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Glosario de inicio

ANEP - Administración Nacional de Educación Pública

CFE - Consejo de Formación en Educación

DGEIP - Dirección General de Educación Inicial y Primaria

DGES - Dirección General de Educación Secundaria

DGETP - Dirección General de Educación Técnico Profesional

MEC - Ministerio de Educación y Cultura
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Introducción y marco institucional

Esta investigación se enmarca en el “Programa de promoción del aprendizaje-ser-
vicio solidario en Uruguay” llevado a cabo por CLAYSS en el período 2019-2021, 
como continuidad de las acciones que viene realizando desde 2002 junto con sus 
aliados, con el objetivo central de promover el aprendizaje-servicio en el sistema 
educativo de Uruguay. A su vez, da continuidad a la instancia de producción de 
conocimiento iniciada con la investigación “Procesos de instalación del aprendiza-
je-servicio en las políticas públicas”, que se realizó durante el período diciembre 
2019 – septiembre 2020.

El “Programa de promoción del aprendizaje-servicio solidario en Uruguay” se cen-
tra en el desarrollo de acciones en la población más vulnerable, especialmente los 
adolescentes en contextos rurales y los jóvenes en instituciones educativas den-
tro de las cárceles, teniendo en cuenta el alto índice de abandono escolar de Uru-
guay en la escuela secundaria —entre los más altos de América Latina y el Caribe—. 
Asimismo, se incluyen instituciones de formación docente, no solo por su impacto 
sistémico sino también por la oportunidad estratégica de la actual reforma de los 
planes de estudio 1. Cabe señalar aquí la inclusión a partir de 2020 del AYSS dentro 
de la carrera de formación de docentes para la Primera Infancia.

Tanto las investigaciones internacionales como las evidencias arrojadas por la pri-
mera etapa del Programa dan muestras del significativo impacto de las buenas 
prácticas de AYSS en las capacidades socioemocionales de los estudiantes y en la 
participación cívica y social, así como en mejores resultados académicos e inclu-
sión escolar. Uno de los propósitos centrales de la etapa 2019-2021 es consolidar 
los logros de las acciones realizadas en el trienio precedente y avanzar hacia su 
sostenibilidad, teniendo en cuenta que resulta necesario fortalecer las acciones 
que posibiliten introducir cambios sostenibles a largo plazo y que contribuyan es-
pecialmente con la inclusión educativa, en particular en el nivel secundario, donde 
Uruguay muestra bajas tasas de finalización en el nivel medio.

En el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) acerca del 
estado de la educación en Uruguay 2019 -20202  se plantea que: 

“En 2019 entre los jóvenes de 21 a 23 años, solo un 42,7% había culmi-
nado la educación media superior (25,3 puntos porcentuales por debajo de 
la meta). En ambos casos se observa una preocupante inequidad. Entre los 
jóvenes de 18 a 20 años del nivel socioeconómico muy favorable más del 
95% culminó la educación media básica, en cambio, entre los que provienen 
de los hogares del muy desfavorable el porcentaje desciende a 61,9%. La 
brecha es de 34,5 puntos porcentuales y asciende a 60 puntos cuando se 
considera el egreso de media superior entre los jóvenes de 21 a 23 años: 
mientras entre los jóvenes de hogares de nivel socioeconómico muy favora-
ble el egreso llega a casi 80%, entre los del muy desfavorable no alcanza el 
20%. Las bajas tasas de egreso de educación media dan cuenta de uno de 
los principales problemas que enfrenta el sistema educativo. Asimismo, la 
importante inequidad que acompaña el fenómeno plantea un desafío aún 

1 Cabe señalar aquí la inclusión a partir de 2020 del AYSS dentro de la carrera de formación de docentes para la 
Primera Infancia.

2 https://www.ineed.edu.uy/images/ieeuy/2019-2020/Informe-estado-educacion-Uruguay-2019-2020-Resu-
men-ejecutivo.pdf
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más relevante para la política educativa. Como se planteó previamente, en 
el período 2015-2020 aumentó la cobertura y se redujo la inequidad en el 
acceso. El egreso es una materia pendiente.” (p. 6 y 7)

En este sentido, el presente trabajo se propone indagar en las prácticas de AYSS 
que llevan adelante las instituciones fundamentalmente de nivel secundario, for-
mación docente y en los contextos de vulnerabilidad, rural, y encierro, para iden-
tificar las contribuciones que estas han realizado sobre la calidad e inclusión de 
las propuestas educativas en las que se ha implementado. A su vez, se utilizará el 
relevamiento de información para identificar y caracterizar algunos elementos cen-
trales de la vinculación de los participantes en los proyectos AYSS con la institución 
para la mejora de la propuesta en los próximos años.
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Objetivo general, objetivos específicos e hipótesis

En este marco, la investigación se propone como objetivo general identificar y ana-
lizar las posibles contribuciones de las prácticas de AYSS en la calidad y en la inclu-
sión educativa en los centros que formaron parte del Programa de Apoyo en 2017 
y/o 2019 desde la perspectiva de los docentes y directores involucrados.

El análisis planteado se dividirá en dos objetivos específicos:
1. Identificar y analizar los aportes del AYSS a la calidad educativa en institucio-

nes y centros en los que se ha implementado.
2. Identificar y analizar los aportes del AYSS a la inclusión educativa en institu-

ciones y centros en los que se ha implementado.

 
La hipótesis de trabajo es que efectivamente las prácticas de AYSS desarrolladas 
en los años 2017 y 2019 incidieron positivamente en la calidad y en la inclusión 
educativa de las propuestas de los centros donde se implementaron.
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Marco conceptual

Calidad e inclusión

El primer desafío para cualquier investigación es definir de manera precisa el obje-
to de estudio o las variables de resultado que se busca analizar. En este caso, impli-
ca consensuar una definición explícita de dos conceptos amplios y dinámicos como 
calidad e inclusión — lo que no resulta un objetivo sencillo—, y también definir de 
la manera más concreta posible qué implica la pedagogía del AYSS en términos del 
diseño y las características centrales de la implementación, desde la perspectiva 
de los alumnos y de los docentes. 

Calidad e inclusión son dos objetivos centrales tanto para quienes diseñan política 
educativa como para quienes están a cargo de los centros educativos y para quie-
nes llevan adelante la propuesta educativa concreta al frente de una clase. 

Desde una perspectiva local, la mayor referencia para comenzar a definir calidad e 
inclusión es la Ley General de Educación (Nº18.437), promulgada en diciembre de 
2008. En ella, la palabra calidad es utilizada 21 veces, mientras que la palabra in-
clusión es usada en seis ocasiones. En ninguno de los dos casos define con precisión 
qué se entiende por estos conceptos, pero ambos son centrales en la definición de 
los cometidos y las orientaciones del sistema educativo, de los derechos de los es-
tudiantes y de los impactos esperados del sistema educativo en la vida en sociedad.

El término calidad es utilizado por primera vez en el primer artículo de la ley para 
caracterizar la educación que el Estado debe promover y garantizar: “El Estado 
garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a 
lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”. La calidad como ca-
racterística es el uso que más se repite a lo largo de la ley: es utilizada siete veces 
más para caracterizar la propuesta educativa a proveer por parte de la Universi-
dad, el sistema de educación no formal, la educación terciaria, las propuestas de 
primera infancia —públicas y privadas— y el sistema de becas. En todos los casos 
se pone a la calidad como un objetivo a lograr por cualesquiera de las propuestas 
educativas mencionadas. 

En los artículos 115 y 117, referidos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEEd), la palabra calidad aparece cinco veces como un elemento a ser evaluado 
y para el cual el INEEd deberá aportar información que garantice la calidad de la 
educación que se ofrece. 

La calidad también es utilizada para definir los impactos esperados del sistema 
educativo, que son dos: “generar aprendizajes de calidad”, en el artículo 12, y “me-
jorar la calidad de vida colectiva”, en los artículos 40 y 83. En el artículo 85 el térmi-
no aparece dos veces más como atributo de los docentes y su práctica. Por último, 
en el artículo 72 se emplea para referirse al derecho de todos los educandos a 
recibir una educación de calidad.

En suma, como ya se mencionó, si bien en ningún momento es definida con exacti-
tud, la palabra calidad aparece repetida varias veces como un concepto central en 
la ley, para calificar propuestas y aprendizajes, a la vez que atribuye al Estado el rol 
de garantizar que todos los habitantes reciban educación de calidad, y -además- 
indica como objetivo fundamental el logro de aprendizajes de calidad.
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Para este trabajo hay dos usos del término calidad que son especialmente relevan-
tes: como característica deseable de cualquier propuesta educativa, y respecto del 
tipo de educación que tienen derecho a recibir los educandos. Estos dos usos ha-
cen que, como objetivo y como derecho, la calidad sea prácticamente un mandato 
y un criterio fundamental para la evaluación de cualquier propuesta pedagógica, en 
este caso la del AYSS.

Por su parte, inclusión aparece por primera vez en la ley en el artículo 8: “El Estado 
asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación 
de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno 
ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social”. Al igual que la 
calidad, la inclusión social es definida como uno de los fines de la política educativa 
nacional. En el artículo 13 y en el 24 es mencionada como elemento a fomentar por 
la Educación Inicial, y como algo a promover por la educación formal en atención 
a las personas con discapacidades; por último, en el artículo 37, se señala como 
propósito de la educación no formal. 

