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Resumen

En la actualidad la imagen, con todos sus recursos, forma
parte de muchas actividades profesionales que necesi-
tan o se sirven de ella para diferentes aplicaciones. Den-
tro de esta perspectiva las instituciones educacionales,
deben reconocer las transformaciones que se han produ-
cido en este campo y por lo tanto, desarrollar programas
efectivos para la enseñanza visual que permitan formar
profesionales capaces, acordes a una realidad nacional y
mundial, una realidad saturada de imágenes, donde los
estudiantes no solamente dominen conocimientos téc-
nicos, también deben poseer potencial creativo e inno-
vador, para convertirse en profesionales “reflexivos” que
dominen el área de la comunicación visual aplicándola a
las diferentes ramas. Se debe, pues, poner en manos de
los estudiantes, herramientas tanto técnicas como con-
ceptuales extendiendo el campo más allá de lo estricta-
mente fotográfico.
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Abstract

Currently, the image, with all its resources, forms a part of
many professional activities that need or use it for
different applications. With this perspective, educational
institutions should recognize the transformations that
have taken place in this field and as a result, develop
effective programs for visual teaching that permit
educating capable professionals according to the
national and global reality, a reality saturated with
images, where students not only master technical
knowledge but also have creative and innovative
potential, in order to become “reflexive” professionals
who master the area of visual communication, applying
it to different branches. Therefore, it is necessary to place
both technical and conceptual tools in the hands of
students, extending the field beyond what is strictly
photographic.
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Introducción

En la actualidad los estudiantes viven en un am-
biente de información saturado de representaciones vi-
suales, donde los materiales didácticos a que son ex-
puestos no son la excepción, debido a que estos materia-
les deben competir por captar el interés de estudiantes
que se encuentran rodeados por un rico entorno visual,
estudios recientes demuestran que más del 94% de las
informaciones que el hombre contemporáneo recibe, se
analizan a través de los sentidos de la vista y el oído, de
éstas, más del 80% son analizadas a través del mecanis-
mo de la percepción visual.

Hablar de imagen es hacerlo de un soporte de
las comunicaciones visuales que se materializa en un
fragmento del universo perceptivo y que presenta la ca-
racterística de prolongar el curso del tiempo. Hay que ha-
blar del grado de figuración de la imagen (idea de repre-
sentación de objetos o seres conocidos), del grado de
iconicidad (haciendo referencia a la calidad de la identi-
dad de la representación con el objeto representado), así
como del grado de complejidad.

Asimismo, de la ocultación, distorsión o mani-
pulación de ciertas imágenes de tal manera que estas
casi dejan de ser un medio de revelar la realidad para
convertirse en una forma de ocultarla, como las imáge-
nes abstractas que proporcionan percepción, pero no
percepción de. Los mensajes recibidos por el órgano de
la vista, de los que la imagen retinica supone una especie
de acta, no son sino el comienzo de una compleja cadena
operacional destinada a elaborarlos, organizarlos y trans-
formarlos. El paso de esa imagen distorsionada y variable
que es la retinica a la captación del mundo es lo que se
conoce con el nombre de proceso perceptivo.

Son demasiados siglos de cultura escrita y aún
está por resolverse la definitiva articulación curricular
desde los fundamentos epistemológicos de la cultura de
la imagen. La educación visual prepara para pensar en
imágenes y comprender las imágenes y tiene relación
con la fundamentación de los procesos estéticos de
aprehensión y conocimiento de la realidad. Si se plantea
el ámbito disciplinar en la plasticidad del entorno, el área
responsable de esta parcela de la educación debe ser la
educación plástica y visual. Sin embargo, las implicacio-
nes semióticas de algunas imágenes, han despertado un
enorme interés por parte de los comunicólogos, sociólo-
gos, semióticos y psicólogos, sin formación específica en
la imagen y, por lo tanto, más preocupados por aspectos
antropológicos y comunicativos que por conceptos icó-
nicos y estéticos.

1. La cotidianidad de la imagen

Si actualmente se considera incuestionable la
presencia y absoluta relevancia de la imagen en el entor-
no visual, el debate sobre la necesidad o no de una edu-
cación visual cobra cariz de anacrónico. La imagen no es
sólo un vehículo de cultura, sino que, en sí misma consti-
tuye un fenómeno cultural. El mundo al que despiertan
los sentidos está lejos de ser un lugar fácil de compren-
der, ante esta situación Lazotti (1998), llama la atención
sobre la urgencia de educar para captar y recibir imáge-
nes, con el suficiente conocimiento conceptual e instru-
mental del fenómeno.

