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RESUMEN
La polisemia del concepto de crítica y la diversidad de formas de entender el Aprendizaje Servicio Universitario 
[ApS(U)] nos ha llevado a proponer una revisión sistemática cuyo objetivo ha sido comprender el valor de la 
CRÍTICA como eje vertebrador y principio educativo fundante del Modelo Pedagógico del ApS(U). Hemos 
seguido el conjunto de procedimientos recomendados por PRISMA 2020 para elaborar un protocolo a través de 
la lista de comprobación de 27 ítems. El proceso de identificación de artículos incluyó una búsqueda sistemática 
en las bases de datos Web of Science (Wos) y Scopus. La selección final consistió en 144 documentos que se 
analizaron en profundidad. Los hallazgos nos permiten dar cuenta de cierto activismo pedagógico en la forma de 
entender eso que llamamos crítica. Se visualiza cierta despolitización y eurocentrismo en dicho concepto y un 
énfasis en lo metodológico más que en lo político, ético, social y pedagógico. 

Palabras clave: crítica, ApS(U), despolitización, eurocentrismo, activismo pedagógico.
 

ABSTRACT
The polysemy in the “criticism” concept and the variety of ways in which University Service-Learning (USL) 
can be understood have made us propose a systematic review. The goal of this review has been to understand the 
value of “CRITICISM” as the structural axis and the educational principle on which the USL pedagogical model 
is founded. The procedures recommended by PRISMA 2020 have been followed to elaborate a protocol with the 
27-item checklist. The process to identify the articles included a systematic search in the Web of Science (Wos) 
and Scopus databases. The final selection included 144 documents that were analyzed in depth. The findings allow 
us to account for some pedagogical activism in the way of understanding what we call “criticism”. Some degree 
of depoliticization and eurocentrism is observed in this concept, besides an emphasis on methodology, rather than 
on the political, ethical, social and pedagogical aspects. 

Key words: Criticism, University Service-Learning (USL), Depoliticization, Eurocentrism, Pedagogical Activism.
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1. INTRODUCCIÓN

La crítica en las ciencias sociales es una parte esencial del proceso de análisis y comprensión 
de diversos fenómenos y estructuras en la sociedad (Palumbo y Vacca, 2020). La crítica 
está enfocada en cuestionar, analizar y evaluar diferentes aspectos de la sociedad con el 
objetivo de generar un conocimiento más profundo y pertinente sobre su funcionamiento y 
sus posibilidades de transformación en pos de mayores cuotas de justicia social, cognitiva 
y ecológica (Sánchez y Grosfoguel, 2022).

Hablar de crítica en las ciencias sociales requiere asumir que esta puede desplegarse 
en diferentes dimensiones. Es posible evaluar y cuestionar las teorías existentes en una 
disciplina. Esto puede involucrar la identificación de supuestos subyacentes, limitaciones 
conceptuales o sesgos en las teorías establecidas (García-Campos et al., 2022). También 
es factible la evaluación de los resultados de estudios e investigaciones en las mismas 
ciencias sociales. Desde aquí se busca determinar si los datos recopilados respaldan o 
refutan las hipótesis planteadas, así como identificar posibles problemas en la recopilación 
o interpretación de datos (Batthyány y Cabrera, 2011). Y, por supuesto, también es posible 
centrarse en la identificación y análisis de las ideologías, prejuicios y valores que pueden 
influir en aquello que estamos haciendo desde el punto de vista social y/o educativo 
(Chappi, 2023). Estos son ejemplos de posibles formas de entender, trabajar y desplegar 
eso que llamamos crítica.

En relación con lo anterior, la crítica en las ciencias de la educación refiere al análisis 
complejo y multidimensional sobre los procesos educativos, las teorías pedagógicas, las 
prácticas docentes y el sistema educativo en su conjunto (Alfandari y Tsoubaris, 2022) 
Ello, asumiendo que dicho sistema educativo puede estar reproduciendo las desigualdades 
que la sociedad encarna, ya sean estas económicas, culturales, históricas, de género, raza, 
etc. (Rodríguez et al., 2023). Se asume que la crítica en el ámbito educativo requiere de 
un posicionamiento político (Gómez y Niño, 2015), ético (Mauri-Álvarez et al., 2022) y 
pedagógico (Martínez, 2001) del profesorado. Ello permitirá pensar y repensar la institución 
educativa formal que queremos en función de la sociedad que anhelamos construir. La 
justicia siempre está al centro de eso que llamamos crítica en el sistema educativo (Díez y 
Rodríguez, 2021).

La crítica en la pedagogía busca promover un enfoque reflexivo y transformador en la 
educación, donde se cuestionen las prácticas tradicionales y se busquen alternativas que 
sean más inclusivas, democráticas y participativas (Díez y Rodríguez, 2021). 

Todo esto, llevado al ámbito de las instituciones de educación superior, específicamente 
las universidades, requiere, o al menos invita, a evaluar y analizar reflexiva y críticamente 
diferentes aspectos relacionados con la educación superior, ya sea en el ámbito de la 
investigación, la administración-gestión y la cultura académica de dichas instituciones 
(Couëdel y Blondeau, 2008). La crítica en este ámbito busca identificar problemas, desafíos 
y oportunidades para mejorar la calidad de la educación en dichas instituciones. Y ello, 
asumiendo la calidad no desde un punto de vista económico y productivo sino desde una 
dimensión de mayor equidad, justicia social e inclusión; además de estar orientada a cómo 
dichos principios se transfieren al quehacer profesional en la sociedad en general (Santos-
Guerra, 2003).

