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Introducción

El aprendizaje-servicio (ApS) avala la posibilidad de dirigir positivamente 
el compromiso universitario con la comunidad. Para ello, esta metodolo-
gía requiere que los y las estudiantes pongan a prueba activamente en el 
«mundo real» habilidades que se plantean en su plan de estudios, a fin de 
dar respuesta tanto a una necesidad identificada en su entorno, como a la 
de construir conocimiento desde la reflexión crítica sobre la experiencia. 

Esta pedagogía ha sido recibida con particular entusiasmo por las 
instituciones de educación superior europeas en las últimas décadas (Sote-
lino et al., 2021), viendo en su uso una vía para ejercer una misión de respon-
sabilidad social, abordando desde una nueva óptica la formación que ofre-
cen a sus estudiantes. De este modo, del carácter activo e innovador que la 
caracteriza cabe esperar que amplíe el espectro de beneficios que pueden 
obtener respecto a los mecanismos más tradicionales de enseñanza. 

No en vano con el ApS se aspira no solo a que los/as estudiantes ad-
quieran los conocimientos propios de la asignatura en la que se enmarca, 
sino que la experiencia ha de ser también una oportunidad, tanto para el 
desarrollo de su capital social como de competencias transversales, sus-
ceptibles de afectar directamente a sus futuras posibilidades de empleo 
(Santos Rego et al., 2022), siendo precisamente este último rasgo el que 
motiva la presente Guía.

Sin embargo, pese a que la utilización de la metodología puede re-
sultar ajustada para formar egresados/as capacitados/as para el ejercicio 
profesional, su aplicación debe regirse por una serie de criterios que deter-
minan la calidad de la experiencia. Sería ingenuo confiar en que cualquier 
proyecto de ApS causará el mismo efecto en el alumnado, per se, indepen-
dientemente del cuidado que se ponga en su diseño y aplicación. Por ello, 

Guía de aprendizaje-servicio universitario y empleabilidad
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Introducción

si se quiere potenciar la mejora de las competencias para la empleabili-
dad en el alumnado, resulta indispensable atender a aquellas dimensiones 
que actúan directamente sobre los elementos que constituyen la esencia 
de esta pedagogía: un aprendizaje activo y centrado en el/la estudiante, 
desarrollado en contextos reales y motivadores, y acompañado de una 
reflexión sobre la acción realizada.

Con esta Guía, resultado de una investigación temática, pretende-
mos mostrar a la comunidad universitaria aquellas competencias transver-
sales que se desarrollan al participar en estas experiencias y que distintos 
informes y estudios vinculan a la empleabilidad de egresados y egresadas. 
Lo que queremos es ofrecer a los/as docentes un recurso útil que les per-
mita ver, de forma clara y sencilla, las posibilidades educativas y formativas 
de esta metodología activa.

La Guía, derivada del proyecto de investigación «Aprendizaje-servicio 
(ApS) y empleabilidad de los estudiantes universitarios en España: compe-
tencias para la inserción laboral» (EDU2017-82629-R)1 cuyos IPs son Mi-
guel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo, se abre con la definición de lo 
que es aprendizaje-servicio, para distinguirlo de otros procesos y activida-
des con los que, en muchas ocasiones, se confunde o asimila, y finaliza con 
la propuesta de las razones que justifican la introducción de esta metodo-
logía en la universidad.

1 Ver https://www.usc.gal/apsuni/apsuni-e

Guía de aprendizaje-servicio universitario y empleabilidad
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Qué es ApS 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien arti-
culado en el que los/as participantes aprenden a la vez que trabajan en las 
necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlo (Puig et al., 2007). Es 
decir, aprenden haciendo un servicio a la comunidad. 

Aprendizaje Servicio

Por otro lado, la definición de Naval et al. (2011, p. 88) ya nos sitúa 
sobre los principios básicos y propios de esta metodología:

Propuesta pedagógica que se dirige a la búsqueda de fórmulas concretas para 
implicar al alumnado en la vida cotidiana de las comunidades, barrios, institucio-
nes cercanas. Se conceptualiza dentro de la educación experiencial y se caracte-
riza por: a) protagonismo del alumnado; b) atención a una necesidad real; c) cone-
xión con objetivos curriculares; d) ejecución del proyecto de servicio; y e) reflexión.
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Qué es ApS

Efectivamente, en las propuestas de ApS se combinan el aprendizaje 
de contenidos con el entrenamiento en su disponibilidad para movilizarlos 
en contextos reales.

Todo ello nos remite, como punto de partida, a la necesidad de es-
tablecer una correcta planificación de todos sus elementos, y de ahí la im-
portancia de atender al diseño del proyecto de ApS, cuya calidad resulta, 
en parte, de la gestión óptima de los requisitos básicos que definen una 
iniciativa de este tipo.
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Qué no es ApS

Uno de los modos más sencillos de acercarse al aprendizaje-servicio es 
reconocer otras iniciativas formativas con las que en ocasiones se le con-
funde:

  ApS no es voluntariado. El aprendizaje-servicio se diferencia del 
voluntariado en su naturaleza y orientación estrictamente acadé-
mica, siendo la estrecha relación del servicio con el currículo uno 
de los principales aspectos que lo definen. Es decir, mientras el vo-
luntariado pone el foco de atención en el servicio y su calidad, aun 
sin obviar los aprendizajes que se puedan derivar, su objetivo no es 
el aprendizaje y no existe una evaluación formalizada que permita 
calibrar los aprendizajes de tipo académico.
  ApS no es prácticum. Los programas de prácticum involucran a 
los/as estudiantes en experiencias prácticas que persiguen mejo-
ras en el aprendizaje y en el entendimiento de un área de estudio 
o profesional concreta. En el prácticum adquieren conocimientos 
y habilidades que les permiten mejorar su aprendizaje académi-
co y su desarrollo profesional. Así, y aunque algunas actividades 
de prácticum podrían considerarse un servicio a la comunidad, se 
diferencia del ApS en que pone su foco de atención en mejorar el 
aprendizaje académico del alumnado.
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Qué no es ApS

Voluntariado

Prácticum
Actividades
voluntarias
esporádicas

Aprendizaje-
servicio
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Lo que nos encontramos, por lo tanto, son dos realidades que se orien-
tan, bien al servicio (voluntariado), bien al aprendizaje del alumnado (prác-
ticum), por lo cual no pueden ser confundidas con el aprendizaje-servicio. 
Tal vez es la estructuración de los proyectos, con el objetivo de estrechar el 
vínculo entre servicio y aprendizaje académico, el elemento esencial para po-
der hablar de ApS, con una relación recíproca entre los dos componentes: el 
aprendizaje académico incidirá en la prestación de un servicio de calidad a la 
comunidad y, al contrario, el servicio permitirá fortalecer y dotar de mayor re-
corrido y significatividad al aprendizaje de los/as estudiantes. No se trata de 
añadir el servicio al aprendizaje, como una pieza paralela, sino de un proceso 
de integración, ya que las actividades de servicio tienen que ser compatibles 
y estar integradas en los objetivos académicos de la asignatura. 
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Criterios de calidad 

Pero antes de entrar en detalle sobre el cambio de paradigma universitario 
y las posibilidades de esta metodología como herramienta profesionaliza-
dora, es necesario resaltar que, del mismo modo que la mera experiencia 
no es sinónimo de aprendizaje, sería imprudente afirmar que plasmar la 
etiqueta de ApS en una actividad implica inevitablemente la obtención de 
beneficios. Siguiendo esta línea, y de acuerdo con Eyler y Giles (1997), pre-
viamente a dar una respuesta al «por qué» es de interés su integración en el 
currículo, conviene hacer un paréntesis para discernir, en líneas generales, 
el «cómo» deben realizarse. No prestar atención a ello puede repercutir en 
la realización de prácticas que disten de proporcionar beneficios –e incluso 
que afecten negativamente– a los/as participantes. 