Es necesario llamar la atención sobre la gran
equivocación y el enorme riesgo de considerar el mundo
visual evidente, y por lo tanto, carente de interés para el
estudio, en ocasiones se cree que lo visual es más del pla-
no de la sensación que del análisis científico. Una postura
como ésta empobrece la asimilación del mundo visual y
retrasa un planteamiento serio de las reglas, opciones y
estrategias que deben conformar su solución curricular.

En términos de educación visual, las investiga-
ciones de los últimos años tienden a conjugar los con-
ceptos, factores y aspectos de la disciplina, tarea compli-
cada pero de enormes posibilidades científicas y educati-
vas. Así, entre otros, Eisner (1999), propone, frente a los
objetivos expresivos y desarrollistas, la necesidad de una
educación como punto de partida para empezar a avan-
zar y Arnheim (2001), defiende la teoría de que la visión
misma es una función de la inteligencia y que la percep-
ción es un acto cognitivo. También Hernández (2000),
desde una propuesta de cultura visual, propone un currí-
culo interdisciplinar, de carácter compresivista y con im-
plicaciones sociológicas que, en principio, plantea serias
dificultades didáctico curriculares.

La pedagogía moderna ha puesto un gran énfa-
sis en las representaciones visuales, esto se refleja en el
extenso uso que científicos y tecnólogos hacen de las
imágenes técnicas en los distintos campos. Quienes ha-
cen ciencia y tecnología y también la enseñan parecen
estar convencidos que “una imagen equivale a mil pala-
bras”. La utilización de imágenes para representar mate-
rias técnicas no es nada nuevo. Antiguas pinturas de di-
versas culturas demuestran que por largos años la infor-
mación visual ha representado una importante forma de
comunicar ideas acerca del mundo y de cómo funciona.

Por su parte, y en épocas más recientes sin em-
bargo, ha habido una explosión en términos de la canti-
dad de gráficas especializadas que han sido desarrolla-
das para representar información científica y tecnológi-
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ca. Estas representaciones especializadas pueden pro-
porcionar información vital acerca del estado del mundo
y tener un enorme impacto social y económico en sus po-
bladores.

La forma de utilizar imágenes en la vida diaria
puede dar la errada impresión que el lenguaje visual es,
en términos generales, mucho más fácil de entender y
más universal que el lenguaje oral o matemático. Por
ejemplo, en los aeropuertos internacionales de todo el
mundo se están utilizando símbolos gráficos como for-
ma de presentar información a un público que habla dis-
tintos idiomas. Al hacer innecesaria la traducción a múlti-
ples idiomas, estos gráficos simplifican enormemente la
tarea de entregar información esencial como, por ejem-
plo, la ubicación de los servicios higiénicos y otras insta-
laciones.

Sin embargo, se debe tener presente que esta
información no es ni muy sofisticada ni especializada. Se
limita a cubrir materias básicas, cotidianas, con las cuales
las personas ya están familiarizadas y las presentan en
formas muy sencillas. En contraste, el tipo de informa-
ción visual que utilizan los científicos y tecnólogos es
bastante más complejo y enigmático. El carácter especia-
lizado de las representaciones visuales científicas signifi-
ca que las personas no llegan a entenderlas como resul-
tado casual de sus interacciones normales con el entorno
cotidiano. Más bien, las personas deberán participar en
actividades específicas de aprendizaje que las ayuden a
desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias
para entender estas representaciones visuales de natura-
leza tan particular (Foto 1).

Parte de las razones que explican lo anterior, es
que el contenido de estas representaciones visuales es
muy poco familiar para la generalidad de las personas, a
excepción de los especialistas en ese campo específico
de la ciencia. Sin embargo, también hay aspectos de
cómo se representa el contenido que hace que estas imá-
genes figuren un desafío para el desinformado. En parti-
cular, la ilustración del contenido de las representaciones
científicas a menudo no debe tomarse literalmente
(como se haría ante tipos de representaciones visuales
más realistas y cotidianas). Por el contrario, los diagramas
y otras ilustraciones técnicas proyectan su contenido a
través de una serie de convenciones gráficas especializa-
das que generalmente adulteran y hasta distorsionan la
realidad literal. En orden a interpretar estas imágenes co-
rrectamente, el observador debe conocer estas conven-
ciones y tener la habilidad para decodificarlas en la forma
adecuada.