En el ámbito concreto del ApS(U), uno puede asumir que es una metodología que 
combina el aprendizaje académico con la realización de actividades de servicio a la 
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comunidad. El enfoque principal consiste en asumir que los estudiantes construyan 
conocimientos y habilidades a través de la participación en proyectos y actividades que 
sean útiles y beneficiosos para la sociedad. Además, se busca fomentar el compromiso 
cívico, la empatía y la responsabilidad social en los estudiantes (Fong et al., 2022; Bosch 
et al., 2021) Desde aquí uno puede asumir que el ApS(U) incluye, en sí mismo, cierta 
perspectiva crítica desde la que construir el compromiso cívico mencionado, la empatía 
y la responsabilidad social y, desde ahí, ser aporte para la transformación de la sociedad 
(Mambu, 2022).

Cuando se combinan el Aprendizaje-Servicio y la perspectiva crítica se genera una 
herramienta educativa centrada en dos ideas que pueden relacionarse. La primera de ellas 
es la reflexión crítica sobre el servicio. Los estudiantes pueden analizar de manera crítica 
las implicaciones de sus actividades de servicio en la comunidad. Pueden cuestionar cómo 
sus acciones abordan las causas subyacentes de los problemas y cómo podrían generar un 
cambio más profundo y sostenible (Yomantas, 2020). La segunda es el análisis de sistemas 
y estructuras. Al involucrarse en proyectos de Aprendizaje-Servicio, los estudiantes 
pueden investigar y comprender las estructuras sociales y los sistemas que contribuyen 
a las necesidades y desafíos de la comunidad. Esto puede llevar a una comprensión más 
profunda de las injusticias y desigualdades presentes (Chacon-Hurtado et al., 2022). Desde 
lo dicho, se supone que la perspectiva crítica en las experiencias de ApS(U) busca, siempre, 
las acciones transformadoras desde la que los estudiantes construyan acciones que no solo 
aborden los síntomas de un problema, sino que, también, cuestionen y transformen los 
sistemas que los generan (Collazo & Geli, 2017).

La perspectiva crítica implica analizar y cuestionar de manera reflexiva y profunda la 
realidad, las estructuras sociales, las normas y los sistemas en los que vivimos. Se trata 
de ir más allá de aceptar las cosas tal como son, y en su lugar, examinar cómo se forman 
y mantienen las desigualdades, las injusticias y las problemáticas sociales. Desde esta 
perspectiva, se busca comprender y transformar los factores subyacentes que contribuyen a 
los problemas (Collazo & Geli, 2017).

Ahora bien, en los últimos años se visualiza un problema relacionado con la crítica 
en las experiencias de Aps(U). Dicho problema está relacionado con la edulcoración 
de la misma (Moreno et al., 2018) o psicologización dirán otros y otras (Palacios-Díaz 
et al., 2020). Se está entendiendo, únicamente, como habilidad del pensamiento y, por 
tanto, como algo que ocurre en la ‘cabeza’ del estudiantado (Moreno et al., 2018). De 
tanto usarse, como ocurrió con los conceptos de participación, evaluación formativa, 
metodologías activas e inclusión, entre otros, (Santos-Guerra, 2003) pareciera que se le 
ha ido quitando uno de los componentes más relevantes de eso que llamamos crítica. Nos 
referimos, específicamente, al componente político. Finalmente, se genera una visión 
de la crítica centrada en los individuos, considerados estos individualmente, y no en la 
comunidad y la sociedad (Moreno et al., 2018).

Es desde aquí que, para efectos de este trabajo, hemos indagado en eso que se entiende 
por crítica en las experiencias de ApS(U). El objetivo del trabajo que se presenta ha sido 
comprender, críticamente, el valor de la CRÍTICA como eje vertebrador y principio 
educativo fundante del Modelo Pedagógico del Aprendizaje Servicio Universitario que con 
tanta fuerza se está instalando en las instituciones universitarias.
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2. METODOLOGÍA

Esta investigación es una revisión sistemática de la literatura existente sobre el concepto de 
“CRÍTICA” en las experiencias de Aprendizaje Servicio Universitario entre los años 1999 
y 2022. Los motivos de irnos tan atrás en la búsqueda de trabajos están relacionados con el 
hecho de que el APS comienza a instalarse en las universidades norteamericanas a finales 
de la década de los 90 del siglo pasado; y porque nos interesa ir visualizando cómo la 
categoría crítica ha ido modificándose a lo largo del tiempo en las experiencias analizadas. 

Hemos seguido el conjunto de procedimientos recomendados por PRISMA 2020 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Protocols, Page 
et al., 2021) para elaborar un protocolo a través de la lista de comprobación de 27 ítems.

El proceso de identificación de artículos incluyó una búsqueda sistemática en las bases 
de datos Web of Science (Wos) y Scopus, pues son las colecciones más grandes de revistas 
en todas las disciplinas y porque se consideran las indexaciones de mayor nivel de calidad 
(Gregorio-Chaviano, 2018).

Las ecuaciones de búsqueda utilizadas en ambas bases de datos, tanto en castellano 
como en inglés, fue la siguiente:

TITLE-ABS-KEY (“service learning” OR “service learning” OR “aprendizaje 
servicio” OR “aprendizaje-servicio”) AND TITLE-ABS-KEY ( universit* OR “higher 
education” OR *graduate  OR universi* OR “educación superior”) AND TITLE-ABS-
KEY (“critical perspective” OR “critical methodology” OR “critical approach” OR 
“critical review” OR “critical pedagogy” OR “critical thinking” OR “perspectiva crítica” 
OR “metodología crítica” OR “enfoque crítico” OR “revisión crítica” OR “pedagogía 
crítica” OR “pensamiento crítico”

TS=(“service learning” OR “service learning” OR “aprendizaje servicio” OR 
“aprendizaje-servicio”)  AND TS=( universit* OR “higher education” OR *graduate 
OR universi* OR “educación superior”)  AND TS=(“critical perspective” OR “critical 
methodology” OR “critical approach” OR “critical review” OR “critical pedagogy” OR 
“critical thinking” OR “perspectiva crítica” OR “metodología crítica” OR “enfoque crítico” 
OR “revisión crítica” OR “pedagogía crítica” OR “pensamiento crítico”).