El cuidado en el diseño de estas experiencias se materializa en tratar 
de tener en cuenta cuáles son los factores y criterios que determinan su efi-
cacia, y que pueden incidir directamente en los resultados que se esperan. 
A continuación, presentamos una clasificación que hemos fundamentado 
en la de Imperial et al. (2007) para la educación superior, en los principios 
de buenas prácticas propuestos por Honnet y Poulsen (1989), y en alguna 
de las ideas de los cada vez más mencionados estándares de calidad para 
la práctica de aprendizaje-servicio en la educación K-12 (National Youth 
Leadership Council, 2008): 

  Reflexión. Es la llave que abre la puerta del verdadero conocimien-
to en las metodologías que portan la experiencia como estandar-
te. En el caso del ApS estos procesos son identificados por Eyler 
(2001) como el mecanismo por el cual los y las estudiantes pue-
den conectar su actuación junto a la comunidad con el aprendizaje 



13

Cuestionario sobre competencias cívico-sociales y autoeficacia del 
alumnado universitario (CUCOCSA)

Cuestionario sobre competencias cívico-sociales y autoeficacia del 
alumnado universitario (CUCOCSA)

Guía de aprendizaje-servicio universitario y empleabilidad

Criterios de calidad

académico. Por este motivo, no es de extrañar que se posicione 
como el criterio de calidad que más se repite en la literatura, y de 
ahí que se le tenga por crucial en el éxito del proyecto ya que posi-
bilita muchos beneficios al estudiantado. Así, lo que encontramos 
es que, en los proyectos con un caudal reflexivo más completo, 
esto es, aquellos en los que se involucran todos los agentes y se 
orientan hacia una rica variedad de temáticas, se obtienen mejores 
resultados (Lorenzo et al., 2020). 

  Rigor académico. La intencionalidad educativa, mediante la cone-
xión directa con el currículo, es la marca distintiva del ApS frente a 
otras iniciativas que incluyen un servicio a la comunidad. Así pues, 
la acción comunitaria tiene que relacionarse estrechamente con 
los contenidos de la disciplina en la que se ubica la experiencia. Los 
objetivos académicos deben formularse de manera clara desde  
el inicio y para las distintas partes implicadas, tener un alcance 
razonable y estar formalmente reconocidos en la programación de 
la asignatura. 
  Duración apropiada. El tiempo destinado a realizar la experiencia 
debe ser el adecuado para permitir que se desarrollen de manera 
efectiva las actividades programadas y la creación de los recursos 
que pueda requerir el servicio, los procesos reflexivos y el estable-
cimiento de relaciones con la comunidad. No se trata de alargar 
arbitrariamente el número de horas del proyecto, sino de encontrar 
el valor óptimo, que en cada caso dependerá de su naturaleza y de 
los contenidos que se pretendan transmitir. 

  Actividades útiles y desafiantes. La propuesta de servicio debe 
generar un interés genuino en el alumnado y los retos que plantee 
deben favorecer la curiosidad y la búsqueda de nueva información. 
Asimismo, la acción debe desarrollarse en contextos donde la ex-
periencia propicie la transferencia del conocimiento a nuevas si-
tuaciones. No obstante, hay que cuidar que los objetivos no sean 
demasiado ambiciosos, y formularlos de forma suficientemente 
realista como para que los y las participantes puedan ver materia-
lizados los resultados de su esfuerzo. 

  Autonomía del alumnado. El ApS implica romper con la estructura 
establecida en la educación tradicional, y por ello los/as estudian-
tes deben asumir una mayor responsabilidad en su aprendizaje, 
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adquiriendo cierto poder para tomar decisiones relativas a la pla-
nificación, implementación y evaluación de los proyectos. Como 
consecuencia, esto implica la reformulación del papel del profe-
sorado, que pasa a ser un guía en el proceso educativo de sus 
estudiantes (Gargallo et al., 2018). 

  Creación de partenariados. La reciprocidad es uno de los criterios 
fundacionales de esta metodología. Lo cual se concreta en el es-
tablecimiento de una relación de beneficio mutuo y de formación 
de lazos entre el estudiantado y los miembros de la comunidad en 
la que se realiza el servicio. La utilización del ApS debe entenderse 
también como una palanca de acción social que va más allá de su 
impacto en los/as estudiantes. Así, las experiencias deben con-
figurarse con la comunidad viendo en esta un agente educativo 
más. 
  Retroalimentación. Para dirigir eficientemente la experiencia y 
asegurar el cumplimiento de los objetivos, tanto sociales como 
académicos, es necesario adaptarse a la naturaleza cambiante del 
servicio. Será imprescindible, por tanto, un proceso formal y plani-
ficado de evaluación continua que proporcione retroalimentación 
constante entre todos los agentes involucrados, y se utilice para la 
mejora del proyecto. De esta manera, también permitirá optimizar 
la capacidad crítica de los y las estudiantes, proporcionándoles re-
cursos que seguramente les ayudarán en su reflexión. 

  Diversidad. Los procesos involucrados en las actividades de ApS 
han de servir para interpretar los entornos en los que se actúa, al 
tiempo que ponen al alumnado en contacto directo con situacio-
nes alejadas de su zona de confort, en una comunidad hacia la que 
pueden tener prejuicios o mostrar estereotipos. Un buen proyecto 
debe utilizar la diversidad para posibilitar y promover en los y las 
estudiantes la identificación y el análisis de distintos puntos de vis-
ta a fin de romper con ideas preconcebidas. 

Criterios de calidad
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Criterios de calidad
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Esta clasificación pretende ser una recomendación general o guía 
básica que oriente al profesorado sobre cuestiones a las que se debe 
tratar de prestar atención cuando diseña sus proyectos. A tal efecto, se 
fomenta la articulación de experiencias que puedan ganarse el pleno de-
recho a llamarse aprendizaje-servicio, ayudando a poner en valor esta fi-
losofía de la acción educativa, además de poder llevarse a cabo con el 
suficiente rigor como para proporcionar los mejores resultados a quienes 
se implican. 

