con lo “normal”; algo que puede convertir al aprendizaje-servicio en un dispositivo 

más de una burocracia universitaria conservadora.

Sin embargo, aun quienes adscriben a las vertientes más críticas del aprendizaje-ser-

vicio, como Butin y otros, consideran indispensable la institucionalización del AYSS justa-

mente para poder incidir como motor de cambio (Jacoby, 2015:242-245):

“… las posibilidades para el aprendizaje-servicio… están en abrazar más que en rechazar 

a esa misma academia a la que el movimiento del aprendizaje-servicio está tratando de 

transformar” (Butin, 2006 p. 493)

“… el disciplinamiento de un movimiento es una pre-condición necesaria para tener la 

habilidad de trabajar dentro y a través de los mecanismos específicos de la educación 

superior.” (Butin, 2010 p. 23-24)

En esta línea, Butin pone como ejemplos los procesos desarrollados en la educación 

superior norteamericana por los estudios de género y los estudios afroamericanos. En 

ambos casos, movimientos de cambio social se convirtieron en movimientos intelectuales 

que se organizaron dentro de las estructuras universitarias, y lograron institucionalizarse 

como departamentos académicos capaces de funcionar e incidir en las estructuras de la 

educación superior y fuera de ellas.

Furco sintetiza así esta cuestión:

“… la manera en que hemos abordado la institucionalización del aprendizaje-servicio 

ha sido usarlo como una estrategia para contribuir a los logros académicos y otros 

objetivos, dentro del actual sistema educativo –un sistema que, muchos acordamos, 
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necesita serias reparaciones–. Pero quizás este no es el mejor rol para el aprendiza-

je-servicio. ¿Tal vez el aprendizaje-servicio pueda convertirse en la fuerza que trans-

forme los modos de funcionamiento de las instituciones educativas, desafiando las 

normas epistemológicas y pedagógicas que conducen las actuales prácticas educa-

tivas?” (Furco, 2011)

En el caso específico de 

las universidades católicas, 

el aprendizaje-servicio soli-

dario permite, por un lado, 

articular los valores expresa-

dos en la identidad y misión 

con los cursos académicos, 

la investigación y las activi-

dades de compromiso social 

(McCrabb, 2021)2. Al mismo 

tiempo, no podemos ignorar 

que en muchas de nuestras 

universidades el currículo 

formal –que enseña Teolo-

gía, Ética y Doctrina social 

de la Iglesia– puede entrar 

en conflicto, a menudo, con 

un currículum no demasia-

do oculto y secularizado que adscribe a la búsqueda del “éxito” individual entendido 

como acumulación de riqueza material, aun en desmedro del prójimo, el planeta y los 

valores evangélicos.

En una institución católica, el AYSS debería ser una herramienta valorada para superar 

esas contradicciones, para fortalecer la propia identidad y misión, para favorecer la integra-

ción entre fe y vida, entre teoría y práctica, entre una espiritualidad de servicio vivida indivi-

dualmente y una vivida colectivamente como institución y factible de ser parte del desarrollo 

personal y profesional de todos los estudiantes, ofreciendo un espacio de encuentro y traba-

jo solidario entre quienes profesan la fe católica y quienes no (Pushpalata, 2021; Tapia, 2021).

2 Ofrecemos al lector interesado materiales ampliatorios focalizados en los procesos de institucionalización del 
aprendizaje-servicio en las Instituciones Católicas de Educación Superior: a) RIDAS (2021). Monográfico sobre 
Institucionalización del aprendizaje-servicio en la Educación

En una institución católica, el AYSS debería 

ser una herramienta valorada para superar 

esas contradicciones, para fortalecer la pro-

pia identidad y misión, para favorecer la in-

tegración entre fe y vida, entre teoría y prácti-

ca, entre una espiritualidad de servicio vivida 

individualmente y una vivida colectivamente 

como institución y factible de ser parte del 

desarrollo personal y profesional de todos los 

estudiantes, ofreciendo un espacio de en-

cuentro y trabajo solidario entre quienes pro-

fesan la fe católica y quienes no.
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1.4. Aprendizajes desde el acompañamiento y asistencia a los procesos de 
institucionalización.

