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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación surge desde una in-
quietud personal y laboral a partir de diferentes 

experiencias, en donde pude constatar que existe 
un paradigma que estigmatiza el tema de la imagen 
como un tópico superficial y que solo refiere mera-
mente a cuestiones de apariencia; como el color de 
la ropa, las marcas, el peinado, el maquillaje, etc., 
sin embargo, resulta evidente que una imagen es 
producto de la proyección de elementos identitarios 
a través del tiempo y de diferentes contextos.

El estudio de la imagen tiene un antecedente impor-
tante con la teoría de la Imagen de Hans Belting, 
porque en ella se manifiesta el argumento físico o 
biológico para posteriormente llegar a la construc-
ción cultural y social de la misma; es decir, que la 
imagen se desarrolla en un inicio desde nuestra par-
te más primitiva comenzando con la percepción a 
través de los sentidos, para posteriormente tomar 
decisiones instintivas por medio de las sensaciones y 
emociones detonadas a través de aquellos estímulos 
que fueron decodificados.

Con el paso del tiempo y por medio de la cons-
trucción social, se fueron estableciendo diferentes 
significaciones a las representaciones simbólicas 
que surgieron en cada contexto; sin embargo, 
llegaron a estandarizarse y a consolidarse como 
paradigmas que no resultan vigentes bajo los 
cambios generacionales.

El abordaje de la imagen estereotipada y que ge-
nera falsas conjeturas responde a las estructuras 
modernas y positivistas, en donde se establecieron 
protocolos apegados a la lógica y a la razón del 
contexto, cuyos límites y alcances de la proyección 
de un caso específico debieran ser controlados y 
estandarizados; es decir, que no se permitía cabi-
da a la validación de nuevas formas que no enca-
jaran en lo “acordado” subjetiva y colectivamente.

A partir del nuevo siglo, surge un paradigma dis-
tinto de la imagen que nos permite desarrollarla y 
la concibe de forma ontológica dentro de los con-
textos líquidos; los cuales de acuerdo con Bauman 
determinan que:
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“la condición humana en la modernidad “líquida” 
o en el capitalismo “liviano” ha exaltado aun más 
ese modo de vida: el progreso ya no es una medida 
temporal, algo previsorio, que conduciría finalmente 
(y en breve) a un estado de perfección (o sea, a 
un estado de situación en el que todo lo que debía 
hacerse ya ha sido hecho y ningún otro cambio es 
necesario), sino un desafío y una necesidad perpe-
tuos y quizás interminables, verdadero significado 
de “sentirse vivo y bien” (Bauman, 2004:144) 

Esto significa, que en todo momento se pueden es-
tar dando cambios contextuales y de proyección; 
nada resulta ser absoluto, no todo es completamen-
te cierto o falso, sino más bien tendrá una injerencia 
precisa detonada por la textualidad, el tiempo y el 
espacio en donde se geste. Dicha pauta, correspon-
de a una etapa posmoderna, la cual determina una 
forma distinta en la concepción de la imagen.

Por ello, este trabajo da muestra de los nuevos cam-
bios de paradigmas en el campo de la imagen; en 
donde a su vez la presente investigación desarrolla-
da desde Agosto del año 2018 hasta Julio del año 
2021, refleja los cambios contextuales por los cua-
les se atravesó, principalmente por la pandemia de 
SARS COVID-2 y que determinó la toma de decisio-
nes importantes para el abordaje del marco referen-

cial de la imagen, las cuales se abordarán en el 
momento adecuado de acuerdo con el desarrollo 
del trabajo de investigación; bajo esta contextuali-
zación, podemos dar paso a la mención del obje-
tivo general.

Es así, que en el presente trabajo se tiene como ob-
jetivo general proponer un modelo de reinterpreta-
ción para el Diseño de Imagen desde la perspecti-
va de la Hermenéutica Analógica en el contexto de 
la Imagen en el Estado de México; se reitera que 
dicha necesidad surge a partir de la detección de 
la correspondencia existente entre la reproducción 
constante de estereotipos dentro de la disciplina 
y los argumentos superficiales que estructuran los 
paradigmas tradicionales dentro de la consultoría 
de Imagen.

El dogma estereotipado corresponde a una defi-
ciente vinculación entre la esencia del proyecto y 
el discurso que genera, con el manifestado a partir 
de diversos estímulos vertidos en representaciones 
simbólicas. Por lo tanto, se detecta una carencia 
o falta de abordaje de manera profunda dentro 
de la generación de una imagen, la cual deberá y 
necesitará ser diseñada de forma interdisciplinaria, 
en donde comúnmente no existe una construcción 
o interpretación profunda que valide todos los ele-
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mentos contextuales e identitarios del caso que se 
esté abordando. 

Una de las premisas trascendentales dentro de la 
identificación de la problemática abordada, se tra-
duce como la necesidad inminente de generación de 
consistencia dentro de todos los campos reconoci-
dos de la imagen; la consistencia hace referencia a 
la coherencia entre el ser (identidad) y el parecer 
(proyección); evidenciando que existe un enlace di-
recto de la problemática comentada al principio de 
este trabajo, con el sustento que se dará en el Mar-
co Teórico del documento.

La imagen como variable de construcción de la iden-
tidad, contribuye a crear un tipo de sociedad, en 
donde el individuo es capaz de reconocerse y reco-
nocer referentes por los cuales, las personas pueden 
asociarse. Incluir los conceptos de interpretación y 
significación, sugiere un análisis minucioso que pue-
da someterse a consideración individual y social 
bajo una jerarquía funcional y contextual de los 
elementos estructurales de la imagen diseñada; así 
como también de las aportaciones o retribuciones 
que puedan llegar a tener con todos los implicados 
en el tiempo, espacio, ejecución y uso.

Si se diseña desde la transdisciplina y desde una 
revisión epistemológica que promueva la inclu-
sión y validación ontológica, se podrán desvin-
cular las superficialidades del proceso y funda-
mento del fenómeno de diseño, permitiendo una 
visión estratégica que brinde solución a necesi-
dades socioculturales.

Por ello, desde una perspectiva de análisis, desa-
rrollo y reinterpretación; resulta de vital importan-
cia considerar a la visión hermenéutica del cons-
tructo social de la imagen, como un elemento que 
posibilita la generación de conocimiento en el cam-
po de la imagen, lo cual se abordará en profundi-
dad en el desarrollo de esta investigación. Es así 
que, se establece como supuesto de investigación 
que “El estudio de los constructos sociales a través 
de la hermenéutica permitirá generar una visión 
para reinterpretar y diseñar la imagen”, con esto 
queremos decir que la hermenéutica permite com-
prender las peculiaridades de los constructos so-
ciales para generar y reinterpretar construcciones 
simbólicas de forma auténtica y significativa. Por lo 
tanto, el objeto de estudio de la investigación es la 
imagen diseñada, ya que los elementos identitarios 
que consolidan a una imagen pueden estructurarse 
bajo principios y procesos particulares.
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A continuación, se muestra un esquema que sintetiza la metodología utilizada en la presente investigación, 
consolidándose a partir de un enfoque cualitativo e iniciando con un método inductivo-deductivo bajo pau-
tas que corresponden a principios hermenéuticos, que van de lo particular a lo general, para llegar así a 
un análisis inductivo que posteriormente permite hacer una propuesta deductiva que posibilita obtener los 
criterios necesarios a partir de las teorías principales que sirven para los análisis posteriores. 