La búsqueda inicial dio como resultado un total de 316 documentos científicos, de los 
que 115 fueron duplicados. El proceso de selección de los trabajos finalmente analizados 
se muestra en la figura 1 y consistió en los pasos siguientes:
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Figura 1. Flujo de información de Revisión Sistemática siguiendo a PRISMA.
Fuente. (Page et al., 2021).

En relación a los procesos seguidos por los revisores y el número de ellos se trabajó a 
partir de una primera revisión, realizada por la autora principal, en los títulos, resúmenes y 
palabras claves (García, 2015). A continuación, las otras autoras evaluaron la elegibilidad de 
los documentos científicos identificados por la primera, mediante un archivo colaborativo de 
Zotero. No existieron diferencias ni desacuerdos en la identificación y selección de los estudios.

En la figura 1 es posible visualizar los pasos de identificación, cribado, selección e 
inclusión de fuentes bibliográficas. En una primera fase se identificaron 316 documentos 
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(n=316). Se exportaron a un archivo zotero para buscar documentos repetidos (n=115). 
Entonces se seleccionaron 201 documentos. De ellos se excluyeron 34 siguiendo los 
siguientes criterios (fase de cribado): 9 fueron excluidos por estar en un idioma asiático de 
difícil manejo para las autoras; 20 eran documentos proceedings y actas de congresos sin 
acceso online; y 5 eran trabajos que para ser adquiridos requerían de una inversión económica 
muy alta. Se seleccionaron, entonces, 167 documentos. De estos últimos, en la etapa de 
elegibilidad y por criterios de contenido y muestra se excluyeron 23. El resultado final (fase de 
inclusión) fue de 144 documentos que se analizaron en profundidad (análisis de contenido).  
Para acceder al listado de los documentos científicos analizados, se puede pinchar aquí.

El proceso de análisis de los documentos científicos seleccionados en la fase de 
inclusión siguió una lógica en la que hemos utilizado conceptos y relaciones entre ellos 
(Strauss y Corbin, 1990). Se ha realizado análisis de contenido del concepto de “CRÍTICA” 
en su relación al Aprendizaje Servicio Universitario. Nos hemos apoyado en el programa 
computacional NVivo 12.0. Los procedimientos de análisis que se emplearon se han 
ceñido a las propuestas de fragmentación y articulación de la Grounded theory (Glaser 
y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990). Se realizó codificación abierta, con categorías 
emergentes; codificación axial, en torno a la agrupación de las categorías emergentes en 
familias de categorías; y codificación selectiva, mediante un trabajo interpretativo que 
condujo a la elaboración de un modelo interpretativo y, finalmente, a este artículo que 
se presenta. Como señalan Strauss y Corbin (1990), la primera codificación de los datos 
consistió en “[...] el proceso analítico, por medio del cual se identifican los conceptos y 
se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (p. 110). En la primera fase, 
pues, se realizó una lectura analítica de los datos con el fin de seleccionar unidades de 
significado en base a criterios temáticos (Rodríguez et al., 1996). En este sentido, se 
siguió un proceso fundamentalmente inductivo (Miles y Huberman, 1994). En la segunda 
fase se procedió a la síntesis y agrupamiento de unidades de significado en categorías y 
subcategorías (Rodríguez, Gil y García, 1996). Esta labor de síntesis estuvo orientada a una 
recreación de lenguaje (Martínez, 1999; Rodríguez et al., 1996; Strauss y Corbin, 1990). 
La tercera fase consistió fundamentalmente en la contextualización y constatación de los 
hallazgos alcanzados con otros estudios, para finalmente elaborar un informe narrativo de 
los resultados y las conclusiones. Si bien el trabajo de análisis ha sido eminentemente de 
carácter inductivo, también hemos realizado un análisis con una lógica más deductiva. Ello 
a partir de unas categorías previas con las que la literatura actual relaciona el concepto de 
crítica en el ámbito social y educativo (Dussel, 2015; Fernández-Savater y Etxeberría, 2023; 
Grosfoguel, 2022; Mendoza, 2023; Mejía, 2011; Moreno y López de Maturana, 2020).

3. RESULTADOS

3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA LITERATURA SOBRE EL CONCEPTO DE CRÍTICA EN LAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SERVICIO UNIVERSITARIO: PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS 

RESULTADOS

De los 144 documentos científicos analizados en el periodo 1999-2022, se puede observar 
(figura 2) cómo la producción científica sobre la temática en estudio ha ido aumentando 
progresiva y paulatinamente. Pero es el periodo 2008-2010 donde el aumento es más 

https://drive.google.com/file/d/1ZQfWTx6csPVS2n53XXZU1dMcTWEdV7oJ/view?usp=drive_link
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considerable (n=13). En los periodos siguientes, hasta la actualidad, la presencia es mucho 
mayor, a saber: en 2011-2013 n=23, 2014-2016 n=23, 2017-2019 n=29 y en 2020-2022 
n=40. Lo mostrado refleja un mayor interés por la temática a lo largo de los años.

Figura 2. Número de documentos según año de publicación
Fuente. (Elaboración propia).