Hasta aquí hemos señalado conceptos generales sobre los procesos de institucionali-

zación del AYSS. Quisiéramos ahora señalar brevemente algunos aprendizajes fruto del 

acompañamiento concreto a procesos de institucionalización específicos de algunas uni-

versidades.

CLAYSS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, viene desarro-

llando desde 2010, programas de acompañamiento y asistencia técnica para la institu-

cionalización del AYSS en universidades de América Latina y también de otras partes del 

mundo (Ochoa, 2014; 2016; 2017)[4].

En ese marco, se diseñó una herramienta para analizar el grado de institucionalización del 

AYSS, pensada para facilitar los procesos de acompañamiento y asistencia técnica a autorida-

des y docentes, y que entendemos puede resultar útil en diversos contextos culturales, y en 

IES tanto públicas como privadas, confesionales o no. Puede resultar también complementa-

ria a otras herramientas ya mencionadas, como la de auto-evaluación de Furco.

Esta herramienta (Ierullo, 2016 pp. 15-16) considera tres dimensiones fundamentales 

para analizar el grado de institucionalización del AYSS en IES:

1. Compromiso institucional con la propuesta del AYSS: esta dimensión anali-

za el conjunto de toma de decisiones por parte de la institución universitaria, en 

relación a la implementación y desarrollo de las experiencias de AYSS.

2. Consenso / apoyo de distintos actores institucionales para la implemen-
tación y sostenimiento de las experiencias educativas solidarias: a través 

de esta dimensión se da cuenta de los consensos y apoyos construidos en rela-

ción a los distintos actores institucionales (docentes, estudiantes, autoridades y 

socios comunitarios) con el objeto de sustentar las experiencias de AYSS.

3. Inserción del aprendizaje-servicio en la propuesta / cultura académica de 
la institución: esta dimensión expresa el grado en que la propuesta pedagógica 

del AYSS se convierte en una práctica cotidiana hacia el interior de la institución, 

a través de su incorporación como parte de la propuesta académica y del perfil 

profesional. Esta dimensión tiende a dar cuenta del grado en que la propuesta 

del AYSS se plasma en una manera particular de encarar los procesos de docen-

cia, extensión, investigación y gestión, en tanto pilares de la labor universitaria.

La experiencia del Programa de Universidades Solidarias (CLAYSS) permitió conformar un 
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sistema de indicadores a través de los cuales construir un índice que permita evaluar la situa-

ción de las IES participantes del programa y el diseño de acciones de apoyo institucional.

En relación con la variable “Institucionalización de las experiencias de AYSS”, el índice 

se construyó a partir de la consideración de las tres citadas dimensiones (compromiso ins-

titucional; consenso/ apoyo de distintos actores institucionales e inserción en la propues-

ta/ cultura académica de la institución) y de indicadores seleccionados para cada una de 

ellas. A partir de la aplicación de una grilla de evaluación, se asignó a cada variable un valor 

que, en todos los casos, oscila entre 0 y 100, representando de manera creciente y directa 

mayor grado o nivel de cada una de las variables estudiadas. En función del promedio se 

obtuvo un índice, que representa el nivel de institucionalización del AYSS en general. Los 

indicadores utilizados para cada dimensión son los siguientes:

Tabla 2: Dimensiones e indicadores de institucionalización del AYSS en la Educación 

Superior (Ierullo, 2016 p. 23)

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

Nivel de instituciona-
lización del AYSS en la 
Educación Superior

Compromiso institucional con la propues-
ta de AYSS

Existencia de Resoluciones u otra legisla-
ción en la Universidad, que reglamente/ 
instituya el aprendizaje- servicio.