Ahora bien, entre todos los criterios de calidad considerados, merece 
la pena subrayar la importancia de la reflexión del alumnado, un proceso 
puesto en valor tanto por la filosofía de John Dewey, como por las más 
importantes teorías de aprendizaje experiencial, constituyendo un com-
ponente fundacional del ApS. Al promover dicha reflexión, se debe prestar 
atención a cuándo se realiza, pero también a cómo y con quién. Tal es así 
que la investigación pone de manifiesto que el alumnado se beneficia más 
cuando reflexiona antes de comenzar el proyecto, durante y después del 
mismo. Debe orientarse a tratar un amplio abanico de temas, que incluyan 
compartir sentimientos sobre la experiencia del servicio, relacionarlo con 
los contenidos de la asignatura, desarrollar actitudes y valores, y analizar 
los problemas de la comunidad. Por último, la reflexión no debe ser exclusi-
vamente un proceso individual, sino que debe haber momentos de reflexión 
conjunta, en la que participen otros agentes del proyecto, tales como la 
propia clase, el profesorado o incluso miembros de la entidad comunitaria 
con la que se ha desarrollado el servicio (Lorenzo et al., 2020).

Con la intención de animar una adecuada incorporación de la re-
flexión, hemos diseñado un portafolios electrónico (Portafolios ApSuni-e). 
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Se trata de una herramienta virtual (alojada en Moodle) que permite al alum-
nado reflexionar sobre su participación en los proyectos de ApS y valorar su 
propia experiencia, a la vez que facilita al profesorado la evaluación de las 
competencias que los/as estudiantes desarrollan en este tipo de iniciativas.

En concreto, el portafolios se concibe como un viaje que motiva la 
reflexión y que permite dar cuenta de los aprendizajes adquiridos. Este viaje 
se articula a lo largo de tres fases:

  Fase 1. Comienzo del viaje. Este bloque debe ser abordado por el 
alumnado antes de la implicación en el proyecto, con la intención 
de trabajar el autoconocimiento y la autorreflexión sobre su propia 
trayectoria vital previa.

  Fase 2. La experiencia de ApS como estímulo de aprendizajes y 
competencias. Las actividades que se proponen en este momento 
son afrontadas por los/as estudiantes al finalizar los proyectos. Su 
objetivo es estimular la reflexión crítica en torno a los momentos e 
incidentes que más les afectaron. Para eso se ofrecen una serie de 
actividades que se enmarcan en un viaje en el tiempo en las que se 
sitúa al alumnado en diferentes momentos históricos en los que 
deberán proponer soluciones y acciones que partan de su propia 
experiencia en los proyectos de ApS.

Cuestionario sobre competencias cívico-sociales y autoeficacia del 
alumnado universitario (CUCOCSA)

Cuestionario sobre competencias cívico-sociales y autoeficacia del 
alumnado universitario (CUCOCSA)

Criterios de calidad
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Cuestionario sobre competencias cívico-sociales y autoeficacia del 
alumnado universitario (CUCOCSA)
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  Fase 3. Vuelta al presente y mirada al futuro. Una vez se finaliza 
la reflexión sobre el proyecto, se abre esta tercera fase para que el 
alumnado reflexione sobre el modo en que la experiencia de ApS 
ha contribuido a su desarrollo personal, profesional y social. Se 
propone una última etapa en el viaje, que se corresponde con la 
vuelta al presente, en la que se han de establecer conexiones entre 
la situación de partida y la actual, tratando de atisbar el modo en 
que el proyecto ha impactado en su vida y en sus aprendizajes.

Criterios de calidad
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ApS y empleabilidad

Universidad y empleabilidad. 
El contexto del aprendizaje por competencias

Para la universidad, el siglo xxi ha supuesto, entre otros, un cambio de enfoque 
metodológico, más centrado en optimizar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje de los/las más jóvenes para ajustarlos a un nuevo escenario socioeco-
nómico. Han sido numerosas las instancias desde las que se tiene alentado 
ese cambio, trascendiendo a la comunidad académica e implicando al conjun-
to de la sociedad civil, lo que se ha visto reflejado en el afán político que, en el 
caso de la Unión Europea, dio lugar a la conformación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (eees). Esta dinámica renovadora se ha visto impulsada 
por una sociedad del conocimiento, de nítido recorrido postindustrial, en la que 
el aprendizaje de la ciudadanía es la mayor garantía de éxito en un ‘contexto 
líquido’, con una vorágine de alteraciones en gran medida vinculadas al desa-
rrollo tecnológico y a la globalización, que han generado una incertidumbre sin 
precedentes en la esfera social y profesional (Santos Rego, 2016).

Precisamente por ello, los vínculos entre universidad y empleo han 
de ser cada vez más estrechos. En este sentido, una de las principales 
recomendaciones derivadas del eees consiste en mejorar y fortalecer la 
empleabilidad de los y las egresados/as, lo que pasa por una formación 
innovadora que se ajuste a los nuevos perfiles laborales en marcha o ya 
consolidados. Al respecto, conviene no olvidar que, además de proporcio-
nar una formación integral, las instituciones de educación superior tienen 
la responsabilidad de preparar a los/as estudiantes para su incorporación 
efectiva al mundo del trabajo (Santos Rego, Ferraces et al., 2020). 
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ApS y empleabilidad

Es palmario, pues, que la universidad tiene ante sí una tarea funda-
mental en el desarrollo de competencias, que permitan a los/las egresados/
as ser proactivos/as en la adaptación al mundo del trabajo, considerando 
además las circunstancias personales y sociales que esto implica. Es lógi-
co, entonces, que procuremos una optimización de los planes de estudio 
en el marco de «pedagogías para la empleabilidad», haciendo uso de meto-
dologías que ayuden al alumnado a identificar oportunidades profesionales 
y a favorecer sus recursos personales con el objetivo de encontrar el traba-
jo deseado, o actuar con solvencia en una variedad de situaciones cuando 
se quieren lograr objetivos compartidos (García-Álvarez et al., 2022).

Antes de continuar, conviene clarificar qué entendemos por compe-
tencia (competence). Si bien durante un largo período de tiempo su signi-
ficado ha sido difuso, en parte debido a la extensa y variopinta gama de 
definiciones existente (Wagenaar, 2019), esto ha cambiado con la aproba-
ción del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 
(eqf-mec) por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Euro-
pea (2008). Se ha pasado a diferenciar claramente este término de otros, 
caso de las habilidades (skills) o de los resultados de aprendizaje (learning 
outcomes).

Competencia: Capacidad demostrada para utilizar conocimientos, 
destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en si-
tuaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo personal y profesio-
nal. Así, se describen en términos de responsabilidad y autonomía 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008, p. 4).                                                                  

Teniendo en cuenta las implicaciones del concepto de competencia, se 
asume que la adquisición de aprendizajes técnicos y específicos de una 
determinada disciplina es una tarea insuficiente en la esfera académica. 
Así se explica el nuevo modelo pedagógico, en torno al que se articula la 
educación superior, con las competencias en el núcleo del proceso forma-
tivo. Se trata, en definitiva, de que el alumnado desarrolle competencias de 
muy diversa índole, que han de servir para un mejor acceso y mantenimien-
to del empleo, facilitando, además, su realización personal y su inclusión 
en la sociedad, sin dejar de incidir en el ejercicio de una ciudadanía activa 
y en las posibilidades para aprender a lo largo de la vida y hacer frente a la 
incertidumbre (Consejo de la Unión Europea, 2010).
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En Europa, ha sido el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003; 
Wagenaar, 2019) el que, entre otros, ha sentado las bases para la articula-
ción del nuevo enfoque, coincidiendo con la construcción del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior y la adopción del European Credit Transfer 
System (ects). Lo que ahí se propone es que las competencias han de 
entenderse con suficiente amplitud, en tanto que son adquiridas por el/la 
estudiante durante todo el proceso de aprendizaje, y son el resultado de la 
combinación de conocimientos, comprensión, habilidades y capacidades. 
Asimismo, se diferencia entre competencias específicas (relacionadas con 
los conocimientos de una disciplina concreta) y genéricas (transferibles a 
cualquier titulación), siendo estas últimas necesarias para un adecuado de-
sarrollo profesional, y para alimentar un tipo de aprendizaje que ha de ser 
permanente y/o a lo largo de la vida (Consejo de la Unión Europea, 2010).