Como es habitual en la producción de documentos científicos, la mayor parte de los trabajos 
están escritos en idioma en inglés (131 de los 144), como se puede visualizar en la figura 3.

Figura 3. Publicaciones según idioma de producción.
Fuente. (Elaboración propia).
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La muestra comprendía trabajos publicados por autores y autoras procedentes de 
instituciones repartidas a lo largo de toda la geografía mundial. Como se puede observar en 
la figura siguiente (figura 4), la gran parte de los documentos científicos proceden de autores 
pertenecientes a instituciones norteamericanas (97). En segundo lugar, estaría Europa (24) 
y en tercer lugar Asia (14) Las otras zonas del mundo están poco representadas.

Figura 4. Publicaciones en función de la zona geográfica de procedencia 
de la institución a la que pertenece el primero autor(a)

Fuente. (Elaboración propia).

Sin embargo, si mostramos ahora no la zona geográfica de la que proceden los autores 
y autoras principales de los trabajos, sino que visualizamos la zona a la que pertenecen las 
editoriales en donde han sido publicados los documentos científicos, podemos percatarnos 
de que América del Norte y Europa muestran mayor igualdad (70 frente a 60). En la figura 
siguiente (figura 5) es posible, también, ver cómo quedan reflejadas las otras zonas del mundo. 
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Figura 5. Publicaciones por el lugar de origen de la editorial
Fuente. (Elaboración propia).

Lo que sí podemos afirmar es que son Norteamérica y Europa las dos zonas del mundo 
donde la producción científica sobre crítica y Aps es mayor, ya sea porque los autores(as) 
pertenecen a instituciones de ambos lugares o por las editoriales a las que pertenecen las 
revistas, libros o congresos. 

En relación a los tipos de publicaciones que conforman nuestra base de datos analizadas, 
hemos encontrado que no sólo contamos con artículos científicos (figura 6), sino también 
con 15 ponencias, 3 libros, 4 capítulos de libros y una recensión. 

Figura 6. Tipología de publicaciones
Fuente. (Elaboración propia).
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Por último, en la figura siguiente (figura 7) nos percatamos que es la metodología 
cualitativa la de mayor presencia en los trabajos analizados. Lo que llama la atención es la 
existencia de 22 documentos en los que no se declaran los procedimientos metodológicos 
utilizados en el trabajo presentado.

Figura 7. Publicaciones según metodología
Fuente. (Eaboración propia).

3.2. SEGUNDA APROXIMACIÓN A LOS RESULTADOS: AVANZANDO DESDE LA NADA AL TODO

3.2.1. ¿Qué está oculto en los textos analizados?

En esta segunda aproximación centrada en el análisis de contenido, hemos querido 
comenzar con aquellas dimensiones del pensamiento crítico contemporáneo (Dussel, 2015; 
Fernández-Savater y Etxeberría, 2023; Grosfoguel, 2022; Mendoza, 2023; Mejía, 2011; 
Moreno y López de Maturana, 2020) que, por diferentes razones, no están presentes en los 
141 documentos con los que hemos trabajado. En la figura siguiente (figura 8) es posible 
visualizar las dimensiones mencionadas. 
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Figura 8. Categorías ocultas tras los análisis
Fuente. (Elaboración propia).

Desde una perspectiva crítica contemporánea (Dussel, 2015; Fernández-Savater y 
Etxeberría, 2023; Grosfoguel, 2022; Mendoza, 2023; Mejía, 2011; Moreno y López de 
Maturana, 2020), en relación con el análisis de la “crítica” en las experiencias de ApS(U), es 
relevante identificar aquellas categorías ausentes, pues ello nos permite ir comprendiendo 
las dinámicas de poder, exclusión y marginalización que ciertos modelos pedagógicos 
van configurando en su propio quehacer. En la figura 8, lo que observamos son algunas 
categorías que nos permiten ir definiendo varias de las ausencias en la literatura revisada. 
Dichas ausencias (lo que hemos llamado la nada) nos invita a ir mostrando algunas líneas 
sobre las que profundizaremos más adelante. Identificar y abordar estas categorías ausentes 
es fundamental para fomentar la equidad, la inclusión y una comprensión más completa de 
los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad, en general, y los procesos educativos en 
particular (Moreno y López de Maturana, 2020).

Cuando las experiencias, investigaciones y trabajos sobre ApS(U) no dicen nada 
sobre amor y afectos, ni sobre epistemología, por ejemplo, podemos pensar en un posible 
entendiendo de la crítica desde perspectivas racionalistas que siguen cayendo en la clásica 
dicotomía mente-cuerpo o razón-emoción. Ello, aunque la relevancia de las emociones ya 
ha sido ampliamente trabajada, no como una incorporación que haya que hacer sino como 
condición sine qua non de la forma en la que hoy se entiende el conocimiento y el proceso 
del conocer (Maturana y Dávila, 2015). 

La ya trabajada perspectiva que entiende la crítica desde una visión despolitizada 
de los procesos educativos (Gómez y Niño, 2015) nos permite comprender el modo 
en que categorías tan relevantes en la actualidad, como anticapitalismo, capitalismo y 
extractivismo no estén presentes en los trabajos analizados. Pareciera que ciertos modelos 
pedagógicos poseen soluciones didácticas efectivas desde las que enfatizar lo metodológico 
sin la necesidad de atender a una comprensión crítica y transformadora donde dichas 
metodologías son desplegadas por el profesorado (Moreno et al., 2018). A la vez, la falta 
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de mención al extractivismo, ya sea este cognitivo y/o de los recursos naturales nos lleva a 
que los problemas actuales sobre medio ambiente sean pasados por alto en las experiencias 
de ApS(U) (Miriam et al., 2022).