Invest igac ión:  
Visión Hermenéutica del Constructo Social de la Imagen para su estudio en el Diseño

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Objeto de estudio

Planteamiento del Problema

Justificación

Objetivos

Técnica a utilizar:
Revisión documental

Técnica a utilizar:
Conversacional (entrevistas en profundidad)
 y análisis del discurso a partir de categorías. 

Técnica a utilizar:
Revisión hermenéutica.

Técnica a utilizar:
Experimental.

General

Particular

Producto:
Categorías de análisis

Producto:
Reporte de análisis 
referencial

Producto:
Modelo Hermenéutico para la imagen diseñada

Producto:
Conclusiones y recomendaciones

ENFOQUE Y MÉTODOS 
GENERALES:

Enfoque cualitativo

Diseño de la Investigación

Capítulo 1:
Marco Teórico

Capítulo 2:
Marco 

Contextual

Capítulo 3:
Marco 

Metodológico

Capítulo 4:
Marco de 
Aplicación

Método 
Inductivo-Deductivo

Método 
Etnográfico

Método 
Experimental

Método 
Pedagógico-Didáctico

Método 
Analítico-Sintético

Método 
Hermenéutico

ESQUEMA 1. Metodología General de la Investigación
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Este apartado corresponde al Capítulo 1 y al Marco 
Teórico de la investigación. Dentro de este trabajo, 
se establece un hilo conductor a lo largo de los 4 
capítulos desarrollados y las conclusiones finales; es 
decir, que existe una estructura y secuencia coheren-
te para llegar a la aplicación del modelo y producto 
principal de la investigación.

El Capítulo 1 corresponde al Marco Teórico y se 
abordan las tres teorías principales que son la Teo-
ría de la Construcción Social de la Realidad de Ber-
ger y Luckmann, la Teoría de la Antropología de la 
Imagen de Hans Belting y la Teoría de la Herme-
néutica Analógica de Mauricio Beuchot; en donde 
a partir de su revisión y reflexión profunda, surge 
el análisis de la imagen de forma ontológica e inte-
gral, validando las diferentes posibilidades textuales 
y contextuales.

Lo que se realizó en el primer capítulo fue leer y 
a partir de la lectura inducir a ciertas teorías, alle-
gándonos así de ciertos elementos teóricos que nos 
permiten estructurar un contexto y a partir de ellos 
se deduce e interpreta al mismo tiempo. Posterior 
a la utilización de los métodos inductivo-deductivo 
y hermenéutico, se implementó el analítico-sintético 
porque se desarrollaron las conclusiones a través 
del análisis de esta interpretación, obteniendo así la 

síntesis conclusiva que nos dieron como resultado 
los criterios de análisis.

Es a partir de estas tres teorías de donde se ob-
tienen los elementos y conceptos que consolidan 
las categorías o criterios de análisis ya referidos 
(Realidad Social: Continuum, Asociados y Contem-
poráneos, Estructura Social, Expresividad Huma-
na, Significación; Constructo Social: Tiempo épo-
ca, Ubicación Geográfica, Descripción Cultural y 
Actores; Hecho Social: Tiempo, época, Ubicación 
Geográfica, Descripción Cultural, Fenómeno es-
pecífico, Trascendencia y Actores; Representación 
Simbólica (Tangible e Intangible), Pregnancia y 
Consistencia/Coherencia)  que posteriormente se 
verán reflejados en los capítulos subsecuentes de 
tal manera que se establecen los límites flexibles 
que son retomados principalmente en el desarrollo 
del modelo propuesto en el capítulo 3 como obje-
tivo general de la investigación y de las categorías 
con las cuales se abordó el capítulo 2.

El apartado azul del esquema corresponde al plan-
teamiento del protocolo, el cual se desarrolla com-
pletamente bajo un método analítico, en donde se 
plantea una problemática, se analiza y se desa-
rrolla un enfoque teórico a través de una propues-
ta que transita por un método inductivo-deductivo 
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hasta llegar a analizar la problemática para reali-
zar una propuesta de abordaje.

El diseño de la investigación corresponde a la ta-
bla metodológica desarrollada, la cual incluye las 
técnicas y productos desarrollados en cada uno de 
los capítulos de la investigación de acuerdo con los 
objetivos específicos planteados.

El Marco Contextual correspondiente al Capítulo 2 
de la investigación, tiene una estructura etnográfica 
definiendo el abordaje de la investigación. En este 
capítulo se determinó realizar un abordaje del con-
texto a partir de actores clave y de instrumentos co-
rrespondientes a la investigación cualitativa, como 
lo es la entrevista semidirigida, debido a que esta 
permite la recolección de datos no estandarizados 
por medio de una muestra significativa o del acer-
camiento con actores clave; es por ello, que reto-
mando las categorías conformadas e integradas a 
partir del capítulo 1 se condensaron 4 categorías 
principales que son: 

Categoría 1: La Realidad Social de la Imagen
Categoría 2: Imagen y Posmodernidad
Categoría 3: Cultura de la Imagen
Categoría 4: Imagen Digital

Para dicho abordaje contextual se hicieron dos ti-
pos de análisis: uno enfocado en el desarrollo de 
las entrevistas semidirigidas y otro enfocado en un 
análisis a profundidad de un conjunto de artículos 
seleccionados y correspondientes a publicaciones 
de eventos trascendentales recientes en torno al 
abordaje de la imagen.

Con base en dichas clasificaciones o categorías 
se realizó un instrumento preciso para realizar 
entrevistas en profundidad a 3 actores clave que 
permiten cubrir de acuerdo con su amplia expe-
riencia y preparación académica tres rubros prin-
cipales en el campo de la imagen diseñada: el 
académico (en donde el actor clave representa 
a la única escuela que oferta una licenciatura en 
Imagen en el Estado de México), el del ejercicio 
profesional o consultoría (en donde el actor clave 
tiene representación local, nacional e internacio-
nal en el contexto de la imagen) y el corporativo 
o correspondiente al sector empresarial, teniendo 
de igual manera incidencia en otros ámbitos inter-
nacionales, los cuales se podrán observar en este 
apartado o capítulo. 

En correspondencia a la selección de los artícu-
los, estos fueron analizados a partir de las mis-
mas cuatro categorías ya mencionadas; logrando 
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así que estos los resultados se complementen en 
las conclusiones como parte del abordaje del con-
texto.

Algunas de las conclusiones obtenidas en el desa-
rrollo del Marco Contextual resaltan que la visión 
hermenéutica analógica para el abordaje actual 
de la imagen permite reinterpretarla y construir-
la desde ámbitos y límites particulares; en donde 
establecer límites en la construcción de una pro-
yección deberá responder a la plasticidad del con-
texto, los actores y la audiencia; esto quiere decir 
que para la generación de una imagen diseñada 
lo más importante es buscar aquellos elementos 
que permitan establecer una consistencia entre el 
ser y el parecer. Las aportaciones obtenidas fue-
ron validadas por los resultados obtenidos en el 
Capítulo 4 de la Investigación abordado más ade-
lante. 

De manera subsecuente en el capítulo 3 se aborda 
el objetivo general de la investigación que consiste 
en diseñar un modelo hermenéutico para la interpre-
tación del constructo social de la imagen, en donde 
por medio de su fundamentación desde la Herme-
néutica Analógica se realiza dicha interpretación.