 
Desarrollo de competencias y ApS

Ahora bien, todo lo dicho hasta aquí ha de traducirse en una respuesta ajus-
tada por parte de la universidad en términos metodológicos. Es decir, la 
práctica docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje deberán arti-
cularse bajo principios pedagógicos que permitan un adecuado desarrollo 
de competencias por parte del alumnado, basándose en el contacto con la 
realidad profesional y en su trabajo autónomo como soporte para construir 
conocimientos de utilidad social (Santos Rego, Lorenzo et al., 2020). 

Precisamente, el aprendizaje-servicio se dispone como una metodo-
logía de utilidad en tanto que permite ubicar los procesos formativos en 
contextos profesionales y, al tiempo, impulsar y potenciar los aprendizajes 
de tipo académico –dada su vinculación con el currículo– cívico –al hacer 
frente a necesidades sociales en la comunidad próxima– y laborales –toda 
vez que coloca al alumnado ante situaciones vinculadas a su futuro des-
empeño profesional–. 

En definitiva, la metodología de ApS es propicia a la adquisición de 
competencias asociadas a la empleabilidad de los y las universitarios/as 
(Tejada, 2013):

  Hace frente a la obsolescencia del conocimiento, pues el alumna-
do adquiere conocimientos actualizados en un contexto en el que 
pueden ser funcionales (saber).
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  Implica la resolución de problemas reales, lo que permite a los y las 
estudiantes poner en práctica los conocimientos teóricos de cada 
disciplina (saber hacer).

  Promueve la adquisición de actitudes y comportamientos esencia-
les para el medio profesional (saber ser). 

  Supone el afrontamiento de situaciones complejas característi-
cas del mercado de trabajo actual en las que se ponen en marcha 
competencias más allá de las específicas.

  Abre la posibilidad de conocer los requisitos laborales y expectati-
vas de los y las empleadores/as en las organizaciones.

  Fortalece la responsabilidad social, el desarrollo cívico y el em-
prendimiento, pues los y las jóvenes participan en experiencias 
que tratan de solventar o minimizar problemas de carácter social.

Por todo lo anterior, el ApS ejemplifica el cambio de modelo que de-
fine a la universidad de hoy. El alumnado deja de ocupar un rol pasivo, de-
positario de información, para comenzar a situarse en el centro del proce-
so, desempeñando un papel más activo gracias al contacto directo con la 
realidad social y profesional, incluyendo las relaciones que establece con 
diferentes organizaciones y colectivos. La acción de los y las estudiantes, 
seguida de un sólido proceso de reflexión, impulsa una estrecha conexión 
entre teoría y práctica, dotando de significatividad al aprendizaje.

En este sentido, la literatura académica ha dado cuenta de cómo el 
ApS puede favorecer el desarrollo de competencias transversales, conside-
rándola como una metodología que optimiza la empleabilidad de los y las 
egresados/as, especialmente en un contexto en el que, como se ha men-
cionado, las competencias técnicas y disciplinares ya no son suficientes.

Dimensiones de empleabilidad y aprendizaje-servicio

Los vínculos entre el aprendizaje-servicio y el desarrollo de competencias 
para la empleabilidad fueron estudiados a lo largo de dos proyectos de  
I+D+I del Plan Nacional, lo cual permite aportar evidencias acerca del im-
pacto de esta metodología en el alumnado:

  El primero de ellos, «Aprendizaje-servicio e innovación en la univer-
sidad. Un programa para la mejora del rendimiento académico y 
el capital social de los estudiantes» (EDU2013-41687-R), tuvo por 
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finalidad validar un modelo de institucionalización de esta metodo-
logía en la universidad española. Para ello, se diseñó, implementó y 
evaluó un programa de ApS, analizando el impacto que tiene en el 
alumnado en términos académicos y cívico-sociales. 

  El segundo, «Aprendizaje-servicio y empleabilidad de los estudian-
tes universitarios en España. Competencias para la inserción labo-
ral» (EDU2017-82629-R), promovió el efectivo avance, por medio 
del ApS, en la validación y reconocimiento de los aprendizajes que 
la gente joven adquiere en la educación superior. Para ello, se ana-
lizó la relación entre proyectos de aprendizaje-servicio de calidad y 
el desarrollo de competencias genéricas o transversales, cruciales 
para mejorar la empleabilidad de los/as graduados/as universita-
rios/as. En el marco de este segundo proyecto se diseñaron tres 
Cuestionarios sobre Competencias Genéricas en Graduados/as 
Universitarios/as: para profesorado (comgap), para empleadores/
as (comgae) y para el propio alumnado (comgau). Las tres ver-
siones de este instrumento incluyen una escala de competencias, 
elaborada a partir de las clasificaciones realizadas en proyectos 
como Tuning (González y Wagenaar, 2003; Wagenaar, 2019) o Re-
flex (Allen y Van der Velden, 2011), o la empleada por la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (acsug, 2014), 
que fueron agrupadas, después de realizar los análisis factoriales 
correspondientes, en cinco dimensiones principales: capacidad de 
emprendimiento, capacidad interrelacional, capacidad intercultu-
ral, capacidad de trabajo en red (networking), y capacidad de análi-
sis y síntesis (Regueiro et al., 2021). 

Pues bien, a continuación, y partiendo de los hallazgos derivados del 
segundo de los proyectos, presentamos las competencias genéricas que 
conforman cada uno de estos constructos, así como el posible impacto del 
ApS en las mismas. La escala puede consultarse en el Anexo 1.

Factor I – Capacidad de emprendimiento

Esta dimensión se concreta en la Competencia Clave «Emprendimiento» 
o Competencia Emprendedora (Entrepreneurship Competence), que puede 
definirse como 
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la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas, y transformarlas 
en valores para otros. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y la reso-
lución de problemas, en tomar la iniciativa, la perseverancia y la habilidad para 
trabajar de manera colaborativa en la planificación y la gestión de proyectos de 
valor financiero, social o cultural (Consejo de la Unión Europea, 2018, p. 11).