La ausencia de cierta mención al carácter eurocéntrico de la perspectiva crítica en 
la actualidad (Grosfoguel, 2022) nos dirige hacia una forma homogénea de entender la 
crítica desde la que no se consideran, adecuadamente, formas otras desde las que acercarse 
al conocimiento (Grosfoguel, 2022; Dussel, 2016). Se asume a Europa como la medida de 
todas las cosas y ello conduce a plantear y proponer experiencias de ApS(U) desde las que 
se subestiman a otras culturas y logros educativos de carácter no europeo (Grosfoguel, 
2022).

Desde esta situación descrita sobre las ausencias identificadas en nuestro trabajo de 
análisis, es relevante mencionar que, si asumimos cierto racionalismo que opera en la 
‘cabeza’ de los sujetos, aislándolos del mundo emocional, y cierta despolitización de la 
crítica desde una mirada técnica de los procesos formativos, parece fácil entender cómo 
la movilización, la subversión y la transgresión son dimensiones ausentes en los trabajos 
revisados (Moreno et al., 2018).

3.2.2. Lo que sí aparece: ¿qué y cómo entendemos la “crítica” en los textos sobre ApS(U)?

El ApS(U) es una metodología educativa, para algunos, y un modelo pedagógico, para otros, 
que combina la enseñanza y el servicio comunitario en un solo enfoque integrado. En otras 
palabras, implica que los estudiantes universitarios participen en actividades de servicio a la 
comunidad como parte de su proceso educativo. A través de estas actividades, los estudiantes 
tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos que han construido y aprendido  
en el aula a situaciones y problemas reales en la sociedad (Zarzuela y García, 2021).

Es por esta razón que los conceptos de comunidad y aprendizaje con tan relevantes en 
los análisis realizados. No es posible hablar de ApS(U) y no hacer mención del concepto 
de comunidad y al de aprendizaje. Son estas categorías la que más veces son referenciadas 
en una estrecha relación a la crítica (ver figura 9).

Las características centrales de un entorno de aprendizaje de servicio requieren 
que los estudiantes brinden el servicio comunitario en respuesta a las necesidades 
autoidentificadas de la comunidad, que el servicio esté vinculado a los objetivos 
académicos a través de la reflexión crítica, y que el crédito académico se otorgue por 
el aprendizaje, no por el servicio (Armstrong et al., 2021, p. 1275).

(…) para obtener una experiencia de aprendizaje estructurado que combina el 
servicio comunitario con objetivos explícitos de aprendizaje, preparación y reflexión. 
El aprendizaje servicio también tuvo como objetivo promover la integración de los 
conocimientos de los estudiantes en situaciones de la vida real y desarrollar una mejor 
comprensión de las necesidades de los adultos mayores que viven en la comunidad 
(Chung, 2008, p. 252).
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Figura 9. Categorías surgidas tras los análisis
Fuente. (Elaboración propia).

Sin embargo, las dos categorías no son definidas de manera clara y explícita. Son 
mencionadas asumiendo que todos y todas entendemos lo mismo cuando hacemos 
mención a dichas dimensiones del proceso educativo. El peligro que esto acarrea es 
que ambas categorías se constituyen en conceptos manidos, que de tanto uso pierden su 
significado original o con un sentido polisémico que no permite el ponernos de acuerdo 
sobre el mismo.

Lo que resulta más interesante es que la tercera categoría más referenciada -Activismo 
Pedagógico- (ver figura 10), nos permite ir delimitando la forma en la que la crítica es 
planteada en las experiencias de ApS(U). La crítica se asume, entonces, como una habilidad, 
una metodología o una estrategia. Este será el centro neurálgico de nuestro análisis, pues 
aleja a dicha crítica de ciertos fundamentos sociopolíticos e históricos (Grosfoguel, 2022; 
Moreno et al., 2018), de una pedagogía crítica realmente preocupada por las desigualdades 
de origen y por la transformación social (Mejía, 2011) y asume que la crítica es algo que 
se aprende como habilidad del pensamiento y que está más relacionada con la posibilidad 
de argumentar y contraargumentar (Moreno, Toro y Gómez, 2018) que con el compromiso 
por la construcción de un mundo mejor (Mejía, 2011).
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Figura 10. Subcategorías de la categoría Activismo Pedagógico
Fuente. (Elaboración propia).

Si se aborda y reflexiona sobre estas complejidades, los estudiantes en formación 
pueden pasar de la compasión a una postura crítica, aumentando en gran medida la 
conciencia intercultural, el conocimiento, la sensibilidad y la competencia de los futuros 
docentes, así como su capacidad para comprender, respetar y comprometerse con los 
demás. Y, en última instancia, enseñar a diversos grupos culturales (Baecher & Chung, 
2020, p. 3).

Pareciera que la reflexión sobre un contenido permite, en sí misma, un salto tan 
complejo como el que se da entre la compasión y la postura crítica. ¿Qué dirección debiera 
tomar dicha reflexión? Eso es lo que no queda del todo claro en los trabajos analizados. 
Y la reflexión, ¿es un procedimiento abstracto realizado desde la comodidad de las aulas 
universitarias o es la consecuencia ‘natural’ de un trabajo comprometido por mayores 
cuotas de justicia social de aquellos y aquellas que forman parte de las comunidades con 
las que se comparten en las experiencias de ApS(U)? 