2. La imagen como lenguaje

Las imágenes constituyen un poderoso medio
de representación, conocimiento y transformación de la
realidad. Una de las características más relevantes de la
sociedad actual es su enorme capacidad para producir-
las, transmitirlas y consumirlas. Las imágenes se han con-
vertido en un medio indispensable de conocimiento y
comunicación; y todo parece indicar que su influencia se
acrecentará en años venideros.

Debido a esa importancia creciente del mundo
de la imagen es preciso capacitar a las personas en la
comprensión y disfrute de su entorno visual, desarrollan-
do las capacidades, conocimientos y valores propios de
las artes visuales, como parte integral de la formación. En
la educación primaria, el desarrollo de las capacidades
perceptivas, expresivas y creativas del alumno se ha
planteado de forma globalizada, en un área que integra-
ba contenidos procedentes de distintos ámbitos artísti-
cos. En la Secundaria, se puede ya proceder a una mayor
especialización en los conceptos y técnicas particulares,
lo que justifica que, en esta etapa, la Educación Visual se
organice como un área independiente.

La educación visual no consiste solamente en la
manipulación de materiales técnicos para su elabora-
ción, sino que debe proporcionar a los alumnos y alum-
nas los conocimientos y experiencias que enriquezcan
sus capacidades de observación, de comunicación y ex-
presión a través de imágenes, desarrollando la creativi-
dad e intensificando sus experiencias estéticas. El área de
educación visual debe contribuir a desarrollar dos aspec-

78

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. AÑO 1 Nº 2. ENERO - JUNIO 2007

Foto 1
Pietro Mota. Laminillas del hueso compacto en el Fémur,

1992. Microfotografía electrónica de barrido.
Transparencia en color.



tos fundamentales en la formación, y que están estrecha-
mente relacionados entre sí: la percepción visual y la
creación de imágenes.

Entendiéndose la percepción visual como un
proceso cognitivo complejo relacionado con el resto de
los procesos cognitivos, que implica un conjunto de es-
trategias básicas entre las que se encuentran las de selec-
cionar, analizar, distinguir, relacionar, entre otras. Si bien
todas las áreas del currículum deben desarrollar la capa-
cidad de observación de los alumnos y alumnas, es la
educación visual la que incide específicamente en el de-
sarrollo de la percepción y el pensamiento visual. Propor-
cionándoles las estrategias y recursos adecuados, se les
capacitará para percibir, interpretar y actuar en su entor-
no y en las imágenes que lo configuran, de forma autó-
noma, crítica e innovadora.

La comprensión y el disfrute sensible de las imá-
genes que configuran la cultura exige un aprendizaje
que atienda a las características particulares de cada me-
dio: la publicidad, el comic, la televisión, el cine, la foto-
grafía, el diseño, el dibujo, la pintura o la arquitectura. La
educación visual debe dotar de conocimientos que per-
mitan comprender y desenvolverse satisfactoriamente
con los mensajes visuales.

Además, La creación de imágenes implica in-
tuir, imaginar, encontrar, inventar formas plásticas origi-
nales y significativas. Ello requiere, por una parte, un cier-
to grado de destreza y conocimiento de los procedimien-
tos, materiales e instrumentos adecuados; por lo que los
alumnos y alumnas deben explorar diferentes medios
que les permitan dar con la forma expresiva adecuada a
su sensibilidad y a sus necesidades de comunicación.

Actualmente las nuevas tecnologías han au-
mentado las posibilidades expresivas, porque a los me-
dios de expresión tradicionales se suman hoy, el video y
el ordenador que están haciendo emerger nuevas for-
mas de creación de imágenes. Por otra parte, es necesa-
rio conocer y experimentar los conceptos de forma, es-
pacio, color, textura, movimiento, proporción y composi-
ción, que adquieren una significación característica en
cada uno de los lenguajes gráficos. Su comprensión y su
uso, deben ser contenidos fundamentales de la educa-
ción visual.