La inclusión, menos mencionada que la calidad, es otro concepto central en la ley, 
que necesariamente debe atravesar todas las propuestas educativas, ya que el ar-
tículo 13 la establece como un fin en sí misma.

Desde un marco internacional, los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) le atri-
buyen un rol central a la calidad educativa al establecerla como el objetivo cuatro. 
Dentro de este aparece en tres de sus metas, como característica a asegurar en la 
educación en nivel inicial, escolar, liceal, universitaria, profesional y superior. La 
inclusión aparece algo menos mencionada, y en referencia a las personas con dis-
capacidad y al objetivo de incluirlas efectivamente en las propuestas educativas.

Si bien este breve repaso no permite definir con precisión ninguno de los dos con-
ceptos, sí los determina como fundamentales para la educación, lo que da sentido 
a su uso en esta investigación como variables de resultado a estudiar.

Los lineamientos planteados por UNESCO son útiles para definir ambos conceptos 
y, a partir de esas orientaciones, llegar a una definición operativa para el trabajo. 
Por una parte, UNESCO entiende a la calidad como un bien público y un derecho 
humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y 
proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al cono-
cimiento de toda la población (UNESCO, 2007)3 y, por otra, a la inclusión como un 
proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participa-
ción y los logros de los estudiantes (UNESCO, 2017)4.

Por lo anterior, dado que ambos temas serán motivo de este estudio, se hace nece-
sario explicitar cuáles son las definiciones operativas desde las que se abordarán. 
En este trabajo una propuesta educativa será considerada de calidad en la medi-
da en que potencie los aprendizajes de los alumnos y potencie su desarrollo so-
cioemocional, y como inclusiva, si genera entornos contemplativos con la espe-
cificidad de los alumnos, sus necesidades y procesos de aprendizaje, adaptando 
y flexibilizando la propuesta para mejorar o potenciar el aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, calidad e inclusión son dos conceptos que se encuentran 
muy vinculados, lo que dificulta el análisis de cada uno por separado. Adherimos 
a la postura que señala a la inclusión como condición necesaria pero no suficiente 
para asegurar la calidad de la propuesta educativa. 

En este sentido, es ilustrativa la reflexión de Echeíta, G., & Duk Homad, C. (2008) 
“(...) no podría haber calidad sin inclusión, ya que si la calidad es para todos, un 

3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150272

4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592
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indicador o factor de calidad debería ser la inclusión. Esto nos lleva a plantear que 
las escuelas de calidad por definición debieran ser inclusivas”.

Aprendizaje y Servicio Solidario

Desde los años 70, las prácticas de aprendizaje y servicio solidario han ido cobran-
do importancia en las propuestas educativas en todos los niveles en varios países 
(Spring, Grimm & Dietz, 2008; Furco & Root, 2010; Yorio & Ye (2012) Gerholz, Liszt, 
Klingsieck, 2018), lo que ha llevado a la coexistencia de “centenares de definicio-
nes para el término aprendizaje-servicio” (Tapia, 2010). El objetivo de esta investi-
gación es identificar la incidencia de buenos proyectos, al menos en su diseño. Para 
esto es indispensable llegar a una definición precisa de qué es y qué no es AYSS.

Furco (1996) identifica que el término aprendizaje y servicio es ampliamente uti-
lizado por docentes para una vasta gama de experiencias pedagógicas de educa-
ción experimental. Entre ellas, distingue cuatro: voluntariado, servicio comunitario, 
educación experimental y pasantías, que coloca en un continuo de posibilidades 
de aprendizaje experimental, del cual aprendizaje y servicio es el punto medio. El 
camino entre un extremo y el otro está definido por la identificación del beneficia-
rio de la actividad y su énfasis en servicio o aprendizaje, tal como se muestra en la 
siguiente figura.

 
FIGURA 1: Abanico de propuestas de Aprendizaje y Servicio según Furco

Adaptado de Furco (1996)

Cómo definir, entonces, aprendizaje y servicio solidario de una manera lo suficien-
temente amplia, pero a la vez lo suficientemente clara para poder proceder con la 
investigación, resulta un desafío. Un conjunto de definiciones relevadas se ajusta a 
estas necesidades.

Contrad & Heidin (1981) definen educación experimental —de manera amplia pero 
muy alineada con la definición anterior— como 

“Programas que, ofrecidos como parte integral del currículo escolar, suce-
den fuera del salón de clases convencional, donde los estudiantes se en-
cuentran en nuevos roles desarrollando tareas significativas, con conse-
cuencias reales, donde el énfasis está en aprender haciendo, asociado a 
instancias de reflexión”.

Bringle & Hatcher (1996) definen aprendizaje y servicio como una 
“experiencia educativa basada en un curso, asociada a créditos (curricular) 
en la que el estudiante: (a) participa de una actividad de servicio organizada 
que da respuesta a una necesidad de la comunidad y (b) reflexiona sobre 
esa actividad de manera de ganar mayor entendimiento del contenido del 
curso, una apreciación más amplia de la materia y ganar mayor sentido de 
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responsabilidad cívica”.

En un ejercicio de metaanálisis más contemporáneo, Gerholz, Liszt & Klingsieck 
(2018) definen aprendizaje y servicio como un “acuerdo de enseñanza-aprendizaje 
en el cual los estudiantes participan en una actividad de servicio que responde a 
alguna necesidad de la comunidad a la vez que reflexionan sobre esta actividad”.  

Bringle & Clayton (2012) sintetizan de buena manera la diversidad de definiciones 
para aprendizaje y servicio, identificando amplios consensos en los que la expe-
riencia implica alguna integración con contenido curricular y material académico, 
actividades relevantes de servicio a la comunidad e instancias de reflexión críticas 
respecto de la experiencia, que involucran de manera recíproca a estudiantes, do-
centes y miembros de la comunidad para alcanzar objetivos académicos, cívicos y 
de aprendizajes personales a la vez que avanzar en propósitos públicos.

Desde una perspectiva más regional, Tapia (2009) define la pedagogía del apren-
dizaje y servicio como: 

“un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas 
de una comunidad, protagonizado activamente por los estudiantes desde 
el planeamiento a la evaluación, y articulado intencionadamente con los 
contenidos de aprendizaje (contenidos curriculares o formativos, reflexión, 
desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, investigación)”.

Billig-Weah (2008) identifican ocho “Estándares de calidad”, que recuperan la idea 
de rasgos programáticos de Furco (2010): Servicio significativo, vinculación con el 
currículo, reflexión, diversidad, voz de los jóvenes, alianzas, monitoreo de los avan-
ces y duración e intensidad. Estos estándares resumen de manera bastante precisa 
todas las definiciones revisadas. Godfrey, Illes & Berry (2005) reducen estos tres 
puntos de manera didáctica en las 3R del AYSS: realidad, reflexión y reciprocidad. 
Estas tres características son también utilizadas, con mínimas diferencias de re-
dacción, por Yorio & Ye (2012).

Tapia (2010) hace una agrupación de estos estándares también en tres elementos 
desde la experiencias latinoamericana, que denomina “características distintivas” 
que serán la referencia para este trabajo: (i) Protagonismo activo de los alumnos 
que lideran y son protagonistas en todas las instancias, (ii) Servicio solidario que 
atiende necesidades reales y sentidas de la comunidad y las resuelve con ella y (iii) 
Aprendizajes que suceden en vinculación y articulación intencionada con el servi-
cio a través de la reflexión.

En esta misma línea es posible encontrar las definiciones de Puig y Palos (2006) 
“El Aprendizaje - Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que 
los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el 
objetivo de mejorarlo. (p.61)

Y la de Centre Promotor Aprenentatge Servei de Cataluña que plantea que el 
aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de apren-
dizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual 
los participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo. 
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Estrategia y metodología de investigación

Como cierre de su investigación, Furco & Root (2010) hacen un espacio para re-
comendaciones para futuras investigaciones de los impactos del AYSS. Una de las 
principales recomendaciones tiene que ver con enfocarse en lo que ellos denomi-
nan efectos probables. Según los autores, no es realista establecer vínculos cau-
sales entre las prácticas de AYSS y mejoras en los resultados de pruebas estan-
darizadas. Por este motivo, sugieren enfocarse en aspectos de los alumnos y sus 
procesos, que las prácticas de AYSS ponen en juego, para los que ya hay evidencia 
de su vínculo causal con resultados académicos. “... si es posible encontrar eviden-
cia fuerte de que las prácticas de AYSS favorecen el compromiso con la escuela, es 
suficiente para vincularlo con la evidencia existente de que el compromiso con la 
escuela favorece el aprendizaje”.

Esta recomendación es especialmente relevante para el contexto de esta investiga-
ción, que al relevar las experiencias implementadas en 2017 y 2019, apela esen-
cialmente a la memoria de lo realizado, ya que no existen registros lo suficiente-
mente amplios como para identificar impactos causales entre AYSS y las variables 
de interés. La estrategia de efectos probables implicaría que encontrar evidencia de 
que las prácticas relevadas en Uruguay para 2017 y 2019 favorecieron algún set de 
habilidades, actitudes, conductas o experiencias en los alumnos, para las que se 
tiene evidencia de su impacto en la calidad e inclusión de las propuestas educati-
vas, es suficiente para suponer la incidencia positiva de la metodología del AYSS en 
las variables de interés.