(…) se encontró que los estudiantes en los programas de ingeniería de primer año  
(n = 79) demostraron habilidades de pensamiento crítico estadísticamente más altas 
que los estudiantes en los programas de ingeniería de último año (n = 31). Esto es 
inesperado. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes aumentan sus 
habilidades de pensamiento crítico durante la universidad, aunque algunos han 
cuestionado si la tendencia ha disminuido. Un estudio indicó que el pensamiento 
divergente, que se cree que se relaciona con la capacidad de los estudiantes para 
abordar los problemas de nuevas maneras, permanece estancado con la progresión a 
través de los planes de estudios de ingeniería. (Benning et al., 2022, p. 258).

¿Cómo se está considerando y conceptualizando eso que llamamos ‘crítica’ cuando 
asumimos que la misma es medible ‘objetivamente’ y cuando se considera que esta 
aumenta o disminuye como si fuera una variable controlable por aquellos que dirigen las 
prácticas pedagógicas? Estas preguntas nos permiten profundizar en nuestros análisis y nos 
conducen a afirmar que dicha ‘crítica’ se termina asumiendo como “algo que ocurre en la 
cabeza” de los jóvenes y que poco tiene que ver con el trabajo comunitario realizado junto a 
otros y otras desde el que ‘ganar’ una nueva forma de hacer requiere de la pérdida de ciertos 
privilegios (Cusicanqui, 2010).

Y es desde ahí que la literatura revisada enfatiza lo metodológico por encima de los 
principios políticos, sociales, éticos y pedagógicos que orienten la ‘supuesta’ transformación 
intencionada desde las prácticas de ApS(U).
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Se concluyó que la incorporación de esta metodología en la educación superior tiene 
un impacto, ya que trae los beneficios de las actividades de reflexión, incluyendo la 
académica (habilidades para el pensamiento complejo y la resolución de problemas) y el 
desarrollo personal (aclaración de valores, autoevaluación) (Araya et al., 2012, p. 594).

Asumir la comunidad y el aprendizaje como los grandes elementos de la crítica, 
aunque se planteen de manera acrítica, y el activismo pedagógico como el camino desde el 
que asumir la forma de entender la crítica, nos permite visualizar, en la figura 11, el intenso 
cruce de aprendizaje y comunidad con activismo pedagógico. Es el cruce más presente 
entre todas las posibles relaciones que hemos establecido entre las diferentes categorías.

 

Figura 11. Relación entre categorías
Fuente. (Elaboración propia).

La preocupación por eso que denominamos activismo pedagógico ha ido creciendo a 
lo largo de los años, como se puede observar en la siguiente figura (figura 12). Si bien se 
han sucedido momentos de mayor presencia con bajadas importantes, el año 2022 es el que 
mayor presencia muestra de trabajos en donde dicho activismo pedagógico está presente 
en las experiencias de ApS(U). La preocupación por el cómo, más que el qué, el por qué y 
para qué es algo bastante común en el ámbito educativo durante la última década (Moreno 
et al., 2018) La sociedad actual, líquida para algunos (Bauman, 2003), del cansancio para 
otros (Han, 2013) hace que las preguntas por los fundamentos dejen paso a cierta visión 
pragmática del mundo educativo en las instituciones de educación superior (De Sousa 
Santos, 2007).

 

Activ
ism

o P
edagó

gic
o

Ciudad
an

ía

Colo
nial

Dem
ocr

aci
a

Desi
gu

ald
ad

Dive
rsi

dad

Igu
ald

ad

Neol
ibera

lism
o

Raci
sm

o

Tran
sfo

rm
aci

ón

Aprendizaje
Comunidad
Justicia
Patriarcado
Pedagogía Crítica
Poder
Política



Estudios Pedagógicos XLIX, Número Especial: 263-285, 2023
INVESTIGANDO LA “CRÍTICA” EN EL APRENDIZAJE SERVICIO UNIVERSITARIO: ¿UNA CUESTIÓN TÉCNICA?

278

Figura 12. Presencia de categoría Activismo Pedagógico según año de publicación
Fuente. (Elaboración propia).

Otras de las categorías de mayor relación con la crítica y que más es referenciada en los 
artículos analizados es la de ‘pedagogía crítica’. Es interesante esta dimensión, sobre todo 
habiendo mostrado la relevancia del activismo pedagógico y la concepción de la crítica 
más ligada a lo metodológico que a lo político;

La pedagogía crítica comprometida con la comunidad es importante. La forma en 
que los instructores, de manera cuidadosa e intencional, diseñan sistemáticamente 
sus cursos con participación de la comunidad es esencial si quieren desafiar las 
desigualdades sociales en lugar de cosificarlas (…). Sin embargo, el apoyo pedagógico 
para el profesorado de colegios y universidades, incluso aquellos enfocados en la 
enseñanza, a menudo es limitado (…). Por lo tanto, el apoyo para comprender la 
pedagogía crítica y, aún más específicamente, la pedagogía crítica comprometida con 
la comunidad es, en el mejor de los casos, escaso (Coles-Ritchie et al., 2022, p. 2).

En la siguiente figura (figura 13) es posible visualizar como son las categorías de 
comunidad y aprendizajes, ya descritas anteriormente, las que más se relacionan con la 
‘pedagogía crítica’, aunque también hay otras de las que resulta interesante poder decir 
algo. Nos referimos a ‘justicia’, ‘poder’ y ‘género’.
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Figura 13. Relación de la categoría Pedagogía Crítica con otras categorías
Fuente. (Elaboración propia).

“La pedagogía crítica permitió a los participantes del proyecto exponer y deconstruir 
un sistema de injusticia, y el conocimiento del sistema les permitió crear estrategias para la 
liberación colectiva, además de la resistencia” (Cate & Russ-Eft, 2020, p. 72).

Es bastante común, en los artículos de este trabajo de análisis, afirmar que lo realizado 
ayudó a la transformación y a una mayor justicia, pero es inexistente la explicación sobre 
lo que significa dicha transformación.