La competencia de emprendimiento entronca con una ‘nueva ola’ de cam-
bios en el mercado de trabajo, con una búsqueda de oportunidades mayor-
mente asociada a un mundo corporativo y globalizado. En el auge de un 
crecimiento económico sin precedentes, el espíritu emprendedor juega un 
papel central como motor de desarrollo social, cultural y ambiental, pero 
también como estímulo de una economía moderna (Santos Rego et al., 
2018; Shaw y Carter, 2007). Asimismo, la competencia de emprendimiento 
está relacionada con una mayor empleabilidad entre la juventud, ya que 
los/as jóvenes considerados/as «emprendedores/as» disponen de com-
petencias genéricas que son demandadas debido a sus beneficios en la 
innovación y el rendimiento empresarial, facilitando su acceso al empleo 
(World Economic Forum, 2020). Con todo, el emprendimiento no se vin-
cula solamente con aspiraciones de tipo económico o de una óptima em-
pleabilidad, sino con la realidad de unos/as jóvenes que buscan una mayor 
independencia, quieren resolver problemas de alcance social, o requieren 
de nuevos desafíos y oportunidades que den cabida a formas de pensar 
más creativas y críticas (Bernal-Guerrero y Cárdenas-Gutiérrez, 2021).

En este contexto, la competencia de emprendimiento requiere, por 
parte del o de la joven, saber que existen distintos contextos y oportunida-
des para poner en marcha sus ideas en forma de actividades personales, 
sociales y profesionales. A su vez, para desarrollar esta competencia, es 
necesario conocer y comprender los distintos planteamientos de planifica-
ción y gestión de proyectos (procesos y recursos), las oportunidades per-
sonales, sociales y económicas, además de tener en cuenta los principios 
éticos y de desarrollo sostenible en las actuaciones. 

Con todo, la capacidad de emprendimiento se caracteriza por el sen-
tido de la iniciativa y la proactividad, la visión de futuro, la perseverancia en 
la consecución de los objetivos y la resiliencia, esto es, la capacidad para 
adaptarse a la incertidumbre y a distintos entornos, tanto laborales como 
sociales, que pueden devenir turbulentos y desfavorables para la progresión 
personal, académica y profesional (Consejo de la Unión Europea, 2018).
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A propósito de los proyectos de aprendizaje-servicio, el alumnado de-
sarrolla sus competencias como emprendedores/as en la medida en que 
son capaces de buscar soluciones a objetivos y metas sociales. Entre las 
competencias genéricas vinculadas al emprendimiento social que se ad-
quieren en los proyectos de aprendizaje-servicio encontramos (Consejo de 
la Unión Europea, 2018; Regueiro et al., 2021; Shaw y Carter, 2007):

Factor I – Capacidad de emprendimiento: competencias genéricas 

Capacidad para la toma de decisiones

Capacidad de iniciativa

Capacidad de planificación,
coordinación y organización

Capacidad de resolución de problemas

Capacidad de liderazgo (movilizar a otras personas)

  Capacidad de liderazgo: el/la estudiante puede convertirse en un 
verdadero agente de cambio social. Para conseguir esta meta, se 
debe adquirir la habilidad de comunicar la visión propia e inspirar 
a otros/as para perseguir objetivos de alcance social (capacidad 
para movilizar a las personas). Además, es muy importante la ca-
pacidad para motivar a los/as demás y valorar sus ideas, disponer 
de competencias sociales y emocionales, como la empatía, que 
permitan ponerse en la situación del otro/a, o aceptar sus plantea-
mientos éticos durante el desarrollo de los proyectos.

  Capacidad de planificación, coordinación y organización: los/as 
estudiantes deben ser capaces de maximizar los recursos dispo-
nibles. Para ello, deben proponerse objetivos claros y adquirir una 
buena capacidad de planificación, gestión y coordinación con sus 
compañeros/as en el desempeño y ejercicio de sus funciones y 
tareas durante la realización de los proyectos. 
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  Capacidad de toma de decisiones: el alumnado debe tomar de-
cisiones de manera efectiva y eficaz (elegir una decisión entre 
muchas posibles), pensando en los principios éticos y el beneficio 
social. Esta capacidad implica ser resiliente para hacer frente a la 
incertidumbre y al riesgo que supone tomar una decisión.

  Capacidad de resolución de problemas: los/as alumnos/as deben 
tener los conocimientos y habilidades suficientes para resolver de 
manera efectiva distintos problemas, así como reflexionar de forma 
crítica y constructiva sobre los procesos de innovación y de crea-
ción de valor que se desarrollan durante las actividades. De lo que se 
trata, en última instancia, es de generar procesos de autoevaluación 
que permitan optimizar los patrones de aprendizaje a la hora de re-
solver un problema complejo del entorno social y comunitario.
  Capacidad de iniciativa: el grupo de estudiantes se convierte en 
creador de valor social. Requiere materializar sus ideas en activi-
dades personales, sociales y profesionales, poniendo en marcha 
la creatividad y la visión de futuro sobre los objetivos planteados. 
Los/as estudiantes con capacidad de iniciativa son proactivos/as 
y resilientes, esto es, con capacidad de respuesta, de adaptación y 
de (re)solución ante distintos problemas y necesidades.

Factor II – Capacidad interrelacional

Este componente se concreta en la Competencia Básica «Interactuar en 
Grupos Heterogéneos» y/o en la Competencia Clave «Competencia So-
cial». Se define como «la capacidad de trabajar con otros de manera cons-
tructiva y gestionar los conflictos de forma positiva. Es la capacidad de 
relacionarse bien con otros, de cooperar, y de manejar y resolver conflictos 
(negociación)» (Consejo de la Unión Europea, 2018; ocde, 2006).

Hoy en día, la construcción del capital social es un asunto de suma 
importancia, puesto que atiende a la forma en que la juventud se implica 
en cuestiones de alcance comunitario, su compromiso social, los vínculos 
y relaciones sociales que establece y, en definitiva, la contribución a una 
mayor cohesión social. Con todo, la promoción de su competencia social 
no solo es un recurso fundamental para mejorar la inclusión y el compro-
miso con la sociedad, sino también para fortalecer la empleabilidad en 
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un mercado de trabajo competitivo. Y es que son amplias las evidencias 
que apoyan la importancia de las redes y los contactos personales en el 
acceso al empleo de los/as universitarios/as (Fernández-Salinero y Gar-
cía-Álvarez, 2020; Santos Rego, Lorenzo et al., 2020).

Esta competencia social se materializa en la habilidad para iniciar, 
mantener y manejar, a través de la comunicación fluida, relaciones perso-
nales con distintos actores (conocidos/as, compañeros/as, amistades, 
familiares, profesores/as, responsables de las entidades sociales, emplea-
dores/as, usuarios/as de las actividades, etc.). Asimismo, implica cooperar 
con los/as demás en las actividades desarrolladas, ser capaz de presentar 
en público las ideas y escuchar las de otros/as, así como la habilidad para 
negociar de manera efectiva. En cuanto a la negociación, se requiere que 
sean capaces de manejar y resolver conflictos en diversos entornos so-
ciales (hogar, trabajo, comunidad y sociedad en general) a través de pro-
cesos de negociación dirigidos por ellos/as mismos/as. La clave es que 
el/la alumno/a considere los intereses y necesidades de los demás, y las 
soluciones para que ambas partes ganen (ocde, 2006). 

Los proyectos de aprendizaje-servicio son un cauce óptimo para de-
sarrollar la competencia social, ya que los/as universitarios/as entran en 
contacto directo con distintos agentes sociales y entornos comunitarios 
que contribuyen a mejorar sus relaciones personales y su vínculo con la 
sociedad (capital social). 