Esta estrategia pone en especial relieve la importancia de la revisión de antece-
dentes para identificar este conjunto de habilidades, actitudes o conductas y su 
evidencia de impacto en la calidad e inclusión, para, una vez identificadas en los 
proyectos relevados, validar las hipótesis de trabajo. A continuación, se ejemplifica 
con un esquema para graficar la estrategia:

Paso 1: identificar evidencia de que instancias de reflexión en el trabajo por pro-
yectos tienen impactos positivos en la calidad de los aprendizajes.

Paso 2: identificar la existencia de espacios de reflexión en las prácticas de AYSS.

Conclusión: los proyectos de AYSS tienen un efecto probable sobre la calidad de 
los aprendizajes.

Es necesario precisar que la investigación se llevó a cabo en el marco de la pande-
mia COVID 19, lo que obligó a implementar técnicas de recogida de información 
que contemplaran los protocolos vigentes en ese momento. Por ejemplo, se di-
señaron encuestas digitales autoadministradas para docentes y directores de las 
instituciones que fueron parte del PA e implementaron proyectos de AYSS en 2017 
y 2019. Con esos actores se desarrollaron instancias de profundización de las res-
puestas en un conversatorio y en tres entrevistas semiestructuradas, todas ellas 
en modalidad virtual. En el caso del conversatorio, se invitó también a docentes y 
directores de instituciones, quienes participaron del PA en 2021 para sumar la voz 
de quienes vivieron esta experiencia post pandemia. 

Los centros, directivos y docentes contactados surgieron de la base de datos que 
CLAYSS Uruguay mantiene, que permite identificar a los involucrados en los pro-
yectos de 2017 y 2019. La estrategia de contacto con los involucrados está basada 
en la comunicación institucional de la oficina local de CLAYSS y en su capacidad de 
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convocarlos para que participen voluntariamente del relevamiento. Por lo tanto, 
la población de estudio efectiva estará constituida por aquellas instituciones que 
voluntariamente quieran participar de la propuesta, lo cual implica que el releva-
miento no se considera representativo de todos los proyectos.
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Presentación de resultados

En la siguiente tabla se detallan los participantes del proceso de encuesta, conver-
satorios y entrevista por el año en el que participaron en proyectos de Aprendizaje 
y Servicio Solidario.

Tabla 1 - Proyectos que son parte de la muestra por año y método de relevamiento

Encuesta Conversatorio Entrevista

2017 32 5 1

2019 17 4 2

2021 - 5 -

A continuación, se presentan los resultados de caracterización de quienes contestaron 
la encuesta que incluye a quienes participaron del conversatorio y de las entrevistas.

Caracterización de la muestra en general

La encuesta diseñada fue enviada a la base de datos de CLAYSS Uruguay, donde se 
lleva registro de aquellos docentes y directores que implementaron proyectos en 
2017 y/o en 2019 y que fueron parte del programa de apoyo. En total hay 89 di-
rectores y 103 docentes registrados; de los primeros, 68 pudieron ser contactados 
para el envío de la encuesta, y de los segundos, se contactó a 98. En los dos grupos 
la tasa de respuesta de la encuesta fue de 23 % para los directores y 19 % para los 
docentes, lo que constituye una dificultad para extraer conclusiones en este trabajo 
y un desafío para investigaciones futuras. 

En definitiva, la muestra involucra a 19 docentes y 19 directores que implementa-
ron proyectos de CLAYSS en 2017 o 2019. Entre ellos ejecutaron 31 proyectos de 
AYSS que involucraron a 6205 estudiantes de manera directa.

Ambos formularios contenían preguntas que permitían caracterizar a quienes res-
pondieron la encuesta, a los alumnos involucrados en los proyectos y a las institu-
ciones en las que se desarrollaron. Los principales resultados se exponen a conti-
nuación de manera resumida:

Caracterización de docentes y directores

En cuanto a la distribución por sexo, se observa que para ambos roles la mayoría de 
quienes participaron son mujeres (3 de cada 4 docentes y 2 de cada 3 directores), 
en línea con la representación general de la ocupación en Uruguay, que es prepon-
derantemente femenina. A su vez, la mayor parte de los participantes tienen más 
de 51 años, aunque más de la mitad de los docentes tienen menos. 

5 El dato se estima tomando el criterio empleado para los informes de PORTICUS, 20 estudiantes 
promedio por cada proyecto (considerando esta cantidad equivalente a un grupo promedio).
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En cuanto a experiencia en el rol los docentes tienen un promedio de 20 años ejer-
ciendo y los directores algo más de 10.

Respecto de la formación, se observa que el 87 % tiene título de grado, lo que es 
esperable dado el contexto local y 17 (7 docentes y 10 directores) han cursado y 
finalizado carreras de posgrado.

Gráfico 1. Sexo por el rol de quien responde

Gráfico 2. Edad por el rol de quien responde
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Gráfico 3. Años en el rol por el rol de quien responde

Caracterización de los estudiantes

La caracterización de los estudiantes fue aportada por los docentes y los directo-
res. Es amplia la evidencia que respalda la incidencia que tienen las percepciones 
de los docentes respecto de su alumnado en los procesos de aprendizaje de estos 
últimos, conocido como el efecto Pigmalión y su contraparte, el efecto Golem. Do-
centes con visiones más positivas, confiadas en las capacidades de sus alumnos 
tienden a generar mejores aprendizajes, según Solís García, P. et al (2017). 

Por este motivo, la encuesta incluye una pregunta en la que se les pide a los par-
ticipantes que caractericen con cinco descriptores a los estudiantes con los que 
desarrollaron los proyectos, obteniendo un total de 166 características. Para su 
procesamiento, se le asoció a cada característica una única valoración: Oportu-
nidad, para aquellas características que pueden ser aprovechadas para el mejor 
desarrollo del proyecto y aprendizaje de los alumnos; Desafío, para aquellas que 
pueden suponer dificultades o retos especiales para el desarrollo del proyecto y 
logro de los objetivos de aprendizaje y Neutra, para aquellas que o son difíciles de 
interpretar o no están lo suficientemente bien definidas como para asociarlas a una 
de las dos valoraciones anteriores.

De los 166 descriptores relevados, 90 son de los docentes y 76 de los directores. 
Lo primero que se advierte es que la mayoría de los descriptores son de oportuni-
dad para el desarrollo de los distintos proyectos para los dos roles. Los tres des-
criptores más utilizados son de Oportunidad: comprometidos (12), solidarios (9) y 
Responsables (6). En líneas generales, a partir de este análisis se puede inferir un 
contexto de confianza y de mirada positiva por parte de los docentes respecto de 
los alumnos que participaron de los proyectos.
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Gráfico 4. Percepción de los estudiantes por rol de quien responde

 

Caracterización de los centros

Figura 2. Distribución territorial de los proyectos analizados

 

En la imagen se observa la ubicación de los 31 proyectos relevados, que se distribuyen: 
• En el Área Metropolitana: 14 (45%)
• Fuera del Área Metropolitana: 17 (55%)
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El Área Metropolitana concentra cerca del 60% de la población total del país, y com-
prende el departamento de Montevideo y los departamentos de Canelones y San José.

• Al norte del Río Negro: 4 (13%)
• Al sur de Río Negro: 27 (87%)

El gráfico 5 muestra la distribución de los proyectos analizados por subsistema 
u organización.

Gráfico 5. Proyectos por subsistema

 

El formulario enviado a los directores incluyó preguntas que apuntaban a conocer su 
percepción respecto del contexto socioeconómico y educativo de los hogares y las fa-
milias de los alumnos involucrados, y elementos de infraestructura física y social de 
los centros. En las respuestas se observa una percepción de situación socioeconómica 
mayormente media-baja y en su mayoría sin percepción del clima educativo del hogar
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Gráfico 6. Percepción de los directores del nivel socioeconómico del hogar de los 
estudiantes

  

Gráfico 7. Percepción de los directores del clima educativo del hogar de los estudiantes
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Por último, se consultó por dos instrumentos presentes en la política educativa de 
Uruguay de vinculación con las familias y de participación de los estudiantes en la 
propuesta. En línea con lo que sucede en Uruguay, en ambos casos si existe, tiene 
escasa actividad, y en la mayor parte de los centros no existe ni asociación de pa-
dres ni centro de estudiantes.

Gráfico 8. ¿Existe asociación de padres o de estudiantes en el centro? 
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Discusión de resultados

Este capítulo comprende la discusión de los hallazgos en las encuestas. El primer 
paso para el análisis es identificar si los proyectos estudiados incluyeron en su ejecu-
ción los elementos constitutivos del aprendizaje y servicio solidario, de acuerdo con 
la definición que hace Tapia (2010) de la pedagogía en sus tres rasgos constitutivos: 

• - Atención a necesidades reales y sentidas de la comunidad. 
• - Protagonismo de los estudiantes a lo largo de todo el proceso.
• - Articulación intencionada con los contenidos de aprendizaje. 

Dado que la muestra de centros recopilada a través de la participación voluntaria 
en la encuesta no tenía requisitos ni controles de calidad, corroborar -en la medida 
de las posibilidades- que los estándares mínimos de la pedagogía hayan estado 
presentes es relevante para conocer mejor los proyectos que se están analizando y 
poder asociarlos con la pedagogía del AYSS.

En los siguientes gráficos se pueden observar las respuestas de docentes y direc-
tores de estos elementos sobre los tres elementos constitutivos de la pedagogía.

Gráfico 9. ¿Se realizaron actividades de diagnóstico con los alumnos para identifi-
car el problema a abordar con el servicio?