Es aquí donde el poder se constituye en una dimensión relevante. Al no clarificar 
qué vamos a entender por poder asumimos la forma en la que habitualmente se entiende 
-como dominación- (Dussel, 2016) y desde ahí las experiencias de ApS(U) reproducen las 
desigualdades existentes. Sobre todo, cuando una visión no contrahegemónica del poder 
nos conduce a una práctica educativa centrada en la caridad.

Así nos lo plantea Coles-Ritchie et al. (2022, p. 3) al decirnos que “los estudiantes en 
cursos de aprendizaje-servicio centrados en la caridad interactúan con la comunidad, pero 
también implícita o explícitamente absorben sistemas hegemónicos, racistas, clasistas, 
heterosexistas, cissexistas y capacitistas”.

Esta cita nos conduce a la tercera relación mencionada, la de la pedagógica crítica con 
la categoría género/sexo. 

Es recurrente, en las experiencias de ApS(U) que la discriminación asociada al género 
se constituya en parte relevante de las mismas. “Los estudiantes (…) pusieron sobre la 
mesa temas relacionados con el género y el acceso de las mujeres a los recursos de salud” 
(Mountz et al., 2008, p. 225).
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Si asumimos las 4 grandes dimensiones desarrolladas por la teoría crítica en la 
actualidad (raza, género, clase social y colonialidad) sin duda que la más mencionada en 
los trabajos analizados es la de género, haciéndose escasas alusiones a lo que se entiende, 
actualmente, por la interseccionalidad. Como se puede leer en la siguiente referencia;

(…) atender al lenguaje que rodea la opresión y la interseccionalidad dentro de sus  
cursos universitarios o redes sociales ayudó a los activistas de color a negociar identidades 
múltiples e investigar las interconexiones en ellas (Kornbluh et al., 2020, p. 6).

Para terminar, señalar que las otras categorías que han emergido del análisis realizado 
poseen una presencia mucho más modesta (ver figura 9).

4. DISCUSIÓN

Este estudio se adentra en la comprensión del valor de la CRÍTICA como eje vertebrador y 
principio educativo fundante del Modelo Pedagógico del Aprendizaje Servicio Universitario 
que con tanta fuerza se está instalando en las instituciones universitarias.

Si bien la literatura muestra cómo eso que llamamos crítica es un elemento sustancial 
en las experiencias de ApS(U), los análisis realizados nos permiten dar cuenta de que dicho 
concepto de crítica es polisémico, lo que sin duda no permite entender claramente a qué 
nos referimos cuando hablamos de ello. Sobre todo cuando la concepción hegemónica 
remite a una crítica entendida desde una comunidad despolitizada y un aprendizaje más 
técnico que dirigido hacia la vida (Moreno et al., 2018).

Hablar de crítica conlleva asumir que la misma invita a un posicionamiento político, 
ético y pedagógico sobre el trabajo educativo que estamos orientando desde las experiencias 
de ApS(U). 

Lo que se plantea es que lo histórico, lo cultural, lo político, lo epistemológico, lo 
ontológico que cada uno de nosotros ha encarnado en su devenir vital va a ir determinando 
nuestro proceder como educadores y educadoras. Y, por tanto, las experiencias de ApS(U) 
son el resultado lógico de cierto posicionamiento ético, político y pedagógico. Quitarle a 
dichas experiencias esos fundamentos éticos, políticos y pedagógicos, donde se posiciona 
la crítica, es no entender que cualquier modelo pedagógico y/o metodología educativa no 
son solos procedimientos técnicos sino formas de entender el proceso educativo (Aguirre 
y McLaren, 2003).

Y hablar de experiencias de ApS(U), considerando lo ético, lo político y lo pedagógico 
nos remite, necesariamente, a pensar en el poder, en cómo está siendo vivenciado 
(Grosfoguel, 2022; Dussel, 2016).

Proponer y/o guiar experiencias de ApS(U) es seguir pensando cómo se distribuye 
el poder en las instituciones universitarias; es asumir que el poder debe ser distribuido y 
que, por tanto, las decisiones deben ser colegiadas (De Sousa Santos, 2010). Asumiendo el 
poder como gran parte de la literatura occidental lo asume, el poder como dominación, nos 
dirige a pensar y pensarnos en relación a cómo el deseo de dominar a otros está impreso 
en nosotros, pues es parte de la cultura occidentalocéntrica donde nos hemos desarrollado 
y donde vivimos (Grósfoguel, 2022). De ahí la recurrencia a caer en cierto paternalismo 
-disfrazado de crítica- en las experiencias de ApS(U) (Moreno et al., 2018).
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Lo que surge como una práctica educativa anclada en un compromiso ético, político 
y pedagógico con formas críticas, democráticas, participativas y contrahegemónicas 
(fuerte carácter crítico) y dirigidas hacia la transformación social a través de un servicio 
(Zarzuela y García, 2021), se constituye, hoy en día, en una práctica (al menos discursiva) 
HEGEMÓNICA de las instituciones educativas que recoge gran parte de los elementos 
técnicos del quehacer educativo, pero que ha perdido su esencia: el compromiso con una 
educación otra que permita otras formas de ser y estar en el mundo (Moreno y López de 
Maturana, 2020).

Lo que partió como una ruptura con un sistema jerárquico, excluyente, no participativo 
y reproductor de saberes propios de una mirada muy tradicional del quehacer universitario, 
ha concluido en la imposibilidad de mantenernos fiel a ese nuevo acontecer, a ese nuevo 
régimen de verdad, como diría Badiou (2010) Y es aquí donde están emergiendo todas las 
dificultades, porque pareciera que hemos burocratizado las experiencias de ApS(U).