El Modelo Hermenéutico propuesto es uno de los 
pocos modelos correspondientes a una Hermenéu-
tica aplicada, en donde se rescata el valor de la 
aplicación de la Hermenéutica Profunda. El modelo 
se desarrolla a partir de las categorías de análi-
sis definidas en el Marco Teórico en el capítulo 1, 
desde las 3 teorías principales; la articulación de 
este se determina por medio del cruce de dichas 
categorías de manera jerárquica respetando la 
analogía desde la pauta de liquidez y a partir de 
la ruta trazada con los esquemas de apoyo para el 
desarrollo de una imagen diseñada de un texto en 
particular (Imagen Corporativa, Imagen Personal, 
Imagen Política, Imagen Ambiental y otras imáge-
nes) y fundamentada desde la hermenéutica ana-
lógica.

Desde el Capítulo 3 de la presente investigación se 
reconocen como posibilidades de aplicación y/o 
uso del modelo desarrollado:
1.- La consultoría profesional de la Imagen 
diseñada, en donde el modelo propuesto permite 
generar una imagen diseñada particular y única 
de acuerdo con el contexto y objetivos específicos 
planteados.

2.- El seguimiento de una Imagen Diseñada, 
ya que se pueden validar los elementos contextua-



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

12

les que vayan surgiendo y a su vez retomar puntos 
de anclaje y proyección con los elementos identita-
rios del caso abordado. 

3.- La Auditoría de una Imagen ya desarro-
llada, para poder entender los elementos retoma-
dos en la proyección de la misma.

4.- La aplicación pedagógico-educativa, ya 
que con los estudiantes se está gestando una nue-
va forma de abordaje para desarrollar la imagen 
diseñada independientemente del área de espe-
cialización.

5.- Otros usos y aplicaciones, entiendo la per-
tinencia y validación de otras imágenes como la 
imagen fotográfica, la imagen pictórica, la imagen 
visual, la imagen escultórica, la imagen social o 
colectiva, la imagen psicológica y psicográfica, la 
imagen de consumo, la imagen territorial, la imagen 
digital, la imagen sonora, la imagen poética, la ima-
gen del poder, imagen interna, entre otras.

A partir de la manifestación de las posibilidades 
de aplicación mencionadas se destaca la innova-
ción y generación de conocimiento, debido a que 
el presente trabajo reconoce, estructura y brinda 
nuevas herramientas y conceptos para la genera-

ción de imágenes diseñadas consistentes. En el 
Capítulo 3 aplicamos una metodología experi-
mental y aplicamos los criterios como diseñado-
res a través de un proceso de diseño y desarro-
llando un modelo que va a servir para aplicarlo 
en las áreas diseñísticas, porque la problemática 
de las áreas diseñísticas es muy diferente a la de 
las ciencias sociales; nosotros tenemos que de-
sarrollar esa aplicación y es metodología expe-
rimental. El proceso de diseño que no resuelve 
problemas no es diseño, los diseñadores somos 
buenos para reconocer las teorías, estudiarlas y 
para ver para qué sirven.

Es así que en vinculación directa con la aplicación 
pedagógico-educativa se desarrolla el Capítulo 4; 
el cual tiene como objetivo la aplicación del mode-
lo hermenéutico, para lo cual se determinó comple-
ta pertinencia realizarla en la U. A. de Identidad 
Profesional de la Licenciatura en Diseño Gráfico, 
correspondiente al 9º semestre del Plan de Estudios 
2015 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAEMex. 

La trascendencia de la aplicación del modelo pro-
puesto en dicha U.A. se determina debido a que la 
asignatura se encuentra completamente enfocada 
en el estudio de la imagen para lograr diseñar una 
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imagen profesional en los alumnos y que a su vez ellos generen el conocimiento y habilidades necesa-
rias para desarrollar otro tipo de imagen (corporativa, ambiental, política personal, etc) para terceros.

El Capítulo 4 tiene una estructura pedagógico-didáctica enfocada al Diseño, evidenciando que desde 
todas sus áreas existe un fundamento y/o argumento teórico que permite una integración estructu-
ral multidisciplinaria para reconocer problemáticas y resolverlas. A partir de la estructura planteada 
anteriormente en el presente texto, se muestra la secuencia metodológica de los cuatro capítulos del 
trabajo, los cuales por las metodologías implementadas podrían denominarse “método didáctico expe-
rimental para la apropiación y la generación de la imagen diseñada”, el espacio pedagógico-didáctico 
se utilizó para aplicar la metodología, lo cual fue sumamente enriquecedor porque permitió establecer 
algunas pautas trascendentales tanto para el ámbito académico como el profesional en el campo de 
la imagen.

Resulta trascendental la aplicación con los estudiantes, debido a que con ellos se está preparando una 
nueva forma de abordaje para desarrollar la imagen diseñada independientemente del área de espe-
cialización de los alumnos. Es así que nos atrevemos a decir que la presente investigación pertenece 
a los estudios de frontera, debido a que aborda de manera ontológica a la imagen; la investigación 
de frontera se alberga dentro de la periferia del conocimiento ya validado y permite descubrir nuevas 
posibilidades sobre el objeto de estudio. Mencionado lo anterior es momento de pasar al capítulo 1.
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CAPÍTULO 1:
El Constructo Social de la Imagen y 

su vinculación con la Hermenéutica Analógica.

1.1. Introducción

Dentro de este capítulo existen tres objetivos específicos a desarrollar; siendo éstos: Conceptualizar 
la teoría de constructo social para argumentar el devenir de la imagen y la determinación de identi-

dades; por otro lado, definir el concepto de imagen para vincularlo con la teoría del constructo social; y 
analizar la teoría Hermenéutica Analógica para determinar los criterios de interpretación de la imagen.
Ante ello, es posible establecer que, a lo largo de la historia del hombre, la imagen a sido un elemento 
presente durante toda su evolución y progreso; sin embargo, es posible manifestar que los estudios en 
dicha área son muy recientes, teniendo impacto en el desarrollo social y cultural de la población en 
general.

De acuerdo con Belting (2007: 14) “hombres y mujeres aislan dentro de su actividad visual, aquella 
unidad simbólica a la que llamamos imagen. Lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede 
entenderse como una imagen, o transformarse en una”.

Bajo las consideraciones mencionadas es posible manifestar que el estudio de la imagen se encuen-
tra vinculado con diversas áreas del desarrollo humano incluyendo las artísticas, médicas, filosófi-
cas, sociológicas, entre otras. Es decir, que la imagen abarca áreas de conocimiento que estudian 
desde lo biológico hasta lo social; estableciendo así una incidencia directa e indirecta en el desa-
rrollo de la vida del ser humano.



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

15

Lo anterior fue determinado a partir del abordaje de la problemática del objeto de estudio de la ima-
gen; en donde se ubica erróneamente a esta última como un tema superficial, estereotipado y simple; 
no obstante, una construcción de imagen implica establecer una correspondencia entre elementos 
identitarios y la proyección o comunicación de los mismos.

Este capítulo se desarrolló principalmente a partir de técnicas de investigación documentales, incluyen-
do lecturas a profundidad, subrayado, análisis comparativo y descriptivo, entre otras. A lo largo del 
desarrollo del texto, se irán destacando las categorías de análisis que servirán para el desarrollo de 
los capítulos posteriores y principalmente para la generación del modelo antes mencionado.
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1.2. Teoría del Constructo social para 
la determinación de identidades. 