La gran mayoría de los docentes declaran haber realizado actividades de diagnós-
tico para la identificación del servicio a ofrecer y, si bien una porción no menor de 
los directores dicen no recordarlo o no saber, esto puede estar asociado al nivel de 
involucramiento que el director tenga en el proyecto, que en función del tamaño de 
las instituciones puede ser dispar, y con ello el recuerdo que puedan tener sobre lo 
realizado. Para esto los docentes utilizaron propuestas como entrevistas, encues-
tas, asambleas y observación en territorio.
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Consultados sobre si fue posible identificar impactos del servicio en la comunidad, 
el 84 % de los docentes y el 74 % de los directores afirman que sí, en las siguientes 
áreas: mayor integración y participación, espacio de diálogo y aportes, cercanía del 
campo y la ciudad, encuentro entre generaciones, intercambio de saberes, uso que 
la comunidad le sigue dando a los productos alcanzados en el proyecto, mejora 
en el vínculo de los estudiantes con adultos mayores, mejor posicionamiento de 
la escuela en la comunidad, alegría de los beneficiarios, posibilidades de nuevos 
espacios de juego e intercambio en el centro.

El segundo elemento para definir la pedagogía es la medida en la cual los alumnos 
fueron protagonistas en todas las etapas del proceso, desde el diseño hasta la eva-
luación. El gráfico anterior y las estrategias utilizadas para el diagnóstico pueden 
ilustrar en qué medida lo fueron, pero además a los docentes se les preguntó por 
el papel y el protagonismo de los estudiantes. El gráfico 10 muestra las respuestas 
para las dos preguntas.

Gráfico 10. ¿Se facilitó el efectivo protagonismo de los estudiantes en todas las 
etapas del proyecto?
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Gráfico 11. ¿Fue necesario ayudar a los alumnos a tomar decisiones que ellos no 
podían tomar por sí mismos?

“La toma de decisiones de los participantes es una de las herramientas más 
importantes, autoevaluarse, tomar decisiones sobre su propio aprendizaje.”

(Registro del conversatorio)

Tanto docentes como directores recuerdan haber facilitado el efectivo protagonis-
mo en todas las etapas del proyecto y, a su vez, no recuerdan que haya sido tan 
necesario ayudar a los estudiantes a tomar decisiones que por ellos no podían to-
mar. Estas respuestas apuntan a un rol protagónico de los alumnos, tal como se 
esperaría de un proyecto de AYSS. 

Por último, para conocer el nivel de la articulación intencionada con los contenidos, 
se les consultó a los docentes sobre la articulación que generaron con otras asigna-
turas, con cursos anteriores y con otros docentes y, como se observa en el gráfico 12, 
la respuesta de la gran mayoría de los docentes fue Sí, es decir que las articulaciones 
con contenido fueron en su mayoría amplias y coordinadas con otros docentes.
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Gráfico 12. ¿Se contempló la articulación con los siguientes componentes?

En suma, las respuestas de los docentes y los directores involucrados apuntan a 
que los tres elementos centrales de la pedagogía fueron llevados a la práctica en 
los proyectos que son parte de la población encuestada.

Estrategia de análisis de las respuestas sobre calidad e inclusión

Previo a desarrollar la estrategia de análisis de las respuestas, se presentan ele-
mentos que surgen del conversatorio y de las entrevistas cuando se consultó acer-
ca de qué conceptos o ideas consideran que deberían estar presentes para definir 
calidad e inclusión educativa. Para Inclusión se proponen: participación, escucha, 
comunicación, ubicación en el territorio, sentirse parte de un lugar, individualizar y 
atender a la diversidad. Para calidad: mejora de los aprendizajes, mejora de la for-
mación integral del estudiante, fortalecimiento y enriquecimiento.

En relación con cómo creen que el AYSS aportó o puede aportar a la calidad y a la 
inclusión educativa en la institución y en el aula, se caracteriza al AYSS como una 
pedagogía que permite trabajar con distintas capacidades e intereses de los alum-
nos y, por lo tanto, permite hacerlo con equidad. Más aún, se señala un cambio 
positivo en la actitud de los alumnos y la complementariedad de la pedagogía con 
el aprendizaje curricular formal.

El análisis de los ejes calidad e inclusión —objetivos de este trabajo— se abordará 
en tres niveles diferentes: el del estudiante, el del aula y el de la institución. 

• Nivel Estudiante: se usará cada vez que hablemos de procesos de vinculación 
individual del alumno con la propuesta educativa y sus interlocutores; 

• Nivel Aula: para identificar la interacción intencionada entre un grupo delimi-
tado de alumnos, sus docentes y la propuesta educativa; y 

• Nivel Institución: para caracterizar la interacción intencionada entre la totali-
dad de quienes integran el centro educativo (docentes, directores, alumnos, 
personal no docente, autoridades y otros) y la comunidad educativa (familias, 
exalumnos, barrio y otros).

En el siguiente diagrama se representa de manera gráfica la relación entre los ele-
mentos claves de la investigación.
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Figura 3. Conceptualización de calidad e inclusión y niveles de una propuesta educativa

 

Elaboración propia

A lo largo de los cuestionarios para docentes y directores se hacen preguntas que 
involucran las dos variables de interés en los tres niveles definidos. El análisis de 
las respuestas se hará para cada uno, independientemente del orden de las pre-
guntas en el formulario6.

Para ordenar la discusión se organizaron las variables y niveles como se muestra 
en la tabla:

Tabla 1: Niveles y variables de estudio

Calidad Inclusión

Institución C - I I - I

Aula C - A I - A

Estudiante C - E I - E

Calidad - Institución (C - I) 

Para identificar las contribuciones del AYSS en la calidad a nivel de institución 
se realizaron cuatro conjuntos de preguntas a docentes y directores. La pri-
mera pregunta les pedía a los docentes que señalaran cuánto pensaban que 
el proyecto contribuyó a favorecer, desarrollar o complementar el trabajo de 
la institución en la capacidad de generar un ambiente de respeto, organizado, 
seguro y adecuado para el aprendizaje. Para esto se definió: favorecer como la 
capacidad del proyecto de hacer presente algo que antes no estaba en la insti-
tución; desarrollar como la capacidad de contribuir de manera significativa con 
algo que se encontraba presente pero aún de manera incipiente y, por último, 
complementar como la capacidad de enriquecer algo que ya estaba instalado. 

6 Las respuestas a las preguntas en el orden realizado quedan en anexo (pág. 53)
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Se buscó con esto considerar el trabajo previo que la institución en cuestión 
ya estuviera eventualmente realizando. Los resultados de estas preguntas se 
exponen en el gráfico 13.

Gráfico 13. Percepción de docentes acerca de la contribución del proyecto en los 
siguientes aspectos de la institución

 

Gráfico 14. Percepción de directores acerca de la contribución del proyecto en los 
siguientes aspectos de la institución

Lo primero que surge de las respuestas, como se mencionó anteriormente, es que los 
directores tienden a recordar menos o estar menos al tanto del proyecto, seguramen-
te por potenciales disparidades en su participación comparados con los docentes.

Un ambiente escolar acogedor, respetuoso y positivo es una de las claves para promo-
ver el aprendizaje de los estudiantes y la obtención de altos logros en las pruebas. Las 
condiciones en el interior de la escuela influyen en el desempeño de los estudiantes, y 
favorecen significativamente la disminución de las desigualdades de aprendizaje aso-
ciadas a disparidades sociales y económicas (Pérez-Guevara & Puentes-Suarez, 2022).
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La incidencia que tienen en los aprendizajes el clima escolar y la convivencia dentro 
del centro está ampliamente evidenciada en la literatura. Existe una amplia serie de 
definiciones de clima escolar7. En particular UNICEF, en su Cuaderno de Clima Es-
colar, define el clima escolar como las “percepciones que tienen los actores educa-
tivos acerca de las relaciones interpersonales que se establecen en la institución y 
del marco en el cual estas relaciones se generan”. A su vez, destaca el respeto como 
valor central para el favorecimiento de un clima escolar positivo (UNICEF, 2018). 

En este sentido, el primer punto interesante que surge de las respuestas es la ca-
pacidad de la pedagogía de colaborar con la institución para hacer presentes ele-
mentos en la propuesta educativa que antes no lo estaban: “ambiente de respeto”, 
“clima adecuado para el aprendizaje” y “desarrollo de habilidades para la conviven-
cia democrática” son tres contribuciones destacadas. 

“Los niños comparten y aprenden a comunicar lo aprendido. Aprenden a 
transmitir y a comunicarse y a relacionarse con sus pares a través del jue-
go.” (Registro del conversatorio)

“El conocimiento también se genera por la experiencia de compartir instan-
cias de encuentro con otros, a través de una propuesta social concreta y el 
encuentro intergeneracional. Encontrarse también en otro ambiente, aula 
extendida, comunidad o salida de campo, aporta mucho.” (Registro del con-
versatorio)

Los docentes también identifican que la pedagogía es capaz de contribuir de mane-
ra significativa con algo que se encontraba presente pero aún de manera incipiente, 
especialmente: “ambiente organizado” y “clima adecuado para el aprendizaje'', a 
partir de las respuestas de “desarrollar” registradas, que son dos elementos identi-
ficados por Rodríguez, Padilla y Gallegos (2020), quienes señalan que contribuyen 
a la mejora de la satisfacción educativa.