Hemos transitado desde la democratización de las experiencias de ApS(U) hacia una 
“supuesta eficiencia pedagógica” desde la que se genera una casi exclusiva preocupación 
por la integración de aquellas variables que queremos medir y controlar, así como los 
indicadores de logro. Estos son aspectos muy presentes en los discursos y propuestas sobre 
ApS(U) (Zarzuela y García, 2021).

La burocratización de la que hablamos es la que hace que la pedagogía crítica y eso 
que llamamos propuestas innovadoras comiencen a corromperse. Y en ese corromperse, las 
propuestas de ApS(U) comienzan a alejarse de eso que las vio nacer, de esa perspectiva que 
las acogía en sus utopías y que no es otra cosa que el enfoque crítico (Zarzuela y García, 
2021):

El pensamiento crítico se viene ahogando en la inmediatez, se pierde en la sucesión de 
coyunturas en las que apuesta por el mal menor, ruta casi segura para perderse en el 
laberinto de los flujos de información, sin contexto ni jerarquización. El sistema aprendió 
a bombardearnos con datos, con las últimas informaciones que sobreabundan en medio 
de la escasez casi absoluta de ideas diferentes a las hegemónicas (Zibechi, 2021, s/p).

El enfoque crítico en la universidad, en general, y en las propuestas de ApS(U), en 
particular, ha ido desapareciendo o constituyéndose en un enfoque crítico psicologizado y 
edulcorado, en un enfoque no crítico (Moreno et al., 2018).

La burocratización de la que hablamos es la fetichización1 de las nuevas propuestas 
desde su despolitización (Dussel, 2016). La despolitización nos conduce a la supresión de 
lo crítico como algo que va más allá de una habilidad del pensamiento, más allá de algo 
que ocurre en nuestras cabezas y que tiene que ver con una forma de vida, una forma de 
comprender el fenómeno educativo, una forma de ser y estar en el mundo (Walsh, 2015).

Vivimos en un tiempo de mucha crítica y de poca transgresión. La crítica acaba 
siendo absorbida por el sistema (Melich, 2021). ¿Acaso no han sido, o están siendo, las 
experiencias de ApS(U) normalizadas dentro del sistema?

Aquí hay que pensar, entonces, la relación entre neoliberalismo y universidad. Y en 
esta relación aparece cierta fagocitación de lo crítico (De Sousa Santos, 2010) ¿No es 

1 Fetichismo significa la divinización de diversas cosas y objetos (fetiches), atribuyéndoles fuerzas misteriosas, sobrenaturales, 
inasequibles para la comprensión humana.
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extraño que la institucionalidad educativa, con su tendencia `natural` a conservar el status 
quo, hoy tenga a las experiencias de ApS(U) como uno de sus caballitos de batalla?

Ese neoliberalismo, entendido como sentido común más que como lógica económica 
(Monedero, 2013), condiciona la forma en la que nos relacionamos con las universidades y 
las formas de entender el proceso de construcción de conocimientos. Y pareciera que dichos 
procesos responden a lo que el mismo De Sousa Santos (2019) denomina extractivismo 
epistemológico.

5. CONCLUSIONES

En términos descriptivos podemos concluir diciendo que la producción científica 
sobre nuestro objeto de estudio ha ido en aumento progresivo desde el año 1999 a 
la actualidad. La mayor parte de dicha producción está escrita en inglés por autores y 
autoras procedentes de instituciones educativas norteamericanas y ha sido publicada 
en editoriales norteamericanas y europeas. Metodológicamente, la mayor parte de los 
trabajos usan metodologías cualitativas, aunque existen 22 documentos que no declaran 
los procedimientos metodológicos seguidos.

En términos del análisis de contenido es importante destacar las siguientes conclusiones.
Existen una serie de características propias de la teoría contemporánea sobre 

pensamiento crítico que no están presentes, o lo están de manera muy marginal, en los 
documentos analizados. 

Además, ha sido posible observar cierta despolitización del concepto de crítica 
presente en los documentos analizados. Pareciera que ciertos modelos pedagógicos poseen 
soluciones didácticas efectivas desde las que enfatizar lo metodológico sin la necesidad 
de atender a una comprensión crítica y transformadora donde dichas metodologías son 
desplegadas por el profesorado. 

A pesar de dicha despolitización, los conceptos de comunidad y aprendizaje son los más 
referenciados en relación a la crítica. Sin embargo, las dos categorías no son definidas de 
manera clara y explícita. El peligro que esto acarrea es que ambas categorías se constituyen 
en conceptos manidos.

El “activismo pedagógico” cruza transversalmente la comprensión de eso que 
llamamos crítica. La crítica se asume, entonces, como una habilidad, una metodología o una 
estrategia. Se asume que la crítica es algo que se aprende como habilidad del pensamiento 
y que está más relacionada con la posibilidad de argumentar y contraargumentar que con el 
compromiso por la construcción de un mundo mejor.

Es desde aquí que la literatura revisada enfatiza lo metodológico por encima de los 
principios políticos, sociales, éticos y pedagógicos que orienten la ‘supuesta’ transformación 
intencionada desde las prácticas de ApS(U).

El poder se constituye en una dimensión relevante en los análisis acometidos. Al no 
clarificar qué vamos a entender por poder asumimos la forma en la que habitualmente 
se entiende -como dominación- y desde ahí las experiencias de ApS(U) reproducen las 
desigualdades existentes. Sobre todo, cuando una visión no contrahegemónica del poder 
nos conduce a prácticas de ApS(U) centradas en la caridad.
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