Grado de obligatoriedad de las experiencias 
educativas solidarias para los estudiantes 
de la Universidad.

Destino de recursos económicos para las 
experiencias educativas solidarias por parte 
de la Universidad (recursos y frecuencia).

Designación de cargos de gestión para la 
coordinación/ seguimiento de experiencias.

Consenso/ Apoyo de dis-
tintos actores institucio-
nales para la implemen-
tación y sostenimiento de 
las experiencias educati-
vas solidarias

Docentes Cantidad de docentes participantes.

Diversidad de docentes participantes (se-
gún departamentos / facultades / escuelas).

Grado de conocimiento de los docentes 
participantes en las capacitaciones CLAYSS 
acerca de las experiencias de la Universidad.

Autoridades Involucramiento de las autoridades en el 
desarrollo de los proyectos.

Participación de las autoridades de la Uni-
versidad en las jornadas de capacitación 
CLAYSS.

Estudiantes Cantidad de estudiantes participantes.

Diversidad de estudiantes participantes (se-
gún departamentos/ facultades/ escuelas).

Participación de los estudiantes en ac-
ciones de capacitación y visitas a terreno 
CLAYSS.
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El acompañamiento y análisis de los procesos de institucionalización del AYSS desde el 

Programa Universidades Solidarias, y la experiencia de CLAYSS en general, permite enun-

ciar cinco cuestiones críticas (Ochoa, 2020):

1. El rol de los organismos de gobierno en las IES

Refiere al papel que desempeñan las autoridades y organismos de gobierno en el dise-

ño, implementación y evaluación de políticas institucionales de AYSS, advirtiendo al me-

nos tres escenarios posibles:

 � Vacío de políticas: actividades de AYSS dependientes, básicamente, de las 

unidades académicas aisladas, la iniciativa docente o estudiantil.

 � Políticas escasamente articuladas: actividades de AYSS dependientes de 

organismos periféricos con escaso nivel de decisión. Políticas fragmenta-

das o divergentes: actividades y organismos dependientes de autoridades 

diversas.

 � Políticas institucionales claramente articuladas: área dependiente directa-

mente del Rectorado, Vice-rectorado, Secretaría o Dirección específica para 

coordinar y articular acciones y proyectos de AYSS. Organismos coordinado-

res de las misiones de la Universidad y el AYSS: docencia, investigación, ges-

tión (Extensión/ RSU/ Compromiso), pastoral (en el caso de ICES).

Socios Comu-
nitarios

Cantidad de vinculaciones.

Formas que asume la vinculación/ alianzas.

Formalización de los acuerdos con organi-
zaciones/ organismos.

Participación de referentes comunitarios 
en las jornadas de capacitación de CLAYSS 
en la Universidad.

Inserción de AYSS en la propuesta/ cultura 
académica de la institución

Trayectoria de las experiencias de aprendi-
zaje-servicio en la institución.

Inserción institucional de las prácticas de 
aprendizaje-servicio.

Relación entre las experiencias realizadas 
en terreno por los estudiantes y el perfil 
profesional.

Designación de cargos docentes para la coor-
dinación/seguimiento de las experiencias.
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A efectos de generar políticas articuladas, coordinadas para hacer integral la acción, 

resulta indispensable mapear las iniciativas de AYSS en curso en las IES (ej.: localización 

geográfica, agrupamiento por temáticas; identificación de socios comunitarios/ líderes 

naturales capaces de sumar, articular, ayudar a mejorar y contribuir a generar iniciativas 

nuevas). En este marco es clave el rol de las autoridades en la jerarquización de la misión 

social de la Universidad, señalando prioridades, involucrándose en la selección de los líde-

res del proceso e incorporándolos en ámbitos de decisión, creando espacios de diálogo 

directo con el rector y otras autoridades de relevancia.

