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Resumen: La comunicación explora en qué medida los espacios universitarios externos a las 
aulas pueden contribuir a desarrollar una práctica crítica en el ámbito del desarrollo. El objeto 
de estudio se enmarca dentro del programa docente del Máster en Cooperación al Desarrollo 
de la Universitat Politècnica de València. 
A lo largo de la investigación se constata que el paso por experiencias como la Investigación 
Acción Participativa con ONG de la ciudad de Valencia, o las prácticas externas en entidades 
dedicadas al desarrollo y la cooperación internacional, conduce en parte a algunos elementos 
de la práctica crítica del desarrollo (entre otros: percibir la complejidad de los procesos de 
desarrollo; desarrollar un compromiso real con la transformación social; generar reflexividad y 
autocrítica). 
 
Palabras clave: Práctica crítica; espacios educativos no formales; aprendizaje crítico; 
desarrollo; transformación/cambio social 

 

1. Objetivos y contextualización 
 

La presente comunicación recoge los resultados de una investigación iniciada por 
el equipo autor del trabajo, que pretende analizar en qué medida los espacios 
externos a las aulas universitarias, en los cuales se llevan a cabo procesos de 
aprendizaje valorados en el curricula de los estudiantes, contribuyen a desarrollar 
lo que se ha denominado una práctica crítica en el ámbito del desarrollo.  
 
Para ello, ha sido necesario definir los siguientes sub-objetivos: (i) Caracterizar lo 
que se entiende por práctica crítica en el ámbito del desarrollo y la forma en que se 
produce un aprendizaje que genera práctica crítica; (ii) Analizar si es posible que 
se dé en la universidad, tanto en espacios formales como no formales (fuera del 
aula); (iii) Caracterizar los elementos de una práctica crítica que más se potencian 
desde estos espacios no formales; (iv) Reflexionar sobre posibles cambios o 
nuevos enfoques en la práctica docente fruto de las evidencias que la investigación 
ha generado. 
 
El equipo que ha llevado a cabo la investigación está directamente implicado en el 
diseño, gestión e impartición del Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo de la UNIVERSIDAD (no se indica el nombre para mantener el 
anonimato de la comunicación y se emplea como sustituya la denominación 
UNIVERSIDAD) 
 
Desde sus orígenes, el Máster impartido en la UNIVERSIDAD ha tenido como seña 
de identidad un énfasis en la participación y el  aprendizaje crítico, y más 
recientemente ha ido incorporando con más atención la relación entre lo local y lo 
global. Todos estos elementos consideramos que conducen, o deberían conducir, a 
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una práctica crítica del desarrollo, lo cual en realidad no tiene una relación lineal 
causa – efecto; se trata más bien de un proceso muy complejo, ya que en los 
procesos de aprendizaje intervienen multitud de factores personales, contextuales, 
sociales, culturales, etc. 
 
Algunos de estos factores han sido abordados en anteriores investigaciones. Por 
ejemplo, en Belda et al (2012) y en Terol y Frediani (2011), se reflexiona sobre qué 
elementos de una práctica crítica del desarrollo se potenciaban durante la etapa 
formativa del Máster. En Guijarro (2012) se iba más allá y se examinaba esta 
práctica crítica en egresados/as que estaban trabajando o eran voluntarios/as en 
el sector de la cooperación.  
 
Sin embargo, lo que no ha sido abordado hasta la fecha es el potencial de espacios 
formativos fuera de las aulas universitarias como potenciadores de una práctica 
crítica.  
 
Por tanto, el principal objetivo de esta comunicación es explorar cómo y de qué 
manera el espacio de prácticas externas del Máster y las actividades que se 
realizan durante el período docente, pero fuera de la UNIVERSIDAD,  pueden 
contribuir a construir a esa práctica crítica del desarrollo. 
 