El contexto y la cultura son dos elementos que se 
encuentran vinculados de manera dialéctica, los cua-
les definen una estructura que funge como una base 
o filtro para entender el mundo; estableciendo así 
los referentes que coadyuvarán a generar el crite-
rio y realidades propias. Todos estos elementos se 
abordarán bajo el concepto y teoría del constructo 
social, el cual se va forjando a partir de procesos de 
socialización y patrones heredados.

De acuerdo con Berger y Luckmann, la realidad es 
comprendida y aprehendida a partir de la socializa-
ción y ésta a su vez se divide en primaria y secun-
daria. 

La socialización primaria es de tipo inicial, por la 
que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de 
ella se convierte en miembro de la sociedad. En cam-
bio, la socialización secundaria es cualquier proceso 
subsecuente que induce al individuo ya socializado 
a nuevos rubros del mundo objetivo de la sociedad 
(Berger y Luckmann, 2001: 81) 

Definir ésta realidad resulta ser un tópico comple-
jo, en donde intervienen elementos contextuales y 
psicológicos; sin embargo la realidad social es la 
perspectiva sobre la cual existen los “constructos 
sociales”1, la cual se consolida entre otros elemen-
tos a través de costumbres, tradiciones y en gene-
ral a partir de aspectos culturales. 

Por lo tanto, es posible concebir a la realidad so-
cial, como aquella visión general que permitirá 
ubicar todos los elementos que constituyen (Nivel 
sintáctico, signo) y construyen (nivel semántico, re-
presentamen) una identidad; en donde desde una 
visión del diseño, el resultado será una imagen con 
posibilidades de ser interpretada desde una her-
menéutica analógica. Es decir, en el nivel sintáctico 
de acuerdo con Beuchot (2008) hay un orden de 
coherencia proporcional, una proporción entre los 
elementos o un conjunto proporcionado que estruc-
tura un texto; en cambio, a nivel semántico hay 
una correspondencia proporcional que señalará la 
interpretación entre el texto y el mundo del texto.

1 Constructo Social: Forma de entender el mundo o la realidad, la cual ha sido forjada, validada y originada desde un grupo social en específico, 
la cual determina modos de actuar y protocolos particulares. (Creación propia).
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De acuerdo con Berger y Luckmann (1968) dentro 
de la concepción de la Realidad Social, es posible 
reconocer que ésta a su vez se constituye por un 
contexto y cultura específicos, los cuales determina-
rán una serie de elementos que podrán considerarse 
como subcategorías dentro de dicha realidad social. 
La realidad concebida en ésta imagen brindará un 
referente preponderante para observar, contruir e 
interpretar el mundo y permitirá ubicar aquellos ele-
mentos identitarios individuales que puedan manifes-
tarse como un hilo conductor, un nexo, o un punto 
de anclaje entre los miembros de una colectividad o 
sociedad. 

Por lo tanto, la realidad social de la vida cotidiana 
es “aprehendida en un continuum2 de tipificaciones 
que se vuelven progresivamente anónimas a medida 
que se alejan del aquí y ahora de la situación cara 
a cara” (Berger y Luckmann, 1968: 51)
Las subcategorías de la realidad social identificadas 
a partir de la revisión de Berger y Luckmann (1968) 
son las siguientes:

1.- Continuum: 

1.1.- Situación “cara a cara” en el “círculo 
íntimo”: Un polo ubicado en el “aquí y ahora”  
1.2.- Otro polo donde hay abstracciones su-

mamente anónimas, inaccesibles a la situa-
ción “cara a cara”.

2.- Estructura Social: Elemento esencial de la 
realidad de la vida cotidiana.

3.- Asociados y contemporáneos.

4.- Antecesores: De la historia total de mi so-
ciedad (bisabuelos, abuelos,  familiares, amigos…) 
Suelen tener contenido de índole mítico (Berger y 
Luckmann, 1968: 52); en donde es importante ge-
nerar conciencia de lo aprehendido para no repe-
tir conductas negativas generacionales.

5.- Sucesores: De la historia total de mi sociedad 
(mis hijos, nietos o generaciones futuras) Tipifica-
ciones que son proyecciones sustancialmente va-
cías, casi desprovistas por completo de contenidos 
individualizados (Berger y Luckmann, 1968: 52)

6.- Expresividad humana:
Esta categoría hace referencia a todos los elemen-
tos que denotan y connotan un mensaje específico 
en la comunicación verbal y no verbal de los acto-
res en cuestión y que corresponden a los índices 
corporales y sus derivados; dentro de ella encon-
tramos las siguientes subcategorías:

2 De acuerdo con Psicoadapta Centro de psicología (2019) el continuo, o continuum, es un concepto utilizado en casi todas las ramas del saber, 
que explica cómo varía un determinado ser vivo, objeto o proceso científico, social o psicológico a través de una transición progresiva en un es-
pacio de tiempo determinado.



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

18

6.1.- Aspecto Facial / microexpresiones: A 
partir de los gestos manifestados por el rostro en el 
momento de la generación de un discurso o en la 
recepción de un estímulo, es posible obtener infor-
mación valiosa y fidedigna sobre la respuesta del 
receptor, debido a que estas reacciones o microrre-
acciones se dan de manera inmediata e instintiva 
reflejando en gran parte la postura del actor-lector.

6.2.- Posición general del cuerpo: La postura 
que mantengan tanto el lector como el actor de un 
fenómeno de acuerdo a un contexto y protocolo es-
pecíficos podrá brindar información clara sobre la 
intencionalidad de los mismos, el grado de acepta-
ción o desagrado que manifiesten, así como también 
el interés o desinterés ante la situación experimen-
tada.

6.3.- Movimientos específicos de brazos y 
pies, etc:
De acuerdo con Michael Argyle, de la Universidad 
de Oxford, las señales no verbales se usan para es-
tablecer y mantener relaciones personales, mientras 
que las palabras se utilizan para comunicar infor-
mación acerca de los sucesos externos… El lenguaje 
corporal de una persona hace hablar a su subcons-
ciente y por eso dicha comunicación es tan podero-
sa (James, 2015: 53)

Tanto el torso, como el rostro y las extremidades co-
munican un sentido o intencionalidad en cualquier 
suceso en particular; en donde resulta interesante 
revisar de manera conjunta la articulación de los 
mismos, lo cual permitirá corroborar la autentici-
dad del lenguaje corporal.

6.4.- Subjetividad: Es aquello intangible que 
determina intencionalidades a partir de percepcio-
nes, emociones e improntas.

6.5.- Objetivaciones: ”La realidad de la vida 
cotidiana está llena de objetivaciones y es posible 
únicamente por ellas; todo el tiempo los objetos 
“proclaman” las intenciones subjetivas de mis se-
mejantes” (Berger y Luckmann, 1968: 53) es decir, 
que todos los objetos comunican no solo la función 
o necesidad por la cual fueron hechos, sino tam-
bién proyectan parte de la identidad de sus pro-
pietarios.