Entre las competencias genéricas asociadas a la competencia social 
se encuentran (Consejo de la Unión Europea, 2018; ocde, 2006):

Factor II – Capacidad interrelacional: competencias genéricas 

Capacidad de comunicación oral y escrita

Capacidad para presentar en público 
productos, ideas, informes

Capacidad de negociación de forma eficaz
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  Capacidad de negociación de forma eficaz: deben ser capaces 
de crear un ambiente eficaz para el logro de las metas sociales 
propuestas y, en su caso, reconducirlo cuando esto no sea así. 
La capacidad de negociación empieza por respetar y apreciar los 
valores, las creencias e historias de los/as otros/as para crear un 
clima adecuado de trabajo, por lo que la empatía y el control de las 
propias emociones son imprescindibles. En la negociación, lo prin-
cipal es la habilidad para manejar y resolver conflictos de manera 
eficaz. Para ello, deben ser capaces de analizar los elementos e 
intereses en juego, los orígenes del conflicto y el razonamiento de 
las partes reconociendo que hay distintas posiciones o perspecti-
vas sobre la misma situación, identificar áreas de acuerdo y des-
acuerdo, recontextualizar el problema, y priorizar las necesidades 
y metas (potenciales soluciones). 
  Capacidad de comunicación oral y escrita: los/as jóvenes deben 
ser capaces de comunicarse y conectar con otras personas de 
forma adecuada y creativa, lo que requiere conocimientos de 
lectura y escritura, una buena comprensión de la información y 
un lenguaje amplio y adecuado. Desarrollan la capacidad para 
comunicarse en múltiples situaciones, y aprenden a controlar y 
adaptar el propio registro comunicativo a los requisitos de cada 
contexto. 

  Capacidad para presentar en público productos, ideas e infor-
mes: se deben exponer de manera eficaz las ideas, pero también 
escuchar comprensivamente las de sus compañeros/as y de otras 
personas (docentes, agentes de la entidad social, usuarios/as, 
etc.). De este modo, la capacidad de presentar las ideas propias 
supone equilibrar las prioridades de uno/a mismo/a con las de 
los/as demás, respetando distintas opiniones, esto es, la capaci-
dad de entendimiento, pero también de autocrítica.

Factor III – Capacidad intercultural

La competencia intercultural es imprescindible en una sociedad global y 
enormemente conectada. En ella se ven reflejadas diferentes competen-
cias clave delimitadas por el Consejo de la Unión Europea (2018):
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  Competencia multilingüe: implica la capacidad para escribir y ha-
blar en idiomas extranjeros. Ahora bien, esta competencia clave no 
solo se define por la competencia lingüística técnica, sino que tam-
bién supone el conocimiento de las convenciones sociales, de los 
aspectos culturales y de la diversidad lingüística. Además, cuenta 
con una vertiente vinculada con las actitudes y valores, pues impli-
ca la apreciación de la diversidad cultural, así como el interés por 
las distintas lenguas y la comunicación intercultural.
  Competencia personal, social y de aprender a aprender: desde 
esta competencia se indica que «para poder participar plenamen-
te en el ámbito social y las relaciones interpersonales, es funda-
mental comprender los códigos de conducta y las normas de co-
municación generalmente aceptados en las distintas sociedades 
y entornos» (p. 10). Precisamente por ello se relaciona con la ha-
bilidad para trabajar en un contexto internacional, con la cultura 
general y con los conocimientos sobre culturas y costumbres de 
otros países.

  Competencia ciudadana: la relación de la competencia ciudada-
na con la competencia intercultural que defendemos es directa, ya 
que requiere comprender los valores comunes europeos, el cono-
cimiento de los acontecimientos contemporáneos, además de la 
comprensión crítica de los más destacados en la historia nacional, 
europea y mundial, y la conciencia de la diversidad e identidades 
culturales europeas y mundiales (lo que exige conocer las dimen-
siones multicultural y socioeconómica de las sociedades euro-
peas y percibir cómo contribuye la identidad cultural nacional a la 
europea).
  Competencia en conciencia y expresión culturales: tiene una 
clara orientación intercultural y de convivencia, pues implica la 
comprensión y el respeto hacia el modo en que se comunican 
y expresan las diferentes culturas, lo que requiere conocerlas, 
junto con sus expresiones locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales. 

La complejidad de la competencia intercultural se refleja ya con 
solo atender a las que se recogen en el Proyecto Tuning (González y Wa-
genaar, 2003; Wagenaar, 2019). Nuestro modelo se conforma por un con-
junto de competencias instrumentales (conocimientos generales básicos y  
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conocimiento de una segunda lengua), interpersonales (habilidad para tra-
bajar en un contexto internacional) y sistémicas (conocimientos sobre cul-
turas y costumbres de otros países). 

Tras lo analizado, se puede decir que el modelo expuesto encaja con 
la propuesta de Perry y Southwell (2011), cuando definen la competencia 
intercultural como la habilidad para interactuar efectiva y apropiadamente 
con personas procedentes de culturas diferentes, aludiendo a cuatro di-
mensiones: conocimientos, actitudes, procedimientos y conductas.

En este sentido, en los últimos años se percibe en el mercado de tra-
bajo una mayor demanda de capacidades asociadas a la competencia in-
tercultural (comunicación, dominio de otras lenguas, sensibilidad cultural), 
por entender que quienes la desarrollan pueden ser una fuente de atracción 
de potenciales clientes/as, pueden integrarse más fácilmente en equipos 
de trabajo diversos, y/o mejorar la reputación de la organización (British 
Council, 2013).

El aprendizaje-servicio puede contribuir al desarrollo de conoci-
mientos y actitudes del alumnado hacia la diversidad cultural. En con-
creto, se ha demostrado que a través de estos proyectos se pueden 
trabajar las siguientes habilidades: confrontación de estereotipos per-
sonales o sociales, conocimientos adquiridos sobre la población a la 
que se ofreció el servicio, creencia en el valor de la diversidad, mayor 
confortabilidad para interactuar en contextos de diversidad, y recono-
cimiento de la universalidad y los rasgos comunes (Holsapple, 2012). 
En resumen, se puede decir que el ApS permite una mejora de la com-
petencia intercultural en tres vertientes: la conciencia, entendida como 
la comprensión del propio fenómeno; los conocimientos vinculados a 
cuestiones históricas o conceptuales; y la competencia en sí misma, 
que apunta a las habilidades relacionales e interpersonales en contex-
tos de diversidad cultural (Einfeld y Collins, 2008).