Jaume Sarramona i López y Teófilo Rodríguez Neira (2010) centran la discusión de la 
calidad en la capacidad de movilizar recursos para generar una serie de decisiones 
políticas, entre las que se encuentra favorecer la participación y el reconocimiento del 
otro como un modo de promoción de la responsabilidad social, de la solidaridad y de 
la ejercitación de la tolerancia, con fundamento en actitudes democráticas construi-
das desde la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la identidad, la inclusión y la 
cooperación. Tanto directores como docentes identifican la capacidad de la pedagogía 
del AYSS de favorecer el desarrollo de habilidades para la convivencia democrática.

De manera más general se puede decir que el AYSS tiene una capacidad importante 
de generar sinergias positivas con los centros donde se desarrollan los proyectos 
para hacer presentes a nivel institucional elementos centrales para la calidad de la 
propuesta, lo que se observa en la casi nula respuesta de “No sé/no recuerdo”, que 
los docentes y directores podrían haber utilizado en caso de no identificar estas 
sinergias. En este sentido, la serie de preguntas anteriores apunta a la construcción 
de un clima de convivencia escolar positivo.

Como segundo elemento de calidad, se consultó a los docentes y directores si el 
proyecto generó que la institución comunicara los logros y los resultados y, a la vez, 
en qué medida expuso a la institución a interactuar con otros actores de la comu-
nidad que complementan la propuesta: personal no docente, ex alumnos o egresa-
dos, familias de los estudiantes, organismos gubernamentales, otras instituciones 
educativas, ONG, otros miembros de la comunidad. 

7 Para una revisión sistemática, consultar Pérez-Guevara y Puentes-Suárez, 2022
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A excepción de dos respuestas de docentes, todos los entrevistados señalan que 
se realizaron instancias de presentación del proyecto a terceros: padres, otros 
alumnos, otros docentes u otros integrantes de la comunidad.

Los actores con los que más se interactuó durante los proyectos son otros docen-
tes, directores de la institución y organismos gubernamentales y, en menor medi-
da, familiares de los estudiantes, otras instituciones educativas y organismos no 
gubernamentales. Estas respuestas indican que la pedagogía genera que la escue-
la trascienda el centro y se vincule con otros actores para ampliar su alcance. 

Gráfico 15. ¿Qué rol tuvieron en el proyecto los siguientes actores? Respuestas de 
los docentes

Gráfico 16. ¿Qué rol tuvieron en el proyecto los siguientes actores? Respuestas de 
los directores 
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Keil (2011) pone foco en la comunicación como elemento de calidad pedagógica 
y destaca que “La educación basada en la comunicación y el diálogo que generan 
consensos y acuerdos, fortalece la relación pedagógica y vincular. Esta relación se 
considera clave para una mejora de la calidad educativa.” (p. 22). Consultados los 
directores acerca de si existe una estrategia institucional para promover la difusión 
de los logros del proyecto, el 89 % respondió que sí, y si se llevaron adelante espa-
cios de presentación del proyecto a terceros interesados (padres, otros alumnos, 
otros docentes, comunidad, etc.), el 100% contestó afirmativamente. 

En tercer lugar, al ser consultados si consideran que la pedagogía del AYSS permite 
o colabora con identificar barreras institucionales al aprendizaje y al clima escolar 
para comunicarlas a los directivos de la institución, el 48 % de las valoraciones de 
los docentes y también el 48 % de los directores hacen valoraciones muy buenas 
(5 o 6 en escala 1 al 6).

El cuarto elemento de calidad reflejado en la encuesta estuvo orientado a entender 
el contenido del proyecto y su vínculo con necesidades reales de la comunidad. 
Que los estudiantes trabajen en proyectos significativos para ellos y su cultura es 
definido por Mergendoller (2018) como pilar para la autenticidad de la propuesta 
y esta es, según su metaanálisis, una característica que potencia los aprendizajes 
y, por ende, contribuye a la calidad de la propuesta educativa. En el gráfico 9 se 
observó que los proyectos partieron de un diagnóstico previo de la situación, y con-
tribuyeron a la autenticidad de la situación a abordar a través del servicio. Por este 
motivo, la búsqueda de autenticidad del AYSS puede ser otro camino a través del 
cual incidir en la calidad educativa.

Goméz Yepes, R. L. (2014) suma un elemento clave como es la función social de la 
escuela; en relación con esto plantea que: 

“Asumiendo la concepción de la OECD, la calidad educativa debería medirse 
por la índole y la extensión de las contribuciones de la escuela al desarrollo 
económico y social sostenible de las comunidades donde se inserta, a tra-
vés de la formación de capital humano (habilidades individuales) y capital 
social (redes sociales).” (OECD, 2001)

Allí establece que esto se logrará en la medida en que la escuela lleve adelante una 
serie de acciones, una de las cuales es que “Construya relaciones con la comunidad 
donde opera y contribuya a su desarrollo”.

En el sentido marcado por Gómez Yepes, R. L. (2014), el 100% de los directores 
mencionaron que el centro tiene relación con actores comunitarios. El 47% dijo 
que la relación fue permanente; un 32%, frecuente y el 21%, para cuestiones con-
cretas. Cuando se les pidió que valoraran si el vínculo con la comunidad cambió 
producto del proyecto de AYSS, el 74% respondió que sí, para mejor. 

Cuando se hizo referencia a si fue posible identificar impactos positivos en la co-
munidad que recibió el servicio, el 74% de los directores y el 84% de los docentes 
respondieron que sí. Algunos de los ejemplos que plantearon fueron en el plano 
emocional, la alegría de los beneficiarios. Con relación a lo que habilitó, mencionan: 
una mayor integración y participación a partir de la creación de espacios de diálogo 
y aportes, también el encuentro intergeneracional para intercambiar saberes, el 
apoyo a la diversidad y a las poblaciones con vulnerabilidad, cambios en hábitos y 
costumbres y el desarrollo de conductas proactivas por parte de los niños y fami-
lias. Si nos centramos en lo tangible, se señala el uso que la comunidad sigue dando 
a las construcciones realizadas en el marco del proyecto.
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Calidad - Aula (C - A)

Para analizar la calidad a nivel del aula, se diseñaron cinco bloques de preguntas. 
La primera fue respecto de la interacción entre el proyecto desarrollado y otras 
asignaturas, disciplinas, contenidos de otros cursos en coordinación con otros do-
centes. Los resultados observados destacan positivamente las interacciones que 
se generaron y fueron analizados al inicio del capítulo de Discusión de resultados.

El segundo bloque apunta a las instancias de reflexión que fueron llevadas adelan-
te como parte constitutiva de la propuesta como herramientas de metacognición. 
Lo primero que se observa es que de los 19 docentes que contestaron, 18 reali-
zaron estas instancias a lo largo del proyecto. Siete de los docentes los realizaron 
sin periodicidad fija, cinco lo hicieron semanalmente y los restantes lo hicieron al 
menos quincenalmente. 

Si bien la encuesta consulta por las características específicas de estos espacios, 
14 docentes dejaron en blanco la respuesta. Los que contestaron los señalan como 
espacio de consulta y discusión para cambios en la estrategia o trámites por fuera 
del centro; solamente una respuesta apunta explícitamente a espacios de inter-
cambio y reflexión. Consultados si tuvieron que diseñar herramientas específicas 
para favorecer la reflexión atendiendo las especificidades de edad e intereses de 
los estudiantes, la gran mayoría responde en blanco, por lo que se asume que no 
fue necesario. Cuando se les solicitó que compartieran ejemplos, estos fueron: Dia-
rio de campo, Conversatorios, Cuestionario, Mapeo de Problemas, Tablas o cuadros 
a completar teniendo en cuenta rúbricas de aprendizaje.

Mergendoller (2018) señala estos espacios como condición ineludible para la calidad 
de la propuesta, en línea con John Dewey que de manera muy clara señala que: “No 
aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia”.

Si bien no quedan sistemáticamente establecidos los recursos utilizados en los es-
pacios de reflexión ni la calidad o la pertinencia de dichos recursos, parece claro 
que otro mecanismo a partir del cual se podrían suponer contribuciones positivas 
a la calidad educativa es a través de la generación de estos espacios de reflexión 
como elemento constitutivo de la pedagogía del AYSS.

Otro canal a partir del cual la pedagogía puede aportar a la calidad de la propuesta 
a nivel del aula es la capacidad de incorporar habilidades más allá de las específi-
cas asociadas a los contenidos y cursos involucrados en el proyecto. En este senti-
do, se consultó a los docentes si fueron tomadas en cuenta en la evaluación y, por 
ende, parte del quehacer cotidiano en el aula. Once docentes contestaron que sí, 
mientras que 8 contestaron que no o que no saben/no recuerdan. Consultados por 
cuáles habilidades transversales fueron consideradas, los docentes dan una serie 
larga, que fue agrupada para su presentación en la siguiente tabla:

Tabla 2: Habilidades transversales consideradas en la evaluación, agrupadas.