2. Marco Teórico:  

 
Podemos definir como práctica crítica (Belda et al, 2012; Boni et al, 2012) aquella 
en la que los y las profesionales toman en consideración la naturaleza compleja y 
política de los procesos de desarrollo, las relaciones de poder que las caracterizan 
y los intereses políticos e influencias que existen (Mowles et al., 2008; Pettit, 2010; 
McCourt, 2008). Esto requiere de capacidades diferentes a las que en ocasiones se 
plantean en la formación de futuros profesionales del desarrollo y la cooperación, 
como la de mantener un compromiso político, una responsabilidad con los socios y 
socias con los que se comparten valores, poder comprender y manejarse con las 
relaciones de poder, ser capaz de responder a una realidad cambiante y navegar en 
la complejidad, poder generar alternativas de cambio y, en definitiva, un 
compromiso real con la transformación social (Eyben, 2005). Estas prácticas, que 
consideramos que los egresados del Máster, como futuros agentes de cambio, 
deberían incorporar,  han de ser también creativas y autocríticas (Kaplan, 1999), 
receptivas, contextuales, flexible, reflexivas e informadas, por lo que 
constantemente se puede aprender conjuntamente (Mowles et al., 2008). 
Asimismo, la capacidad para un aprendizaje permanente y la adaptación son 
centrales. Los y las profesionales están permanentemente envueltos en procesos 
individuales y colectivos de aprendizaje experiencial, intelectual y emocional.  
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Diferenciaremos finalmente, según Guijarro (2012), entre visión crítica y práctica 
crítica: la visión crítica tiene que ver más con una posición de rechazo al 
pensamiento hegemónico del desarrollo, mientras que el paso de la visión crítica a 
la práctica crítica no aparece como automático y no se da en todas las personas. 
Incluso, la visión crítica puede llevar a la parálisis y al rechazo a implicarse en el 
sector del desarrollo.  
 

3. Metodología 

 
En esta comunicación seguiremos un modelo inductivo y, a partir de la realización 
de un estudio exploratorio basado en una aproximación desde el paradigma 
interpretativista, exploraremos dos de los espacios de aprendizaje no formales que 
existen en el Máster: las prácticas externas curriculares (obligatorias) tras la 
actividad formativa y los espacios de aprendizaje durante el período docente que 
no se desarrollan en el aula; nos referimos en este segundo caso a la realización de 
una investigación-acción participativa (IAP) en el marco de la asignatura Procesos 
de desarrollo. 
 
Se ha analizado numerosa información de corte cualitativo, como son las memorias 
de prácticas externas del alumnado de las dos primeras ediciones del Máster 
(2011/13; 2012/14), así como los materiales elaborados en una sistematización de 
experiencias de las prácticas de parte del alumnado de la edición 2012/14. 
Asimismo, en cuanto a fuentes de información primarias, se han realizado 
entrevistas en profundidad a seis estudiantes (dos hombres y cuatro mujeres) de 
dos nacionalidades, seleccionadas intencionadamente por tener una visión crítica 
del propio Máster y que hubieran destacado por una capacidad de análisis elevada. 
Esta información se ha completado con el parecer de los dos profesores 
responsables de la asignatura donde desarrolla la IAP reflejada en el texto. Todas 
las personas entrevistadas han dado su consentimiento para participar en este 
estudio y en el tratamiento de los datos se ha respetado el anonimato, empleando 
el código “E-nº” como forma de identificar a las personas entrevistadas. 
 

4. Discusión de los resultados 

 
Las evidencias obtenidas han sido agrupadas en dos ejes de análisis. En primer 
lugar, con los niveles de aprendizaje más internos o personales de los estudiantes 
(lo que han sentido, cómo han actuado, qué reflexión han desarrollado, etc.). Desde 
este primer nivel de análisis, podemos afirmar con rotundidad que estos espacios 
se valoran especialmente por parte del alumnado por lo que suponen de contacto 
con la realidad, de contraste de la formación teórica recibida sobre dicha realidad y 
de crecimiento personal. Los y las estudiantes destacan la importancia del trabajo 
en grupo incorporando diversas perspectivas, incluidas las de aquellas personas 
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consideradas no expertas. Estos espacios informales favorecen la reflexión sobre la 
investigación en el ámbito del desarrollo, produciendo el cuestionamiento sobre 
quién investiga y para qué y sobre los roles del técnico/investigador de desarrollo 
en contacto con la población local. Esto permite desarrollar una reflexión crítica 
sobre los propios discursos y actitudes, la identificación de incoherencias y una 
actitud pro-activa para cambiarlas. También se favorece una mayor comprensión 
de las interrelaciones Norte / Sur global y la importancia del trabajo en lo local se 
potencian en estos espacios informales. 
Desde el plano más personal, se evidencia que los estudiantes dan importancia a 
conocer y entender otras realidades, así como a aprender a comprender y respetar 
las diferencias. Así mismo, estos espacios fomentan su compromiso con el cambio 
social y una visión más optimista de que es posible trabajar por ese cambio. Todo 
ello pretendiendo ejercer la capacidad de que como personas tienen de ser agentes 
de cambio, aspectos trabajados en el período docente del Máster. 
 