7.- Significación: Un signo no tiene más propó-
sito que el de indicar el significado subjetivo de 
quien lo hizo, se da también en la realidad común 
que compartimos con otras personas.3 

“Reconozco su significado al igual que otros hom-
bres y sin duda está al alcance del que lo produce 

3 El objeto de diseño es la culminación de toda el devenir y proceso ideológico de la colectividad, no solo físico si no ideológico.
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como “recordación” objetiva de su intención origi-
naria” (Berger y Luckmann, 1968: 54)

De acuerdo con Beuchot (2014), para Pierce el sig-
no en general es aquello que representa un objeto 
mostrando una cualidad o atributo; va a ser algo 
que representa otra cosa y se le atribuye también el 
nombre de representamen, el cual está conectado 
con tres cosas: el fundamento, el objeto y el inter-
pretante; siendo aquello que en la mente de una 
persona se genere para evocar un significado.4  

A este signo mental provocado por el primer signo 
le llama interpretante, en cuanto que es algo que 
se produce en la mente o cuasi mente del intérprete 
a la manera de un signo segundo. Este representar 
algo consiste en su relación con aquello que refiere, 
a saber, su objeto (Beuchot, 2014:17)

Siguiendo con Pierce, citado en Beuchot (2014) es 
posible identificar tres estudios correspondientes que 
se relacionan con el signo; es decir que la ciencia de 
la semiótica tiene tres ramas:

1.- La grammatica speculativa, que fue llamada 
así por Duns Scott o Gramática pura y determina lo 
que debe ser verdadero.
 

2.- La lógica pura. Ciencia de lo que es cuasi ne-
cesariamente verdadero, en orden a lo que pueda 
valer respecto de algún objeto.

3.- La retórica pura. Su objetivo es determinar 
las leyes por las cuales en toda inteligencia científi-
ca un signo da origen a otro.

Por lo tanto, es posible establecer que un signo 
conforma parte de una estructura de la realidad 
social, determinando en gran medida la represen-
tación e interpretación de un fenómeno o de un 
constructo en particular; a partir de ello, es posible 
dilucidar la teoría del construccionismo, la cual se 
enfoca en la naturaleza de la realidad en la que 
“los objetos emergen de nuestras capacidades sen-
soriales y perceptuales, nuestras potencialidades 
físicas, las maneras como nos explicamos el mun-
do, y el lenguaje en ámbitos específicos del hacer 
humano, mientras interactuamos”  (Gutierrez, A. y 
Reiko, M. 2018)

De acuerdo con Arnold-Cathalifaud, la epistemolo-
gía constructivista cuenta con un amplio panorama 
de aplicaciones… 

En las disciplinas humanas y sociales sus argumen-
tos pasan por puntos de partida para la explica-

4 El signo, es estudiado por la semiótica; siendo esta la que da origen y base a todo el pensamiento de Peirce; “surge de manera paralela a lo desarrollado 
por Ferdinand de Saussure, donde aludía al tratamiento de los signos en su contexto psicosocial, dándole el nombre de “semiología”, Charles Sanders Peirce 
trabajaba en lo que él llamaba “semiótica”, concebida como un estudio de los signos en su contexto psicológico y lógico-filosófico”  (Beuchot, 2014:15)
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ción del surgimiento de la cultura y de los órdenes 
sociales (Berger y Luckmann, 1968), forma parte de 
estrategias clínicas para cambios personales precipi-
tados terapéuticamente (Mahoney 1995 y Neimeyer 
1996 citados en Arnold 2010), son apoyos acadé-
micos que acompañan las nuevas reformas pedagó-
gicas (Coll, 1996; Wallner, 1994 citados en Arnold 
2010) y, además, se los tienen como instrumentos 
para el desarrollo organizacional (Arnold-Cathali-
faud, 2010)

De igual manera es posible establecer que el de-
sarrollo del constructivismo propuso cruces discipli-
narios; por el lado de las ciencias sociales y huma-
nas, la contextualización histórica, los aportes de 
las disciplinas culturales y psicocognitivas (Brunner 
1990 citado en Arnold 2010) y, muy especialmente, 
la teoría de los sistemas autopoiéticos de Luckmann 
(Arnold-Cathalifaud, 2010)

Cualquier constructo social es un reflejo inminente 
de la identidad del grupo en donde se gesta, va a 
ser la ideología o construcción simbólica y cultural 
que tendrá correspondencia directa con una tempo-
ralidad y ubicación espacial determinadas. En esta 
investigación la imagen es abordada como un cons-
tructo social, debido a que es una producción social 
y por ello va a tener una caducidad, una temporali-

dad, una contextualidad y una dinámica específica 
ya que se encuentra en constante movimiento; por 
ello, resulta de vital importancia conocer de ma-
nera profunda la identidad y los elementos identi-
tarios, ya que estos establecerán las pautas inter-
pretativas y contextuales necesarias para entender 
casos de estudio específicos.

Siguiendo a Durkheim, es posible considerar a los 
hechos sociales como cosas; en donde éstos son 
definidos en tiempo presente y tienen caducidad 
debido a que el ser humano es cambiante y diná-
mico; además de que son establecidos de acuer-
do a la realidad social estudiada, la cual a su vez 
se construye de manera múltiple en donde no hay 
verdades absolutas (Durkheim citado en Berger y 
Luckmann, 1999)

Cabe aclarar que dentro del hecho social lo que 
caduca son las características precisas que deter-
minan la textualidad e intertextualidad del fenó-
meno  que, en un momento posterior sufrirán un 
proceso de pregnancia, quedando implícitas bajo 
una conciencia histórica las experiencias desarro-
lladas, enriqueciendo así, a la realidad social con 
un aprendizaje fundamentado y consolidado a lo 
largo del tiempo. 
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De acuerdo con Zavala (1998:130) citado en Oguri, 
et al. (2016) es posible manifestar que:  

La intertextualidad no es algo que dependa exclu-
sivamente del texto o de su autor, sino también, y, 
principalmente, de quien observa el texto y descu-
bre en él una red de relaciones que lo hacen posible 
como materia significativa desde una determinada 
perspectiva: precisamente la mirada del observador.
Esto último es muy importante, pues significa que el 
concepto mismo de intertextualidad presupone una 
teoría de la comunicación en la que el receptor es 
un elemento productivo, activo y generador de inter-
pretaciones…

Por otra parte, y de acuerdo con Gutiérrez, E. y Rei-
ko M. (2019) retomando el concepto de constructo 
social este “no debe ser entendido como antítesis de 
lo biológico, lo innato o lo real, ni como sinónimo 
de lo aprendido, lo falso o lo imaginado; tampo-
co es una justificación de la subjetividad individual; 
debido a que los hechos sociales son validados e 
interpretados a partir de los constructos sociales, en 
donde por medio de ellos se puede replicar la reali-
dad social de un momento específico o determinante 
para toda una comunidad, generando así el desa-
rrollo de representaciones sociales.

Para Moscovici, es posible manifestar que las re-
presentaciones sociales corresponden a entidades 
casi tangibles, las cuales:

…circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en 
nuestro universo cotidiano a través de una palabra, 
un gesto, un encuentro. La mayor parte de las rela-
ciones sociales estrechas, de los objetos producidos 
o consumidos, de las comunidades intercambiadas 
están impregnadas de ellas… Corresponden por 
una parte, a la sustancia simbólica que entra en su 
elaboración y, por otra, a la práctica que produce 
dicha sustancia…(Moscovici, 1979: 27).