De trabajo en equipo Trabajo en equipo (3)

Trabajo colaborativo

Articulación (2)

Hablar por turnos

Comunicación (2)

Capacidad de diálogo

División de tareas

Acordar

Colaboración

Organización de tiempos y espacios de reunión
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De involucramiento con la propuesta Compromiso (3)

Iniciativa

Voluntad de ejecución de acciones

Apoyo en la organización de espacios

Coordinación con otras áreas de conocimiento

De desarrollo socio emocional Creatividad

Improvisación y resolución de imprevistos

Adaptabilidad

Autonomía (2)

Improvisación

Empatía (3)

Independencia

Responsabilidad (2)

Desarrollo de vocabulario

Toma de decisiones

Herramientas para el futuro

Jerarquización de contenidos y procedimientos

Autoestima

De vinculación con otros Respeto de diferencias

Respeto a otras opiniones

Respeto

Solidaridad

Dentro de estas habilidades, destacan especialmente las de trabajo en equipo y las 
de desarrollo socioemocional, que son esenciales para el desarrollo de los alumnos 
y sus procesos de aprendizaje. Estas son generalmente complejas de incluir en el 
trabajo en aula de manera sistemática y ordenada para poder ser consideradas 
para la evaluación. Si bien una parte no menor de los docentes que contestaron 
la encuesta no identifican haberlas trabajado, otra parte mayoritaria sí lo hizo y 
constituye otro mecanismo a partir del cual la pedagogía del AYSS puede incidir 
positivamente en la calidad de la propuesta educativa.

El sentido de pertenencia ha sido identificado ampliamente como un factor de im-
pacto positivo para el desarrollo y bienestar de las personas en un amplio núme-
ro de áreas, entre ellas la educativa y el aprendizaje (Allen & Bowles, 2012), más 
allá de su definición conceptual y operativa. Que los alumnos se sientan parte del 
centro potencia sus aprendizajes y su trayectoria. En este sentido, en el libro Gra-
mática(s) de la convivencia de ANEP se plantea que “El sentimiento de pertenencia 
(...) efectiviza y habilita que los sujetos continúen asistiendo, participen y lo hagan 
desde un plano proactivo” (Viscardi, N., & Alonso, N., 2013, p. 235).

En el gráfico que aparece a continuación se muestran los resultados de la pregunta 
“Valora del 1 al 4 cuánto consideras que el proyecto de AYSS contribuye al sentido 
de pertenencia al grupo y al centro educativo”, donde se observa una respuesta 
positiva por parte de la mayoría de los docentes.
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Gráfico 17. Valoración de la contribución del proyecto a mejorar el sentido de per-
tenencia al grupo y al centro educativo. Respuestas de los docentes

                                                            

Para cerrar este bloque de análisis, a los docentes se les pidió que valoraran del 
1 al 6 la capacidad de la pedagogía y la ejecución de los proyectos de servicio de 
acercarlos a las necesidades educativas y académicas, a los saberes tradicionales 
y prácticas de los estudiantes, como herramienta para potenciar sus aprendizajes. 
Las respuestas se muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico 18. Valoración de la contribución del proyecto a acercarse a necesidades 
educativas y saberes tradicionales de los estudiantes. Respuestas de los docentes.

 

De las respuestas se puede identificar una valoración positiva y muy positiva de la 
capacidad de la pedagogía para contribuir al acercamiento de los docentes a sus 
estudiantes y sus necesidades y saberes.
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Graciela Inés Kei8 reafirma el estrecho vínculo entre este acercamiento y la calidad 
educativa, cuando plantea que dentro de las funciones que deberían llevar ade-
lante los profesionales para incidir en la calidad educativa está “Diseñar proyectos 
formativos ajustados a las posibilidades, necesidades y a la realidad.” (p. 23 y 24).

Calidad - Estudiante (C - E)

La última dimensión de análisis respecto de la calidad está asociada al estudiante 
en sí mismo, a los procesos de aprendizaje y al desarrollo de habilidades a los que 
la pedagogía del AYSS expone. Para esto se les ofreció un listado de habilidades o 
competencias y se les pidió que valoraran (del 1 al 4) en qué medida el proyecto con-
tribuyó a desarrollarlas. Los resultados se muestran en los siguientes dos gráficos. 

Gráfico 19. Percepción docente de la contribución del proyecto de AYSS a las si-
guientes competencias/habilidades 

 

Gráfico 20. Percepción de directores de la contribución del proyecto de AYSS a las 
siguientes competencias/habilidades 

8	 http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC104122.pdf
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La empatía, la creatividad, la responsabilidad, la apertura a nuevas experiencias, 
la motivación, la confianza en sus capacidades y el sentimiento de utilidad frente 
a los problemas de la comunidad son las más señaladas. Todas estas son compe-
tencias muy asociadas a los aprendizajes, especialmente la motivación y la con-
fianza en sus capacidades.

Portillo-Torres, M. C. (2017) destaca que una educación de calidad debe incorporar 
habilidades psicosociales para ayudar a las personas a pensar, sentir y actuar como 
individuos y miembros activos de la sociedad. Estas habilidades han sido agrupadas 
en tres categorías: las cognitivas, para el análisis y uso de la información; las perso-
nales, para el desarrollo de la acción personal; y la gestión de uno mismo y las in-
terpersonales para comunicarse e interactuar eficazmente con las demás personas.

Tabla	3.	Clasificación	de	las	habilidades	para	la	vida

Habilidades interpersonales y 
de comunicación

Habilidades de toma de deci-
sión y pensamiento crítico

Habilidad de autocontrol y 
afrontamiento

Habilidades de negociación / 
rechazo.

Habilidades de resolución de 
problemas y toma de decisio-
nes.

Habilidades para aumentar la 
confianza personal y habilida-
des para tomar responsabilidad 
y tener contro sobre el cambio.

Construcción de empatía. Habilidades de pensamiento 
crítico.

Habilidades para manejar los 
sentimientos.

Cooperación y trabajo en equi-
po.

Habilidades para el manejo del 
estrés.

Habilidades de negociación.

Portillo-Torres, M. C. (2017)

Por último, se les preguntó a los docentes en qué medida la participación en los 
proyectos favoreció a los estudiantes en su proyecto de vida en dos ámbitos: la 
trayectoria educativa y su rol como adulto (ciudadano / padre / madre / trabajador, 
entre otros). Estos elementos contribuyen a la calidad de la propuesta educativa en 
la medida en que en los aprendizajes desarrollados las personas estén llamadas 
a apalancar el desarrollo humano individual. Estas dimensiones cobran aún más 
relevancia en la educación no formal y en contexto de encierro.

Gráfico 20. Percepción docente de la contribución del proyecto a la toma de deci-
siones respecto del futuro de los alumnos
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De manera casi unánime, los docentes consideran que participar de proyectos de 
AYSS ayudó o colaboró con los estudiantes para tomar mejores decisiones futuras 
y prepararse para ellas. Consultados por cómo se lograron estos resultados, identi-
ficaron una serie de motivos que se exponen en la siguiente tabla9:

Tabla 4. ¿Cómo contribuyó a la toma de decisiones respecto del futuro de los alumnos?

¿Cómo? # Respuestas

Aumentó la confianza en sus capacidades 15

Lo ayudó a descubrir sus intereses 12

Aumentó la confianza en sus capacidades 11

Conoció modelos de rol nuevos e inspiradores 9

Aumentó la confianza en sus capacidades de alcanzar niveles 
superiores de estudios

6

Le dio herramientas para proyectarse 6

Descubrió el valor de seguir estudiando 2

La capacidad de generar estos procesos en los estudiantes, que van más allá del 
aula y permiten proyectarse, es otro de los caminos a través de los que el AYSS 
puede incidir sobre la calidad de la propuesta educativa.

Inclusión - Institución (I - I)

Para identificar algunos canales de incidencia de la pedagogía en la inclusión del 
centro educativo, se consultó a docentes y directores una serie de elementos ob-
servables tanto en los estudiantes como en el vínculo general y clima del centro. 
En este aspecto se considera relevante la percepción de los directores, ya que son 
quienes mejor pueden visualizar elementos que trascienden el aula.

Una de las principales características de una propuesta educativa inclusiva es la 
capacidad de atender a las necesidades individuales de los alumnos, en todos los 
sentidos, para lo cual la flexibilidad es esencial, al menos en tres aspectos: curricu-
lar, de espacios y de horarios. En este sentido, tanto los docentes como los directo-
res que formaron parte de los proyectos identifican que estos les permitieron hacer 
presentes elementos de flexibilidad curricular que no lo estaban en las instituciones 
(respuestas de “favoreció”) y, a la vez, ayudaron a continuar profundizando elemen-
tos de flexibilización horaria y de espacios (respuestas de “complementó”). Las res-
puestas indican percepciones muy positivas respecto de la capacidad de la pedago-
gía de favorecer la flexibilización curricular y de espacios y horarios de aprendizaje.