Entre las competencias genéricas vinculadas a la competencia in-
tercultural que desarrollan los/as estudiantes en los proyectos de ApS se 
encuentran (Consejo de la Unión Europea, 2018; Honnet y Poulsen, 1989; 
Liu, 1995):
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Factor III. Capacidad intercultural: competencias genéricas 

Conocimientos sobre culturas y costumbres 
de otros países
Capacidad para escribir y hablar 
en idiomas extranjeros

Habilidad para trabajar en un contexto 
internacional

Conocimientos generales básicos (cultura general)

  Conocimientos generales básicos (cultura general): los/as univer-
sitarios/as pueden acceder a conocimientos (sociales, políticos, 
culturales) que residen fuera de las aulas, que están fuertemente 
contextualizados en la comunidad, y que les permiten tomar con-
ciencia de las características que definen al mundo actual. 
  Conocimientos sobre culturas y costumbres de otros países: los/
as alumnos/as pueden aprender a valorar las culturas y costum-
bres de otros países en la medida en que realizan servicios que se 
sitúan en entornos comunitarios definidos por la diversidad cultu-
ral. En este caso, se trataría del desarrollo de la competencia inter-
cultural en su vertiente más cognitiva y actitudinal.
  Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros: el ApS 
no es ajeno a los procesos de globalización y conexión técnica 
que son propios de la sociedad contemporánea. Surgen proyectos 
basados en la colaboración en un plano internacional, modalida-
des donde los/as estudiantes entran en contacto, físico o virtual, 
con personas procedentes de lugares geográficamente distantes, 
lo que además de contribuir a su sensibilidad intercultural, puede 
terminar por influir en el desarrollo de una segunda lengua.

  Habilidad para trabajar en un contexto internacional: a través del 
aprendizaje-servicio, enlazan con contextos que se definen por su 
diversidad (cultural, social, política, generacional…). Al finalizar los 
proyectos deben haber trabajado en equipo de manera efectiva, 
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no solo estableciendo relaciones sociales dentro del grupo de es-
tudiantes, sino también con los miembros de la comunidad. La 
capacidad para trabajar en equipo supone alejarse de su zona de 
confort, reconociendo las opiniones, intereses y valores de las per-
sonas implicadas en el proyecto. Esta capacidad resulta indispen-
sable en la actual realidad del mundo, pues los/as graduados/as 
han de considerar un mercado de trabajo global, que puede influir 
apreciablemente en su actividad profesional o, como mínimo, en 
los métodos de trabajo a tener presentes.

Factor IV – Networking skills 

En una sociedad compleja, las instituciones de educación superior tienen la 
misión de favorecer networking skills, puesto que se trata de incrementar la 
interrelación entre culturas, así como impulsar el trabajo en red y la coope-
ración entre distintos agentes (alumnado, profesorado y organizaciones de 
diversa índole) en el marco de una «sociedad en red» (ocde, 2016).

Particularmente, el networking se asocia con habilidades que permi-
ten el establecimiento de redes y conexiones –en entornos físicos y vir-
tuales– para alcanzar propósitos comunes (Putnam, 2000). Así pues, su 
desarrollo favorece el capital social de la persona, compartiendo recursos, 
información y conocimiento (Beech, 2015; Putnam, 2000), lo cual requiere 
del y de la estudiante habilidades que conformen su actitud para establecer 
relaciones interpersonales efectivas (networking behavior) basadas en la 
reciprocidad (Forret y Dougherty, 2001). 

En esta línea, en términos de empleabilidad, podemos definir el 
networking como «la capacidad proactiva de los individuos para desarrollar 
y mantener relaciones personales y profesionales con otros con el propósito 
de alcanzar beneficio mutuo» (Wolff y Moser, 2009).

Supone la construcción de relaciones interpersonales y, consecuen-
temente, el intercambio de afecto, información, conocimientos, beneficios 
personales y profesionales (Michael y Yukl, 1993). En estos términos, va 
más allá de la mera competencia social de relación con el otro/a, implican-
do una serie de comportamientos y actitudes dirigidos al beneficio mutuo 
o a la consecución de metas de carácter compartido.
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El networking es fundamental a la hora de potenciar la empleabilidad 
de los/as jóvenes universitarios/as. Y es que, en el mundo profesional ac-
tual, se ha comprobado que tener buenas y óptimas relaciones interperso-
nales allí donde se trabaja, y la fluidez comunicativa en las organizaciones 
es cardinal para la efectividad, la innovación y el rendimiento empresarial. 

Se ha demostrado que las personas con disposición hacia el net-
working o la creación de redes desarrollan y mantienen relaciones perso- 
nales (capital social) que les ayudan en el acceso a un puesto de trabajo, en 
la ocupación que desempeñan e incluso en la propia progresión profesional 
(movilidad laboral o salarios) (Gibson et al., 2014; Wolff y Moser, 2009). 

En los proyectos de aprendizaje-servicio, las competencias propias 
del networking pueden desarrollarse de manera física mediante el contacto 
con el otro/a para alcanzar metas comunes del servicio, pero también a tra-
vés de las modalidades electrónica o virtual, esto es, diseñando proyectos 
que hagan uso de las tecnologías (Santos Rego, Mella et al., 2020). No obs-
tante, hoy en día en todo proceso de aprendizaje es necesaria la utilización 
de las tecnologías (correo electrónico, información de la web, comunidades 
virtuales, foros, etc.), realidad que no es ajena al aprendizaje-servicio. En 
este sentido, es importante la interacción del o de la estudiante a través del 
desarrollo de comunicaciones fluidas por medios electrónicos con otros 
agentes de los proyectos, lo que, en buena medida, también puede condi-
cionar la efectividad de sus tareas durante el servicio, así como la difusión 
del proyecto a la sociedad.

De modo específico, entre las competencias genéricas asociadas al 
networking o creación de redes que desarrollan los/as estudiantes en pro-
yectos de aprendizaje-servicio, se disponen las siguientes:
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Factor IV. Networking skills: competencias genéricas 

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad para el trabajo en red
con otras personas o equipos

Capacidad para la utilización de las TIC

  Capacidad para la utilización de las tic: las tecnologías se han 
convertido en un elemento más dentro de los proyectos de apren-
dizaje-servicio, dando soporte a numerosas actividades, desde el 
propio servicio hasta la comunicación entre agentes o los proce-
sos de reflexión (Santos Rego, Mella et al., 2020). Destaca, en este 
sentido, la importancia en el alumnado del manejo de las tic, para 
lograr una comunicación fluida con otros actores sociales y para 
trabajar en red en el logro de objetivos comunes. Del mismo modo, 
para asegurar la transferencia y difusión de las experiencias de 
aprendizaje-servicio, haciéndolas visibles a la sociedad, es nece-
sario que sean los/as estudiantes los/as que se impliquen en el 
manejo y gestión de plataformas y herramientas virtuales (redes 
sociales, foros, blogs, etc.).

  Capacidad de trabajo en equipo: los/as estudiantes se agrupan 
en equipos para hacer frente a situaciones o problemáticas comu-
nitarias concretas. En este sentido, para Battistoni (1997) los pro-
yectos que implican trabajo en equipo, además de reflexión sobre 
el proceso, dan lugar a escenarios en los que jóvenes con perfiles 
muy diferentes se unen en torno a una causa común y comparten 
espacios de colaboración con su comunidad. Se trata, por tanto, 
de una metodología en la que el resultado de las actividades desa-
rrolladas no depende del éxito individual, sino de la capacidad para 
trabajar juntos/as y conseguir un éxito colectivo.
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  Capacidad para el trabajo en red con otras personas o equipos: el 
aprendizaje-servicio se configura como una metodología en la que 
el trabajo en red es una de las bases de los procesos educativos 
que en ella subyacen. No puede ser de otro modo dado el papel que 
desempeña la comunidad y los vínculos que se establecen entre 
universidad y entidades sociales. Estas experiencias se constru-
yen en torno a la búsqueda de objetivos comunes, trabajando coo-
perativamente con personas externas a los grupos estrictamente 
académicos, para contribuir a la resolución de situaciones que son 
entendidas como problemáticas o deficitarias por ambas partes.