A continuación se presenta un esquema que per-
mite comenzar a jerarquizar y ordenar el panora-
ma de estudio de la imagen, en donde se ubica a 
la realidad social como, el gran enfoque genérico 
que alberga a los constructos sociales y que a su 
vez dan pauta a los hechos sociales, hasta llegar 
a las representaciones simbólicas. Éstas últimas se-
rán todo aquello que refleje rasgos de identidad y 
es susceptible de interpretación, también pueden 
convertirse en un estímulo para generar el proce-
so de percepción, interpretación, decodificación y 
proyección de imagen.
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ESQUEMA 2. Teoría de la construcción Social de la Realidad.
FUENTE: Elaboración propia, basado en Berger y Luckmann (1968)
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Por otra parte es posible definir a la identidad 
como aquella que incluye asociaciones con los ras-
gos que caracterizan a los miembros de una colec-
tividad, frente a los que no pertenecen a la mis-
ma; además, crea una conciencia en los individuos 
sobre ellos mismos distinta a los demás (López, 
2002; citado en Nos, 2002). 

Giménez (2005) establece que la identidad permi-
te la distinción, en tanto que algo, sólo puede ser 
idéntico al mismo ser, aclarando la posibilidad de 
ser individual o ser colectivo. En términos identita-
rios y bajo este sentido, un constructo social puede 
adquirir  validez o coherencia, la cual de acuerdo 
con Moscovici (1996) forma parte de uno de los 
cinco estilos de comportamiento (esfuerzo, auto-
nomía, consistencia, rigidez y equidad) y hace re-
ferencia a ser inalterable y sólido en la conducta, 
en donde el sujeto es coherente en cómo piensa y 
actúa. 

Continuando con Moscovici (1996), la consisten-
cia se desarrolla en dos niveles, el intraindividual 
e interindividual; ambos se traducen en una reduc-
ción de las variantes en las respuestas, en donde 
ya se tiene determinada la forma de actuar en el 
mundo social. La consistencia se relaciona de ma-
nera directa con la adopción de juicios que no 

dejan cabida a la ambigüedad; es aquella vincu-
lación directa entre la esencia y la proyección de 
la misma. 

Por lo tanto, la consistencia tiene una correspon-
dencia directa con los elementos estructurales de 
la cultura, es decir que se fundamenta con los 
valores, creencias y tradiciones de la comunidad 
en cuestión.

Siguiendo a Moscovici (1979) es posible identi-
ficar que las representaciones sociales no sólo 
son productos mentales, sino que también son 
construcciones simbólicas que se ven redefinidas 
dentro de las interacciones sociales (Moscovici 
citado en Alvaro, 2009). En donde, resulta im-
portante manifestar que dichas interacciones so-
ciales pueden estar dadas por una relación de 
funciones y necesidades supeditadas al contexto; 
las cuales pueden llegar a ser construcciones sim-
bólicas si cumplen un periodo considerable.

De igual manera, resulta importante resaltar a la 
temporalidad como una propiedad intrínseca de la 
conciencia, la cual se da de manera inter-subjetiva. 
Los seres humanos o “sujetos” tienen una realidad 
personal que es específica para ellos y que se basa 
en su experiencia ante la realidad natural y social. 
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La Inter-subjetividad denota la interacción de los se-
res humanos, y la realidad social existe, en gran me-
dida, debido a la inter-subjetividad, ya que un grupo 
de sujetos humanos acuerdan o creen, explícita, im-
plícita o inconscientemente que los hechos ocurren.

Berger, P. Y T. Luckmann, (1999), establecen que el 
mundo de la vida cotidiana y los constructos sociales 
se estructuran tanto en el espacio como en el tiempo. 
La estructura espacial es totalmente periférica con 
respecto a nuestras consideraciones presentes. La 
cual posee una dimensión social en virtud del hecho 
de que la zona de manipulación se intersecta con la 
de otros.

Entonces, a partir de lo antes mencionado, resul-
ta posible considerar a un constructo social como 
una ideología o como una construcción simbólica y 
cultural que tiene correspondencia directa con una 
temporalidad y ubicación espacial determinadas. 
Un constructo social determinará en gran medida el 
proceder de las comunidades a nivel colectivo, influ-

yendo de manera directa en el comportamiento y 
en los consensos comunitarios. De igual manera, 
es posible visualizar el peso trascendental de un 
constructo social como fundamento reflexivo ante 
los fenómenos presentes en el devenir cotidiano; es 
decir que los constructos sociales actuales genera-
rán un tipo de “conciencia colectiva” que brindará 
pautas de acción sobre hechos sociales futuros. 

1.2. Imagen y constructos sociales.

El estudio de la imagen es un tema recurrente en 
la historia del ser humano; sin embargo, para en-
tender su trascendencia es de vital importancia 
conocer su proceso de creación y decodificación 
iniciando con un nivel físico y perceptual. Por ello, 
es evidente la vinculación de la imagen con los sen-
tidos: la vista, el gusto, el tacto, la audición, el ol-
fato, la propiocepción y la quinestesis (Goicochea, 
2009); así como también con las emociones bási-
cas que experimenta el ser humano5. 

5 De acuerdo con Goleman (1994) existen emociones simples, las cuales se subdividen en complejas, siendo éstas: 
•Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia.
•Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y. en caso patológico, depresión grave.
•Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso de 
que sea psicopatológico, fobia y pánico.
•Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, 
euforia, capricho, éxtasis y. en caso extremo, manía.
•Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y ágape.
•Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración.
•Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y repugnancia.
•Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción.
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De acuerdo con Goleman (1994) las emociones…

…son en esencia programas de reacción automática 
con los que nos ha dotado la evolución… en toda 
emoción hay implícita una tendencia a la acción. 
Basta con observar a los niños o a los animales para 
darnos cuenta de que las emociones conducen a la 
acción; es sólo en el mundo “civilizado” de los adul-
tos en donde nos encontramos con esa extraña ano-
malía del reino animal en la que las emociones -los 
impulsos básicos que nos incitan a actuar- parecen 
hallarse divorciadas de las reacciones.

A partir de la capacidad perceptiva antes mencio-
nada, se va obteniendo información del ambiente y 
del entorno a través de los sentidos, para posterior-
mente decodificarla a partir de un proceso cognitivo 
y poder empezar a emitir valoraciones.

Gadamer (1999) establece que una representación 
y una valoración puede ser extremadamente móvil 
y relativa; en donde la vinculatividad de la repre-
sentación y/o proyección no resulta aminorada por 
el hecho de que tenga que prescindir de un este-
reotipo…. “El ser del arte no puede determinarse 
como objeto de una conciencia estética, porque a 
la inversa el comportamiento estético es más que 
lo que él sabe de sí mismo. Es parte del proceso 

óntico de la representación, y pertenece esencial-
mente al juego como tal” (Gadamer, 1999: 161)

De esta manera podemos entender que la imagen 
está en la base de la construcción social de la hu-
manidad; es decir, es ontológica al ser humano ya 
que nuestra percepción, emoción y razonamiento 
se configura y sintetiza en imágenes que son con-
sensuadas a nivel social. Bajo lo antes menciona-
do, lo óntico hace referencia a una visión global, 
abrazadora, que corresponde a lo que tiene que 
ser o existe en correspondencia a la esencia o 
naturaleza de las cosas.