3. La imagen como elemento

de adaptación con el entorno

La condición visual del entorno produce una
casi involuntaria atracción y se entra en contacto con él
en virtud de las cualidades estructurales de sus imáge-

nes. La educación visual proporciona medios de control
para definirse en cuanto a los valores estructurales de
esas imágenes. En un momento en que se apuesta por
una educación ecológica, no se puede olvidar que la ima-
gen, no sólo refleja la realidad visible, sino que la hace vi-
sible. En el estudio del entorno la imagen es consustan-
cial, como objeto de estudio y como método (dimensión)
de estudio y su valor plástico supone un método integra-
dor de primer orden para el conocimiento, la discrimina-
ción, el valor y el juicio.

La imagen es un factor de adaptación con el en-
torno y Dondis, (1998), cuando habla de decisiones vi-
suales en gran parte de los escrutinios e identificaciones,
considera que esa adaptación será más pobre y limitada
si no se acerca a la específica forma de operar que tienen
las imágenes. Si, a pesar del descrédito del signo, se con-
sidera el simbolismo como una correspondencia regular
entre significantes y significados, Levi-Straus (1998), dice
que el hábitat humano constituye un verdadero discurso
visual de formas y lugares. Cuando se observa el entorno,
sus objetos y elementos (árboles, casas, coches, muebles,
vestimenta, televisión, publicidad...) como imágenes
que, una mirada educada debe percibir como un acto de
clasificación y de valoración (Foto 2).

4. La experiencia visual

Las civilizaciones orientales, siempre en la bús-
queda del equilibrio con el mundo exterior, son un ejem-
plo de armonía entre el hombre y la naturaleza (también
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Foto 2
Holly Wright. Sin titulo, de la serie Vanity, 1985.

Impresión en gelatina de plata.



entendida como imagen). Parret (1988), ya no hay mar-
cha atrás, se convive con elementos y conceptos que es-
capan al lenguaje verbal, se participa constantemente de
experiencias visuales y sería un desatino pretender do-
minar el mundo visual sólo a partir de sensaciones e in-
tuiciones, rechazo o agrado. Para él la clave está en con-
vertir las experiencias visuales en momentos de conoci-
miento que puedan proporcionar placer.

La mediatez del campo visual implica una facili-
dad mal entendida, que no siempre compromete al re-
ceptor en operaciones mentales de exploración, selec-
ción y síntesis. Para un observador, más allá de un mero
registro óptico, la imagen es un vehículo referencial o un
concepto vivencial, que le ayuda a enfrentarse con la
complejidad del mundo visual. La percepción debe tener
un carácter sincrónico, que hace que el todo percibido dé
significado a sus componentes y la experiencia visual ra-
dica, precisamente, en atender al todo (intuición) tanto
como a las partes (intelecto).

Igualmente, si se considera la percepción de una
imagen como una experiencia de conocimiento, en ese
proceso se da un estímulo de la imagen, experimentado en
una respuesta (recreación) del receptor. El mundo visual es
discursivo, se da en fase de enunciación y de recepción, los
procesos perceptivos, lejos de ser pasivos, son experiencias
de captación, interpretación y apreciación. Al respecto, Gia-
comantonio (1999), dice que para experimentar placer con
un estímulo visual, es necesario ser consciente en una rela-
ción recíproca de confrontación.

Percibir en toda su plenitud es comprender y
eso es vivir la vida con más plenitud, pues, si en un primer
momento la imagen puede producir una sensación pla-
centera, termina por ser molesta si no se tiene un conoci-
miento profundo de la misma. Resulta significativo el he-
cho que a alguna de las experiencias visuales se las rela-
cione, más o menos metafóricamente, con el consumo,
considerando el poder de persuasión que tienen algunos
estímulos icónicos enlaza con lo que se ha dado en lla-
mar cultura de masas.

5. Imagen y educación

Si se considera incuestionable la presencia de la
imagen (creada y real) en el entorno visual, es ya anacró-
nico el debate sobre la necesidad o no de estudiarla. La
imagen tiene valores que precisan de específicos instru-
mentos culturales para ser entendidos y la capacidad de
análisis, en imágenes propias y ajenas, es la única vía para
una auténtica intervención activa en la cultura visual. Si
no hay duda de que la inteligencia visual incrementa el

nivel de inteligencia humano, un buen sistema educati-
vo debe responder a la capacidad de acceso a las fuentes
de saber visuales. Captar, interpretar y apreciar la imagen
son tres niveles de análisis en los que la apreciación fun-
ciona como el más comprometido.