Factor V – Análisis y síntesis

Pese a que en el comgau se han medido como dos aspectos diferencia-
dos, su agrupamiento tras el estudio factorial responde a la concepción del 
Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003; Wagenaar, 2019). La decisión 
de medirlas por separado se justifica en diferentes clasificaciones, donde 
la competencia de análisis es percibida con entidad propia. Es el caso de 
la clasificación propuesta por el Proyecto Reflex que recoge «pensamiento 
analítico», o de la realizada por la acsug que propone «capacidad de análi-
sis» (acsug, 2014; Allen y Van der Velden, 2011).

De igual modo, el Consejo de la Unión Europea (2018), al proponer las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, reconoce la capacidad 
analítica (junto con el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de 
problemas y la resiliencia) como una capacidad esencial para facilitar la tran-
sición de la juventud a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida laboral.

En el aprendizaje-servicio, la capacidad analítica y de síntesis entron-
ca directamente con el que tal vez se conforma como el principal criterio 
de calidad en esta metodología: la reflexión crítica (Lorenzo et al., 2020). 
Dewey (1995, p. 128) definía la reflexión como «el discernimiento de la 
relación que existe entre lo que tratamos de hacer y lo que ocurre como 
consecuencia». Es, por tanto, el pensamiento reflexivo que acompaña a las 
experiencias lo que las dota de sentido, al convertirlas en aprendizajes que 
determinarán las actividades y decisiones futuras de las personas. 

Incluso en el Proyecto DeSeCo (ocde, 2006) se hablaba de la reflexión 
como el corazón de las competencias clave. Se trata de enfrentarse a los 
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fenómenos que tienen lugar en la sociedad, compleja y contradictoria, con 
capacidad de analizar y pensar críticamente. La reflexión supone el uso 
de destrezas metacognitivas (pensar acerca del pensamiento), habilidades 
creativas y la adopción de una actitud crítica, de modo que las personas 
puedan comprender y analizar sus acciones y experiencias en función de 
sus propios pensamientos, sentimientos y relaciones sociales.

Podría entenderse, asimismo, que el desarrollo de la capacidad de 
análisis en el ApS, reflexionando sobre las propias acciones que se desarro-
llan en/con la comunidad, no es más que un requisito para desarrollar otro 
tipo de aprendizajes. En palabras de Harkavy y Benson (1998), el aprendiza-
je genuino se produce cuando el individuo concentra sus esfuerzos en re-
solver problemas y dilemas reflexionando sobre su experiencia, mejorando 
así su capacidad de pensamiento y acción en el futuro.

Factor V. Análisis y síntesis: competencias genéricas 

Capacidad de síntesis

Capacidad de análisis

Por tanto, reflexión y capacidad de análisis se conforman como dos 
realidades inseparables. Así lo propone Santos Rego (1992), cuando ad-
mite que no existe mucha duda a la hora de acotar lo contrario a la acción 
reflexiva como la aceptación automática y casi dogmática de principios, 
sin un mayor análisis que medie dicha asunción. La capacidad de análisis 
ha de medirse en la profundidad y el nivel de crítica que los/las estudiantes 
manifiesten en sus procesos de reflexión. 
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Para terminar: Razones 
para incorporar el ApS  
en la Universidad

  Promueve un aprendizaje más integral y holístico de los y las estu-
diantes a través de proyectos donde es preciso vincular alguna parte 
del currículo universitario a la solución o mejora de necesidades en el 
entorno.

  Fomenta la reflexión y deliberación crítica, tanto individual como gru-
palmente, en relación con la sostenibilidad y otros grandes desafíos 
económicos y socioculturales.

  Permite situar el aprendizaje del alumnado en entornos y contextos 
vinculados, directa o indirectamente, a su futuro ejercicio profesional.

   Alienta la representación de la comunidad como agente educativo, al 
tiempo que complementa la habilitación y el compromiso para una 
mejor toma de decisiones ante problemas reales.

  Favorece y ensancha la dimensión social y cívica del aprendizaje uni-
versitario.

  Contribuye a optimizar competencias genéricas del alumnado sus-
ceptibles de mejorar su grado de empleabilidad.
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Para terminar: Razones para incorporar ApS 
en la universidad

  Facilita el desarrollo y, en su caso, la efectiva mejora del capital social 
de la juventud.

  Refuerza el papel de la universidad como institución educativa que 
ha de situarse a la vanguardia de metodologías docentes claramente 
asociadas a un aprendizaje más significativo.

  Supone una excelente oportunidad para construir redes con profesio-
nales (profesional networking) de distintos ámbitos, lo que es siempre 
un activo en el mercado laboral.

  Refuerza la conexión universidad-sociedad civil en tanto que amplía 
las posibilidades de colaboración estratégica entre el mundo aca-
démico y el variado tejido organizativo a fin de avanzar en calidad y 
equidad mediante el diseño, realización y evaluación de programas 
conjuntos.
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Anexo 1. Escala de  
competencias genéricas2 

A continuación, recogemos un conjunto de competencias para que valores 
en una escala, donde 1 es nada y 5 mucho, el grado en que consideras que 
las posees:

1 2 3 4 5

Capacidad de análisis

Capacidad de síntesis

Capacidad de planificación, coordinación y organización

Conocimientos generales básicos (cultura general)

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros

Capacidad para la utilización de las tic

Capacidad para la resolución de problemas

Capacidad para la toma de decisiones

2  Esta escala procede del Cuestionario sobre Competencias Genéricas para Alumnado Universitario- 
COMGAU
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1 2 3 4 5

Capacidad de trabajo en equipo

Habilidad para trabajar en un contexto internacional

Capacidad de liderazgo (capacidad para movilizar a otras 
personas)

Conocimientos sobre culturas y costumbres de otros 
países

Capacidad de iniciativa

Capacidad para presentar en público productos, ideas, 
informes…

Capacidad de negociación de forma eficaz

Capacidad de comunicación oral y escrita

Capacidad para el trabajo en red con otras personas  
o equipos
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alumnado universitario (CUCOCSA)

Cuestionario sobre competencias cívico-sociales y autoeficacia del 
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Esta guía se deriva del trabajo en equipo desarrollado en el marco del 
proyecto de investigación Aprendizaje-servicio (ApS) y empleabilidad de los 
estudiantes universitarios en España: competencias para la inserción laboral 
(EDU2017-82629-R). Este proyecto nos ha permitido avanzar, mediante el 
aprendizaje-servicio, en la validación y reconocimiento de los aprendizajes 
que los/as jóvenes adquieren en la educación superior (https://www.usc.
gal/apsuni/apsuni-e).

EDU2017-82629-R

https://www.usc.gal/apsuni/apsuni-e
https://www.usc.gal/apsuni/apsuni-e
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