El proceso de generación de imagen comienza 
desde los sentidos, hasta llegar a un proceso 
cognitivo, percepciones, emociones que después 
cuando es reconocido a partir de los juicios de va-
lor antes mencionados, da pauta a la construcción 
social, a través de la vinculación de las y repre-
sentaciones simbólicas.

De acuerdo con ecured (2018) el sentido de la vis-
ta nos permite conocer, por medio de impresiones 
luminosas, el volumen, la forma, el color, el tamaño 
y algunas otras cualidades de los objetos que nos 
rodean. El estímulo específico es la luz, y el campo 
receptor es la retina. La luz antes de llegar a la re-
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tina, atraviesa los distintos componentes del aparato 
dióptrico del ojo: la córnea, el humor acuoso, donde 
se produce la primera refracción luminosa, la pupi-
la, el cristalino o lente biconvexa, donde se produce 
la segunda refracción, y el humor vítreo, donde la 
luz se retracta por tercera vez.

El cerebro humano al identificar un estímulo por 
medio de algún objeto, establece un proceso cogni-
tivo en donde eso que identifica, lo separa y lo des-
taca del campo visual. Aislar y separar aquello que 
percibimos al reconocerlo es un mismo acto (Costa, 
2010: 41), es decir que en el proceso más básico 
de percepción, ocurren improntas que nos permiten 
recordar y empezar a decodificar o construir una 
imagen. Las improntas corresponden a una distin-
ción o a una apropiación instintiva de algún rasgo 
peculiar percibido por los sentidos.

Dentro del proceso de percepción visual uno de 
los elementos más importantes es el color; el cual 
constituye una de las señales ópticas más potentes, 
debido a que genera un gran impacto de acuerdo 
a la cantidad de luz que refracte, lo cual podrá de-
terminar una sensación específica y posteriormente 
una conducta en el receptor.

De acuerdo con Gallardo (2016) los humanos sólo 
somos capaces de ver una fracción muy pequeña 
de luz (entendida como un espectro continuo de 
longitudes de onda con una capacidad infinita de 
colores), pues el ojo humano normal sólo contiene 
tres tipos de receptores, llamados conos. 

En el cerebro, la percepción del color se proce-
sa mediante dos tipos de neuronas presentes en el 
área de la corteza visual específica para el color. 
Estas neuronas recogen la información emitida por 
los conos y la codifican de nuevo en dos dimensio-
nes de pares antagónicos: rojo-verde y azul-amari-
llo… (Gallardo, 2006)

El color aunado con la forma y distancia del objeto 
percibido, determinará de manera directa e inme-
diata aprobación o rechazo por parte del receptor, 
debido a que si algo de primera vista o impresión 
resulta armónico, generará interés o viceversa.

Por otra parte y correspondiendo al sentido del 
gusto, éste es uno de nuestros sentidos exterocep-
tivos, es decir que nos permite captar información 
que venga del medio (Castilleros, 2018). El gusto 
es un sentido y una capacidad que tiene nuestro 
cuerpo para procesar químicamente los alimentos 
que ingerimos a través de elementos como la len-
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gua, las papilas gustativas y la saliva. El gusto nos 
permite percibir los diferentes sabores, generándo-
nos sensaciones y detecciones de diferentes tipos de 
alimentos, los cuales al ser recibidos comienzan a 
generar en nuestro cerebro una serie de conexiones 
neuronales que tienen que ver con asociaciones de 
experiencias y por lo tanto es ahí donde se comien-
zan a construir imágenes por medio del gusto. Por 
ejemplo, un sabor nos puede recordar un momento 
de nuestra vida o de igual manera podemos evocar 
una experiencia previa de degustación, caso similar 
ocurre con el picante.

Siguiendo a Castilleros (2018), el gusto está asocia-
do con el olfato, debido a que previamente a que in-
giramos un alimento, consciente o inconscientemente 
lo olemos y esto en gran parte determina la percep-
ción de sabores.

El sentido del olfato, de acuerdo con Norman (2005), 
manifiesta un sentido de supervivencia; es decir que, 
si percibimos olores desagradables a nuestra nariz, 
seguramente será inminente que nos tengamos que 
retirar del lugar o de la situación en donde este-
mos, lo cual en diversas ocasiones nos podrá librar 
de sucesos peligrosos como intoxicaciones, cosas en 
descomposición, elementos tóxicos y peligrosos, etc.

Por otra parte, también es posible abordar la crea-
ción de imágenes a través del sentido auditivo, 
Bernafon (2018) establece que la audición es la 
capacidad de percibir sonidos al detectar vibracio-
nes mediante el oído. Nuestra capacidad para oír 
y entender nos conecta con las personas y nos per-
mite generar imágenes sonoras.

Una imagen sonora de acuerdo con Academic 
(2016) es la imagen mental subjetiva que a cada 
persona le sobreviene ante un estímulo sonoro. La 
imagen sonora, es, por tanto sonora como visual.

El tacto a su vez, nos permite experimentar dife-
rentes sensaciones; percibe la temperatura, la pre-
sión y el dolor de nuestro cuerpo. El tacto no solo 
es percibido por la piel, sino que también incluye 
receptores en los músculos. Esto se debe a que el 
tacto tiene dos propósitos fundamentales:

*Nos permite relacionarnos con nuestro entorno 
con mayor precisión.
*Proporciona una señal interna para saber si se 
están siguiendo las “ordenes” de nuestro cerebro. 
Por ejemplo, si el cerebro envía una señal a la mano 
para que se cierre, el sentido del tacto envía a su 
vez otra señal de retorno inmediata que nos permi-
te saber que la mano está realmente cerrada. Esto 
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crea un ciclo de retroalimentación que facilita una 
correcta comunicación entre los impulsos del cere-
bro y la respuesta del cuerpo (Psicoactiva, 2017).

El tacto así como el resto de los sentidos nos permi-
te generar y evocar imágenes mentales en cadena, 
ya sea desde una sensación de bienestar, una nue-
va experiencia, repulsión, dolor, etc. Sin embargo, 
vale la pena rescatar que  aquellas personas que 
crecen con mayor contacto físico son emocional-
mente más equilibradas y menos propensas al es-
tré (Psicoactiva, 2017) Los momentos afectivos nos 
pueden marcar profundamente, en donde el tacto 
influye física y psicológicamente en el desarrollo 
del ser humano. 

Dentro de la clasificación estandarizada para el es-
tudio de los sentidos, anteriormente se ubicaban los 
cinco mencionados previamente (vista, gusto, olfa-
to, oído y tacto), aunque actualmente podemos su-
mar la propiocepción y la quinestesis (Goicochea, 
2009)

De acuerdo con escuelaenmovimiento.com (2016) 
se establece que a través del sentido propioceptivo 
nuestro cerebro recibe información relativa a la po-
sición y al movimiento de las diferentes partes del 
cuerpo entre sí. Dicha información es recogida y 

enviada al cerebro desde receptores distribuidos 
a lo largo del mismo y presentes en músculos, li-
gamentos y articulaciones.

El sentido propioceptivo se vincula a la capaci-
dad de generar imágenes mentales de aquellos 
elementos cercanos a nuestro cuerpo, pero que 
no podemos percibir a través del sentido de la 
vista. Gracias a dicho sentido es posible sentir las 
cosas próximas a nosotros, lo cual nos permite te-
ner cautela si algo va a chocar con nosotros o si 
alguien quisiera atacarnos físicamente.