En un segundo plano, las evidencias se dirigen a aprendizajes sobre los procesos 
de desarrollo en los que han participado. En relación a este segundo eje de análisis, 
las y los estudiantes valoran fundamentalmente: la importancia del contexto y su 
complejidad; el respeto de los ritmos de los procesos; el necesario compromiso y 
motivación con el proceso en el que se participa; el aprendizaje de manejo de 
técnicas de investigación; la importancia de las relaciones entre las personas; 
conocer proyectos desarrollados bajo enfoques de desarrollo no críticos y el 
cuestionamiento de los paradigmas del desarrollo vinculados a visiones más 
ortodoxas, también puesto en evidencia desde la experiencia práctica: 
 
Acerca de los elementos que potencian en mayor medida los aprendizajes en los 
dos niveles, se destaca: la flexibilidad asumida en los procesos más allá de una 
planificación inicial; el acompañamiento y tutorización (por parte del profesorado 
del Máster y, además, de la persona que tutoriza desde la entidad donde se realizan 
las prácticas externas); la coordinación con trabajos de otras materias del Máster; 
el compromiso con el proceso en el que se participa; poner en común los 
sentimientos y pensamientos más personales (Palau et al, 2015); emplear métodos 
que fomentan la reflexión como escribir la memoria de prácticas o realizar un 
cuaderno de bitácora en la IAP; conocer personas con realidades muy distintas; y 
generar espacios de diálogo y reflexión constante, tanto en los talleres docentes 
programados en el módulo de IAP, en reuniones con las organizaciones, como en 
lugares mucho más informales de encuentro de los estudiantes. 
 
Sobre los elementos que dificultan los aprendizajes, se menciona la limitación de 
tiempos; la financiación de las prácticas externas que no permite cubrir todos los 
gastos del estudiante y las relaciones de poder intraorganizacionales que se 
aprecian en algunas entidades. 
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5. Conclusiones 

 
A partir de las evidencias de las que disponemos no podemos afirmar que estos 
espacios de aprendizaje conduzcan claramente a este entendimiento de los 
procesos de desarrollo, dado que la definición de práctica crítica empleada está 
pensada para los y las profesionales del desarrollo, no tanto para aquellas 
personas que están en un proceso de formación para ello por la limitación de 
tiempo que supone su práctica. A pesar de ello, sí se constata que los estudiantes 
perciben la complejidad de estos procesos. Otras habilidades que conducen a esta 
práctica crítica y que sí están siendo potenciadas son el compromiso real con la 
transformación social (Eyben, 2005), que se menciona repetidamente; las 
referencias a lo contextual, la flexibilidad y la reflexividad (Escobar, 2008); o el 
elemento de autocrítica (Kaplan, 1999), que se ve favorecido por el contacto y 
aprendizaje de otras realidades y culturas.  
 
Tomando en consideración lo anterior, además de algunas limitaciones de la 
investigación, como el número y tipo de evidencias surgidas o la ausencia de 
estudios previos  con mayor perspectiva temporal, se ha podido evidenciar la 
importancia de los espacios de aprendizaje no formal que un máster universitario 
en estudios sobre el desarrollo debe incorporar, si pretende contribuir a la 
formación de profesionales capaces de desarrollar una práctica crítica del 
desarrollo en la actividad que desempeñen. Enfrentarse a la realidad del desarrollo 
durante su período formativo, pero desde espacios fuera del aula, permite 
contrastar la formación recibida, así como desarrollar una serie de capacidades y 
habilidades proclives a una práctica crítica, como ha sido argumentado a lo largo 
de la comunicación. 
 

6. Contribuciones y significación científica del trabajo 

 
Tanto los resultados de esta investigación, como los que se esperan obtener con 
otras investigaciones que se están llevando a cabo, consideramos realizan un 
aporte científico significativo en la materia, tomando en consideración el enfoque 
de investigación adoptado. El análisis de procesos de aprendizaje reales desde el 
ámbito universitario da un mayor soporte o sustento a los trabajos que reflexionan 
acerca de la práctica crítica en el ámbito del desarrollo. Así mismo, los resultados 
de la investigación contribuirán a redefinir el Máster desde diferentes niveles. Por 
ejemplo, generar una mayor reflexividad entre el profesorado más implicado 
acerca de la potencialidad de estos espacios, generando una sistematización de 
experiencias cada vez mayor; revisar los procedimientos definidos para el 
acompañamiento tanto de prácticas externas como de espacios como la IAP, de 
forma que éste se refuerce y apoye más el aprendizaje crítico; o bien dotar a los 
estudiantes de mayores herramientas para su reflexión y trabajo práctico en 
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aspectos como los procesos políticos del desarrollo, la cuestión del poder, o las 
habilidades y actitudes a desarrollar para el trabajo en equipo de carácter 
cooperativo.  
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