De esta manera, si para el primero sólo es nece-
saria la capacidad de ver y para el segundo el conocimien-
to estructural de las imágenes, en el tercero se entra en un
plano complejo de valoración, a través de un proceso que
confiere a la experiencia visual el carácter activo y partici-
pativo deseado. Quien hace preceder el juicio al conoci-
miento, la valoración a la comprensión y el mero gusto a la
interpretación, confunde la verdadera apreciación y ter-
mina por condicionar todo a factores subjetivos. Nada
más legítimo que declarar las propias preferencias y opi-
niones, pero nada más ilegítimo que presentarlas como
juicios sin estar basadas en el verdadero conocimiento.

Pese a que el aprendizaje visual es una de las
tres áreas claves del aprendizaje, no siempre se sitúa ade-
cuadamente el estudio de la imagen en el panorama
educativo. Para Arnheim (2001), la filosofía instruye en la
lógica y en la capacidad de especular y razonar, la lengua
capacita para comunicar verbalmente el pensamiento y
la imagen instruye en los fenómenos visuales como me-
dio para abordar la organización del pensamiento. No
comparte la teoría de que los niños, hasta los 8 años, di-
bujan lo que saben y no lo que ven. Un árbol tiene una
compleja estructura que se organiza en torno al centro
vertical, con una jerarquía de ramas, pero esta estructura
no es, ni mucho menos, evidente a primera vista y, sin
embargo, los dibujos infantiles de árboles dan testimo-
nio de una captación más inteligente, lejos del patrón en
el que se mueven los dibujos de árboles adultos.

Es por tanto, un grave error descuidar la educa-
ción visual de esa mente infantil que trabaja de forma tan
activa. El estudio de la imagen se sitúa a partir de comple-
jas relaciones de fuerzas, simetrías, asimetrías y propor-
ciones. Esta capacidad de organización perceptiva capa-
cita para abordar problemas organizativos en otras disci-
plinas y ámbitos de la vida. Si los sentidos desempeñan
un papel crucial en la vida cognitiva, aprender a usarlos
inteligentemente debe ser un serio compromiso de la
educación. El desarrollo de la capacidad perceptiva su-
pone enseñar a mirar, a ver y a reconocer.

6. La educación visual

No todos coinciden en cómo enfocar el estudio
de las imágenes y el centro de interés puede situarse, se-
gún los casos, en uno u otro aspecto, valor o función. De-
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finir en qué consiste la Educación Visual y el estudio de la
imagen, es determinar, exactamente, qué es y cómo ha-
cerlo, considerando los aspectos instrumentales, con-
ceptuales y personales que intervienen. Una articulación
equilibrada de la Educación Visual debe responder a:

Desde que la Gestalt estableció sus leyes e insti-
tuyó la percepción del todo sobre la suma de las partes se
ha desarrollado con la tecnología de la imagen un méto-
do de comunicación lleno de posibilidades. Desde hace
mucho tiempo se realizan múltiples estudios que relacio-
nan la alfabetización visual con el desarrollo de la creati-
vidad y la inteligencia por lo que tiene de visión global.
Potencia el pensamiento convergente y divergente y fa-
vorece la construcción de un estilo cognitivo de inde-
pendencia de campo, ambas cosas deseables desde la
perspectiva de la educación integral, liberadora y perma-
nente de la personalidad humana.

En la sociedad actual la modernización tecnoló-
gica y su carácter globalizador potencia un nuevo mode-
lo de comunicación fundamentalmente visual, haciendo
honor al decir: Una imagen dice más que mil palabras. La
imagen en la escuela, hoy día, apenas aparece como un
apoyo o refuerzo de un texto oral o escrito. Mientras se
observa que la imagen en la actualidad transforma, dis-
torsiona, sustituye e incluso oculta cualquier información
escrita o hablada apoyándose en su inmediatez y carác-
ter universal.