“Habilita a flexibilizar porque es más desestructurado y al trabajar en pro-
yectos lleva a trabajar de forma diferente a lo curricular pues habilita otros 
tiempos y espacios.”(Registro del conversatorio)

“Cambia la mirada, amplía la mirada, abre las puertas, sale de esas 4 pare-
des del aula, rompes esas paredes.” (Entrevista Directora de la DGES)

“En el caso de Contexto de Encierro fue muy innovador la nueva pedagogía 
porque motiva a los distintos roles educativos y es capaz de llegar a distintos 
actores”. (Registro del conversatorio)

9 las preguntas habilitaban respuestas múltiples, por lo cual el total es mayor a 19.
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Gráfico 21. Contribución del proyecto a la flexibilización curricular

 

Gráfico 22. Contribución del proyecto a la flexibilización de espacios de aprendi-
zaje y horarios

Desde el punto de vista institucional, el centro está compuesto por otros actores 
por fuera de los directamente involucrados en el proyecto: otros docentes, direc-
tores y personal no docente. Poder incluirlos como parte activa de la propuesta y 
que tengan un lugar como educadores es otro elemento que puede colaborar en 
la inclusión, en la medida en que diversifica los roles y lugares desde los cuales se 
forma a los participantes. De acuerdo con quienes contestaron la encuesta, en ge-
neral otros docentes y directores de las instituciones tienden a ocupar roles funda-
mentales y, en menor medida, el personal no docente ha tenido roles importantes 
aunque no fundamentales o secundarios. Así se observa en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 23. ¿Qué rol tuvieron los siguientes roles en el proyecto? Respuestas 
de los docentes

Gráfico 24. ¿Qué rol tuvieron los siguientes roles en el proyecto? Respuestas de los 
directores

 

La colaboración entre actores escolares (docentes, directivos, personal no docen-
te) y la calidad de las relaciones interpersonales juegan un rol fundamental para 
la creación de una convivencia escolar inclusiva (Valdés-Morales, R., López, V. & 
Jiménez-Vargas, F., 2019; Lachat & Smith, 2005; Supovitz & Klein, 2003). Por otra 
parte, la construcción de comunidad, el establecimiento de valores como la partici-
pación, la confianza, el respeto a la diversidad y la justicia son elementos también 
identificados por contribuir con la inclusión en el centro educativo (Valdés-Morales, 
R., López, V., & Jiménez-Vargas, F., 2019; Fierro, 2013; Fierro, 2013; López, 2014; 
Chaparro et al., 2015), todos elementos identificados a lo largo de la encuesta. 
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En relación con la participación de los diversos actores del territorio, se les pregun-
tó a los directores si habían llevado adelante actividades de interacción con otros 
actores y las respuestas fueron afirmativas 79% y 95%, respectivamente. Cuando 
se consultó el lugar que ocupó la diversidad de actores propios del territorio, ubica-
ron como fundamental a los organismos gubernamentales, y como importante pero 
no fundamental a otras instituciones educativas.

Figueroa, Gutiérrez de Piñeres Botero & Velázquez (2017) categorizan en dos gran-
des grupos las iniciativas que se han generado en torno a la inclusión: el primero, 
centrado en la importancia de los niños y adolescentes, y el otro, enfocado en fa-
vorecer la interacción de la escuela con las familias y la participación de la comu-
nidad donde está ubicado el centro. En base a las respuestas de los participantes, 
la búsqueda de la pedagogía del AYSS de incluir de varias formas a la comunidad 
educativa en el sentido amplio puede ser otro de los caminos por los cuales se pue-
de incidir en la inclusión a nivel de la institución.

“Cuando nosotros empezamos a trabajar con este proyecto hace muchísimos 
años queríamos abrir las puertas y traer a la comunidad hacia la escuela… 

…estaba el auge de las huertas. Trabajamos con plantas aromáticas, para 
después usarlas en la alimentación y bajar la proporción de sal en la comida. 
Invitamos a los padres y a la comunidad a hacer recetas. Todo eso formó un 
equipo tal que hasta el día de hoy (luego de 10 años) me sigo reuniendo con 
algunas de esas mamás. Se cambia la postura de demanda hacia la escuela 
por la de colaboración y de elaboración.” (Entrevista Docente de la DGEIP)

También se les consultó a los docentes si creían que el proyecto favoreció, desarro-
lló o complementó en la institución la convicción de que todos los estudiantes tie-
nen algo que aportar y de identificar la diversidad como una riqueza. Las respues-
tas señalan otro camino a partir del cual la pedagogía del AYSS puede contribuir a 
la construcción de una institución inclusiva, como dos piezas claves de la inclusión 
a nivel institución. En ambos casos los resultados son muy positivos.

Gráfico 25. ¿Cómo contribuyó el proyecto a las siguientes dimensiones? Respues-
tas de los docentes
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 Gráfico 26. ¿Cómo contribuyó el proyecto a las siguientes dimensiones? Respues-
tas de los directores

 
“Sí, permite identificar la diversidad como una riqueza e incluso permite inte-
grar a alumnos con dificultades de aprendizaje.”  (Registro del conversatorio)

“Las herramientas que brinda el AYSS nos permiten llegar por distintos ca-
minos a la solución de la problemática encontrada y de lograr los saberes 
pertinentes.” (Registro del conversatorio)

Inclusión - Aula (I - A)

Para pensar la inclusión en el marco del aula proponemos atender lo que se plantea 
en el artículo “Docente inclusivo, aula inclusiva” de Juan Rodrigo Castillo Escareño 
(2017), donde dice: “Para hablar de un aula inclusiva, primero debo mencionar al 
docente (...). Para ello, tienen que llevar a cabo una serie de acciones o tareas in-
teractivas como lo mencionan Escribano y Martínez (2013).” (p. 269). De las seis 
acciones que plantea, nos detendremos en la 5: Planificar una enseñanza flexible. 
Más adelante explica a qué hace referencia con ese término: 

“la planificación flexible debe de promover rutas de aprendizaje diferentes, 
es decir, tiene que diseñar estrategias que favorezcan la inclusión, donde 
todos los alumnos participen activamente en el aprendizaje entre todos, 
dejando el papel de expositor, por uno de mediador, facilitador, guía, inves-
tigador y observador, atendiendo a sus educandos sin excepción.” (p.270)

Se pidió a los docentes y directores que valoren del 1 al 6 en qué medida los pro-
yectos permitieron acercarse a las necesidades educativas concretas de los estu-
diantes y dar una respuesta educativa plural y diversificada para satisfacerlas. 
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Gráfico 27. ¿Cuánto le permitió al docente la pedagogía del AYSS acercarse a las 
necesidades educativas y académicas concretas de los estudiantes? 

 

 1 (nada de acuerdo) – 6 (totalmente de acuerdo)

Gráfico 28. El proyecto AYSS permite dar una respuesta educativa plural y diver-
sificada para satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes.

  
 1 (nada de acuerdo)-  6 (totalmente de acuerdo)

El nivel de acuerdo es diferente para docentes y directores; para los primeros es 
muy bueno, ya que consideran que el AYSS incide positivamente en la inclusión 
de la propuesta del centro educativo, mientras que en el caso de los directores es 
bueno. Estas diferencias, que se repiten en otras preguntas, dejan un espacio inte-
resante para profundizar, porque pueden estar respondiendo a otros factores, más 
allá de posibles diferencias en la participación en función de los roles.
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Inclusión - Estudiante (I - E)

En este ámbito, el formulario indaga en tres elementos. El primero se propone iden-
tificar en qué medida el proyecto puede desarrollar la empatía en cada uno de los 
estudiantes, entendida como la capacidad de comprender al otro en su totalidad 
y sentir con él, lo cual es una característica esencial para la inclusión entre pares. 

Las valoraciones son más fuertes para la empatía que para las estrategias diversas 
de aprendizaje, si bien para esta última los niveles son buenos.

Gráfico 29. Cuánto cree que el proyecto permitió desarrollar las siguientes competencias

 

1 (nada) - 4 (mucho)

En segundo lugar, la encuesta intentó identificar si el trabajo en proyectos de AYSS 
les permite a los docentes desarrollar estrategias diferentes para el aprendizaje 
capaces de incluir a todos los alumnos en la totalidad de sus capacidades.

El segundo elemento consultó a los docentes si consideran que la pedagogía del 
AYSS permite / colabora en identificar barreras institucionales al aprendizaje y cli-
ma escolar para comunicarlas a los directivos de la institución, y se usó una escala 
del 1 al 6 (1 Nada de acuerdo - 6 Totalmente de acuerdo). El 48 % de los directores 
y el 64 % de los docentes señalan estar muy de acuerdo. Si bien falta caracterizar 
cómo consiguen identificar más profundamente estas dinámicas, los proyectos de 
AYSS pueden contribuir a la inclusión no solo identificando barreras, sino también 
generando canales para que los directivos de la institución las conozcan.

Carrillo Sierra et al (2018) plantean una serie de principios fundamentales para de-
terminar prácticas pedagógicas que fomentan la inclusión educativa, que son intere-
santes para analizar las respuestas de docentes y directores a la encuesta planteada:

• “La Presencia: todos los alumnos están siempre presentes en todas las ac-
tividades, experiencias y situaciones de aprendizaje que se desarrollan en la 
escuela y en el aula.” 
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• “La Participación: todos los alumnos participan en todas las actividades, ex-
periencias y situaciones, que se plantean en el aula y en el centro educativo 
como medio de aprendizaje de los alumnos.” 

• “El Progreso: todos los alumnos progresan y aprenden con su participación en 
todas las actividades y situaciones que se crean y plantean en el aula y en el 
centro. (p. 67).” (p.4)

En último lugar y en relación con estos tres aspectos, se les consultó a docentes y di-
rectores si se facilitó el efectivo protagonismo de los estudiantes en todas las etapas 
del proyecto, y el 84% de los primeros y el 95% de los segundos respondieron que 
sí. Como sucedió en preguntas anteriores, la encuesta no alcanza a determinar la ca-
lidad y los instrumentos para caracterizar la participación, pero la percepción de los 
involucrados es que efectivamente los proyectos de AYSS al menos la promueven, lo 
que constituye otro camino de incidencia de esta a la inclusión educativa.
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Reflexiones generales

Este trabajo se propuso como objetivo identificar las contribuciones de la pedago-
gía del AYSS a la calidad y a la inclusión de la propuesta educativa ofrecida por los 
centros donde se implementaron proyectos de aprendizaje y servicio. Para esto se 
utilizó como muestra de estudio aquellos proyectos ejecutados en 2017 y/o 2019 
y se consultó a los directores y docentes involucrados a través de una encuesta 
específicamente desarrollada y una propuesta de grupos focales, para evocar y sis-
tematizar las percepciones y recuerdos de la ejecución.