2. La formación de masa crítica

Refiere a la necesidad de invertir recursos humanos, materiales, económicos en progra-

mas de capacitación docente y en prácticas/ proyectos/ experiencias de AYSS; así como 

también en sistemas de reconocimiento docente, estímulos al protagonismo estudiantil y 

programas de formación y acompañamiento de los aliados locales.

3. Focalización de iniciativas vs. libres iniciativas

Refiere a la necesidad de priorizar y jerarquizar las iniciativas de AYSS en el marco de 

un plan estratégico institucional, u otra herramienta de gestión con la que cuente la IES. 

Aquí, lo central es el diagnóstico hacia “afuera” de la institución (reconocer actores comu-

nitarios y sus demandas) y hacia “adentro” (reconocer cuáles demandas se pueden/ de-

ben atender, como parte de la formación de los estudiantes). En este marco, un “proyecto 

central/ transversal” puede convivir con proyectos de iniciativa libre.

4. Evaluación, validación y visibilidad de buenas prácticas

Refiere a la revisión de contenidos curriculares, criterios de evaluación y promoción de 

docentes, y evaluación de los estudiantes. Alude a mecanismos de validación y visibilidad 

de buenas prácticas de AYSS como aspectos constitutivos de este proceso.

5. Apoyo en redes locales e internacionales

Refiere a la necesidad de apostar al diálogo y a la confianza mutua, al reconocimiento de 

los otros, su contexto e historia. Compartir experiencias y modelos de institucionalización de 

AYSS entre colegas, apoyarse en redes locales, nodos regionales y experiencias globales.
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Algunas reflexiones finales sobre los procesos de institucionalización

La auténtica institucionali-

zación del AYSS no sólo mo-

difica la cultura institucional, 

sino que contribuye a generar 

cultura solidaria hacia aden-

tro y hacia afuera, en el víncu-

lo entre las IES y otros actores 

sociales u organismos.

Experiencias desarrolladas en diferentes latitudes, evidencian una serie de aprendizajes 

útiles (Ierullo, 2016 p. 22) que se expresan a continuación:

 � La institucionalización conlleva una transición de acciones aisladas a decisiones 

institucionales, con liderazgos legitimados por una masa crítica comprometida 

y que contribuye a la multiplicación de los proyectos de aprendizaje-servicio.

 � La institucionalización no se logra en el corto plazo, sino que implica un 

conjunto de medidas sostenidas en el tiempo y plasmadas en decisiones in-

tencionadas por parte de los distintos actores institucionales.

 � La institucionalización se logra a través de acciones intencionadas por 

parte de directivos, docentes, estudiantes y aliados comunitarios. No es 

producto del azar, sino que deriva de acciones sostenidas y planificadas. Di-

chas acciones se plasman en normativas y procedimientos institucionales, en 

la asignación de recursos económicos y recursos humanos. En consecuencia, 

el proceso de institucionalización implica acuerdos políticos, conceptuales y 

de gestión. Implica la motivación y el apoyo de los estudiantes a la propuesta, 

y el establecimiento de alianzas formales con organizaciones de la sociedad 

civil, entidades públicas o privadas que adhieran a la propuesta pedagógica y 

sean aliados no sólo a los efectos de recibir ayuda por parte de la universidad 

sino que puedan constituirse intencionadamente en espacios de formación 

para los estudiantes.

 � La institucionalización implica acciones hacia el interior de la institución 

(reconocimiento, financiamiento, establecimiento de organismos internos 

para el seguimiento, evaluación y apoyo cotidiano de las prácticas, reformas 

curriculares y de planes de estudio, etc.) y hacia el exterior (establecimiento 

de alianzas, acciones de visibilización del proyecto y otras).

La auténtica institucionalización del AYSS no 

sólo	modifica	la	cultura	institucional,	sino	que	

contribuye a generar cultura solidaria hacia 

adentro y hacia afuera, en el vínculo entre las 

IES y otros actores sociales u organismos.
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