La televisión fue el primer soporte de comuni-
cación audiovisual en movimiento que llegó a los hoga-
res en forma mayoritaria, naciendo en 1929, no fue sino
hasta 1956 que se hizo presente en innumerable canti-
dad de hogares, y no se consolidó hasta los años setenta.
Es decir, la televisión tardó medio siglo en ser la primera
ventana abierta a la aldea global. Actualmente, en la era
de la comunicación visual, se ha abierto una ventana aún
más potente. Internet, sin canales locales, regionales o
nacionales, una ventana al mundo construida para to-
dos, pero no por todos, que empezó en 1983 y que em-
pieza a extenderse por Norte América y Europa en los
años 90. Es decir, Internet tardó menos de cuatro años en
ser la más potente ventana a la aldea global.

De este modo, se escucha hablar del pensa-
miento visual y nadie puede negar que Internet se ha
convertido en una ventana de comunicación que utiliza
las claves y estructura del pensamiento visual, no es sólo
una nueva forma de pensar con sus propias leyes y nor-
mas más allá del pensamiento lineal (textual-oral), sino
una compleja red de información y comunicación a tra-
vés de estructuras visuales (imagen). Realmente se está
viviendo el desarrollo de la estructura tridimensional del
pensamiento visual.

En efecto, la mente humana establece estructu-
ras asociativas con libertad y flexibilidad infinitas pero
también únicas, tanto en el campo consciente como tra-
ducidas a estructuras visuales, razón importante para rei-
vindicar la enseñanza del lenguaje de la imagen para que
pueda ser utilizada como una herramienta más del cono-
cimiento liberándolo de las connotaciones reduccionistas,
comerciales y políticas, que la experiencia le ha adosado.

7. Conclusión

En su momento la escuela tradicional represen-
tó un cambio importante en el estilo y la orientación de la
enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un
sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la in-
novación; llevando inclusive a prácticas pedagógicas no
deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensa-
miento buscaron renovar la práctica educativa, represen-
taron una importante oxigenación para el sistema; aun-
que su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogé-
neo, sin duda abrieron definitivamente el camino inter-
minable de la renovación pedagógica.

Si en otras áreas del currículo escolar, no se trata
de formar escritores, historiadores, físicos, y otros profe-
sionales, sino más bien de procurar lectores competentes
y analistas con capacidad de interpretación, ¿porqué du-
rante muchos años el área plástica y visual ha centrado su
objeto de estudio más en la producción que en la percep-
ción?, ¿a qué se debe que su razón de ser haya sido, en el
mejor de los casos, la realización de obras plásticas, a partir
del conocimiento de conceptos, elementos, materiales y
técnicas?. La reflexión sobre la educación visual debe po-
ner el acento, precisamente, en la capacidad del alumno
para acceder al conocimiento visual desde la compren-
sión de conceptos y procedimientos que le permitan ser
un observador competente, crítico y participativo.

Esto se evidencia, por cuanto la imagen y sus di-
ferentes aplicaciones constituyen en la actualidad sopor-
te fundamental en un sinnúmero de actividades científi-
cas, publicitarias, artísticas y de entretenimiento, entre
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otras. Se habla de comunicación visual y se sabe que ésta
ha ido evolucionando según las necesidades de la socie-
dad y los avances tecnológicos. En este sentido, la ense-
ñanza visual para la sociedad de la información viene
siendo cada vez más una necesidad preponderante, más
aun para carreras relacionadas con la comunicación.

Los recientes debates sobre el lugar que ocu-
pan la comunicación gráfica y la fotografía en la vida coti-
diana han centralizado la atención sobre la necesidad de
impartir la educación de éstas en las universidades para
más carreras. Los factores de cambio son determinantes
en la Educación del siglo XXI, así el avance de la tecnolo-
gía de la información propicia un cambio de paradigma
de la producción y divulgación del conocimiento.

El sistema educativo y las instituciones tienen
que preocuparse también de la imagen ya que el estilo
de vida de todos los seres humanos componentes de
esta sociedad, la sociedad de la información, está profun-
damente influido por los cambios introducidos por ella.
Puesto que la alfabetización visual se configura, cada vez
más, como una exigencia social y una necesidad institu-
cional. Y, en este campo, la sociedad exige la búsqueda y
experimentación de nuevas propuestas formativas; las
universidades y demás centros de enseñanza superior
deben mejorar su actuación formativa al asumir su prota-
gonismo en la formación de profesionales actualizados,
bien preparados y comprometidos con la transformación
de la realidad en la que actúan.
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