Esta estrategia, que respondió a las necesidades institucionales de CLAYSS y al 
contexto de pandemia en el que se realizaron las consultas, tiene algunas debilida-
des que limitan su alcance y que es importante señalar como espacio para la ge-
neración de futuros trabajos de investigación que puedan utilizar el presente como 
insumo y guía, pero también para poder definir qué es lo que aporta este trabajo. 

En primer lugar, la investigación se centra en el recuerdo de los participantes de la 
ejecución y no necesariamente en elementos tangibles respecto de los proyectos 
y sus resultados evidenciables en los estudiantes. En segundo lugar, solo fue po-
sible utilizar un instrumento de investigación -la encuesta-, y no se consiguió una 
suficiente convocatoria a las instancias de grupos focales que la pudieran comple-
mentar. Por último, en el contexto en el cual se hizo el relevamiento de datos no fue 
posible incorporar la voz de los estudiantes, de manera de poder enriquecer desde 
su perspectiva los resultados de la encuesta.  Estas tres debilidades del trabajo 
marcan tres caminos para futuros trabajos de investigación respecto de la inciden-
cia de AYSS en la calidad y la inclusión educativa. 

¿Cuáles son, entonces, los aportes concretos de este trabajo? En primer lugar, se 
trata del puntapié inicial para generar investigación de casos en Uruguay, de tal 
modo que se integren a las ya realizadas en otros países. En segundo lugar, el apor-
te central es dejar identificados y sugeridos potenciales caminos de incidencia de 
la pedagogía del AYSS en la calidad e inclusión, que pueden ser objeto de futuras 
validaciones más claramente empíricas.

Es importante recordar la estrategia elegida en este trabajo propuesta por Furco & 
Root (2010) denominada Efectos Probables, para la cual si, por un lado, hay sufi-
ciente evidencia de que la motivación mejora la calidad de los aprendizajes y, por el 
otro, se constata que los proyectos de aprendizaje y servicio solidario logran efec-
tivamente motivar a los estudiantes, podríamos decir que el AYSS impacta sobre 
la calidad de los aprendizajes. En ese sentido, entonces, la investigación se centró 
en identificar dinámicas didácticas y pedagógicas favorecidas por la pedagogía del 
AYSS para las que hay evidencia de su incidencia en la calidad e inclusión de la 
propuesta educativa.

El cuadro siguiente resume para cada uno de los tres niveles definidos anterior-
mente estas dinámicas identificadas:
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Tabla 5. resumen de mecanismos de incidencia por nivel y variable de análisis

Calidad Inclusión

Institución - Clima adecuado para el aprendiza-
je: ambiente escolar de respeto, or-
ganizado y seguro.

- Desarrollo de habilidades para la 
convivencia democrática. 

- Comunicación: difusión de logros y 
presentación a terceros.

- Con la comunidad:

* Trabajo en necesidades reales. 

* Construcción de relaciones y con-
tribución a su desarrollo.

- Participación y colaboración entre 
actores escolares y del territorio. 

- Flexibilidad curricular. Flexibilidad 
de espacios y horarios.

- Convicción de que todos los estu-
diantes tienen algo para aportar. 

- Identificación de la diversidad 
como una riqueza.

- Participación y colaboración entre 
actores escolares y del territorio. 

- Flexibilidad curricular. Flexibilidad 
de espacios y horarios.

- Convicción de que todos los estu-
diantes tienen algo para aportar. 

- Identificación de la diversidad 
como una riqueza.

Aula - Importancia de la colaboración en-
tre actores escolares: articulación 
con diferentes áreas, asignaturas, 
cursos, grados.

- Retroalimentación y reflexión en 
los procesos de aprendizaje.

- Habilidades transversales: 

* De trabajo en equipo 

* De desarrollo socioemocional 
(empatía).

- Sentido de pertenencia: al grupo y 
al centro educativo.

- Acercamiento a las posibilidades, 
necesidades y a la realidad de los 
estudiantes. 

- Acercamiento a las necesidades 
educativas y académicas concretas 
de los estudiantes.

- Respuesta educativa plural y di-
versificada para satisfacer las nece-
sidades de aprendizaje de todos los 
estudiantes.

Estudiante - Desarrollo de habilidades psico-
sociales: empatía, creatividad, res-
ponsabilidad, apertura a nuevas 
experiencias, motivación, confianza 
en sus capacidades y sentimiento de 
utilidad frente a los problemas de la 
comunidad.

- Proyecto de vida: trayectoria edu-
cativa y rol adulto. 

- Efectivo protagonismo de los estu-
diantes en todas las etapas.
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En el cuadro se genera la síntesis para identificar los potenciales caminos identifi-
cados por docentes y directores de los centros en los que se implementaron pro-
yectos de AYSS relevados por la encuesta. 

A nivel del centro, los docentes identifican que los proyectos lograron contribuir po-
sitivamente al buen clima escolar y la convivencia. A su vez, potencia el desarrollo 
de entornos de colaboración entre los actores del centro educativo y la comunidad, 
que favorecen la calidad de la propuesta educativa. El vínculo escuela-comunidad 
es especialmente relevante en el contexto uruguayo donde se ha señalado que los 
centros educativos en muchos casos establecen escasos vínculos con la comuni-
dad. Los proyectos de AYSS logran reforzar este vínculo, dado que atienden necesi-
dades reales de la comunidad y que son construidos en conjunto con ella. Se pudo 
identificar que los proyectos también contribuyeron a generar espacios de difusión 
de logros y a identificar la diversidad como una riqueza, y por esta vía pueden haber 
incidido en la inclusión de los centros involucrados.

Desde el nivel de aula, el formato de trabajo en proyectos promueve dinámicas de tra-
bajo colaborativo entre alumnos, pero también entre asignaturas, docentes y áreas 
de conocimiento que favorecen y potencian los aprendizajes. El trabajo en equipo, 
fuertemente estimulado por la pedagogía, también potencia el trabajo en habilidades 
socioemocionales centrales para el desarrollo de los alumnos. La centralidad de los 
espacios de reflexión y su uso, prácticamente en todos los proyectos relevados, es 
también central en la estrategia de incidencia en la calidad de la propuesta educati-
va. Por último, los docentes reconocen que el formato de trabajo les permitió acer-
carse a las necesidades reales de los estudiantes, lo cual es una condición necesaria 
para la calidad y la inclusión. En línea con esto, los proyectos permiten generar a nivel 
del aula entornos flexibles de aprendizaje —claves para la inclusión— y, por tanto, 
adaptados a las necesidades concretas del grupo y de los alumnos.

Por último, a nivel del estudiante y su proceso de aprendizaje, los docentes identi-
fican que la pedagogía del AYSS potencia el desarrollo de habilidades para la vida o 
socioemocionales que, como se comentaba anteriormente, son esenciales para el 
desarrollo del alumno y su capacidad de aprender. Una de las esencias de la peda-
gogía es el efectivo involucramiento del alumno en el proyecto y su protagonismo 
a lo largo de su desarrollo. En este sentido, los encuestados coinciden en señalar 
que los proyectos permiten posicionar al estudiante en ese rol protagónico y, por lo 
tanto, incluirlo de mejor manera en la propuesta educativa.

En el momento en que se está terminando de elaborar este informe se está ponien-
do a consideración a nivel de todo el sistema educativo uruguayo el Documento 
preliminar del Marco Curricular Nacional10.  En la presentación que se ha hecho en 
la página oficial se establece que 

“La ANEP ha iniciado un proceso de transformación curricular integral que 
responde a la necesidad de mejorar los aprendizajes de nuestros estudian-
tes y disminuir las diferencias que aún persisten en el sistema en relación a 
éstos, profundizar la adecuación al siglo XXI y acentuar el foco en el estu-
diante como actor central del sistema educativo, lo cual fuera establecido 
en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. (...) Es, además, la primera 
vez que el país se propone elaborar un diseño curricular completo, que se 
refiera a todas las etapas del trayecto educativo, y que involucre los dife-
rentes niveles del diseño y desarrollo curricular. Esto implica trabajar en el 
diseño de documentos de referencia, así como también sobre aspectos que 
hacen a la organización de la tarea educativa.”

En la Introducción del documento preliminar del Marco Curricular Nacional, se 
plantean y describen los seis ejes orientadores para su accionar explicitados en el 

10 https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2022/noticias/abril/220422/MCN%20
V2%202022%20v7_2.pdf
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Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP 2020 - 2024. En el primero se plantea el 
concepto de calidad, a su vez el principio uno es la inclusión.

En el contexto de cambio curricular este trabajo puede generar un aporte no previs-
to en su diseño, al presentar una propuesta pedagógica concreta con potenciales 
vinculaciones con la calidad e inclusión educativa. El aprendizaje-servicio cuenta 
con las virtudes de ser una propuesta con un sólido fundamento pedagógico, muy 
motivadora para buena parte de los estudiantes y docentes, que se combina con 
un paquete de herramientas que facilitan su aplicación efectiva. Puede implemen-
tarse en un proceso paulatino de transformación y aprendizaje organizacional por 
parte de la institución educativa que lo aplique. Proporciona, por lo tanto, una sen-
da de cambios pragmáticos, renovadores de currículo, las prácticas educativas y 
la motivación de docentes y estudiantes, fácilmente aplicable (Giorgetti, Lasida & 
Migues, 2021).
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Anexo
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