Respecto a la quinestesis o cinestesia, Goicochea 
(2009), establece que es el sentido del movimien-
to, el cual nos permite identificar la posición re-
lativa de nuestros segmentos corporales entre sí 
y la de nuestro cuerpo con los objetos, tanto en 
reposo como en movimiento. Tanto la propiocep-
ción como la quinestesis nos permiten generar 
conciencia física del momento y lugar en donde 
nos encontremos situados. 

De manera general la capacidad perceptiva que 
tengamos depende de nuestro estado físico y en 
consecuencia del estado de nuestros sentidos; por 
ello resulta valioso considerar que el filtro físico 
con el que podamos contar determina de manera 
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directa la calidad de las imágenes mentales que po-
damos establecer en nuestro contexto.

Como ya se mencionó anteriormente, los momentos 
afectivos o sensibles pueden marcar notablemente al 
ser humano, las experiencias a través de los sentidos 
influyen física y psicológicamente en nuestra forma-
ción llevándonos a experimentar toda una serie de 
emociones, dentro de las cuales las cuatro básicas 
reconocidas son el miedo, la rabia-ira, la alegría y 
la tristeza.

El desarrollo y vivencia de las emociones de acuer-
do con Triglia (2018) corresponde al estudio del ce-
rebro triúnico (complejo reptiliano, sistema límbico 
y neocórtex) de Paul MacLean, específicamente en 
la segunda clasificación denominada como sistema 
límbico.

“El sistema límbico, que según MacLean apareció 
con los mamíferos más primitivos y sobre la base del 
complejo reptiliano, fue presentado como una es-
tructura responsable de la aparición de las emocio-
nes asociadas a cada una de las experiencias que se 
viven” (Triglia, 2018)

En correspondencia con las subcategorías de la rea-
lidad social identificadas a partir de la revisión de 

Berger y Luckmann (1968) y en particular con la 
número 7 correspondiente a la Significación, es po-
sible manifestar que las emociones que experimen-
tamos en gran medida están dadas por los proce-
sos cerebrales y perceptuales que sufrimos con los 
estímulos que recibimos; sin embargo, la emoción 
que se viva en determinado momento, influirá di-
rectamente en la imagen que construyamos.

Es decir, si nos encontramos sumamente enojados, 
seguramente lo que percibamos en ese momento lo 
asociaremos con la carga iracunda que experimen-
temos en ese instante, por lo tanto, las emociones 
ejercen una influencia directa con nuestra percep-
ción del mundo.

La construcción de imágenes mentales, las cuales 
son la base para la generación de cualquier otra, 
depende de manera inicial de nuestra percepción 
a través de los sentidos y de manera subsecuente 
de las emociones experimentadas de manera pos-
terior a la decodificación de los estímulos.

Al enfrentarnos a una representación social nues-
tro prejuicio compuesto de intuición o abducción se 
detona (Horizonte Histórico de acuerdo con (Ga-
damer, 1999)) antes de hacer un proceso reflexivo 
y nos construye un prejuicio que debe ser desmon-



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

30

tado a través de argumentos reflexivos o no (emo-
ción, complejo, manipulación)

El campo de la imagen relacionada al constructo so-
cial tiene la función de profundizar los elementos 
teóricos para poder argumentar teóricamente su es-
tudio para elaborar interpretaciones y análisis que 
reflejan a la sociedad.

Al hablar sobre imagen existe una polisemia inhe-
rente al término establecida por la realidad social y 
los distintos contructos que emergen de ella. En don-
de es posible dilucidar históricamente, que la ima-
gen ha tenido y tiene injerencia en todos los campos 
de la vida del hombre, debido a que trastoca ele-
mentos identitarios reflejados en representaciones 
simbólicas que son manifestaciones del contexto en 
particular. 

Belting establece que, una imagen es más que un 
producto de la percepción. Se manifiesta como re-
sultado de una simbolización personal o colectiva. 
(Belting, H., 2007: 14) Funge como una proyección 
de los fenómenos sociales, identidades colectivas y 
personales; estableciendo particularidades significa-
tivas que representan y validan a los individuos y 
las organizaciones, que precisan ser interpretadas 
bajo los contextos e interrelaciones pertinentes para 

evitar generar dogmas que perjudiquen la convi-
vencia social entre uno de varios factores.

En este texto se pretende establecer un panorama 
sobre la validación de la imagen a partir de los 
constructos y también cómo estos a su vez determi-
nan realidades y viceversa; estableciendo así, de 
manera jerárquica una relación dialéctica entre la 
imagen y los constructos, en donde la imagen es 
un producto biopsicosocial y un elemento de vital 
trascendencia para la motivación a la acción en la 
construcción de realidades.

A partir de los textos de Belting (2007) se aborda 
el estudio de la imagen desde una visión sociológi-
ca y antropológica, en donde se manifiesta una cla-
ra división de la Antropología en Física o Biológica 
y Social, por lo cual se ubica a la imagen desde 
lo físico (sentidos) hasta llegar a lo social, esta-
bleciendo así un vínculo sumamente enriquecedor, 
en donde se van consolidando cuestiones sociales 
que dan pauta a la determinación de constructos e 
identidades.

Los constructos generan universos simbólicos, ya 
que de acuerdo con Berger y Luckmann (1968) 
se determina que el universo simbólico se conci-
be como la matriz de todos los significados objeti-
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vados socialmente y subjetivamente reales; toda la 
sociedad histórica y la biografía de un individuo se 
ven como hechos que ocurren dentro de ese univer-
so (Berger y Luckmann, 1968: 123); es decir que se 
generan estructuras que dotan al individuo de pa-
rámetros que le permitan asignar significaciones y 
desarrollar interpretaciones.

La conceptualización de una imagen está dada por 
los referentes del receptor, los cuales incluyen ele-
mentos culturales que se ven influenciados por las 
variantes de las células o esferas que forman su sis-
tema de apropiación simbólica; es decir, que la ima-
gen estará supeditada por algunos elementos tempo-
rales que suelen ser determinantes en los procesos 
de decodificación; entre ellos se pueden encontrar la 
edad, el género, la religión, el nivel de estudios, la 
ocupación actual, etc.

Entonces, la imagen corresponde a un fragmento de 
la realidad, en donde la interpretación de la misma 
será dada como producto de la capacidad percep-
tiva y cognitiva del receptor, cuando existe una re-
lación directa entre la esencia y la proyección de la 
misma, esta puede denominarse como consistencia.

La imagen se da desde una concepción individual 
que es validada a nivel colectivo, eso quiere decir 
que la imagen de primera intención, desde una una 
impronta entre cada uno de nosotros no va a ser 
igual, habrá puntos de coincidencia, a partir de los 
cuales cuando sean validados y exista una cohe-
rencia, será posible hablar de una imagen colec-
tiva, una imagen pública, un constructo social y el 
hilo conductor en términos de imagen inherente a 
lo antes mencionado y desde el Diseño de imagen 
se denomina consistencia. Cuando realmente exis-
te un transcurrir del desarrollo de imagen estable 
y coherente entre lo que se quiere parecer y entre 
lo que realmente es la identidad del elemento en 
cuestión entonces tendremos una verdadera cohe-
rencia o consistencia.

Los constructos sociales de la imagen tienen una 
temporalidad, la imagen por sí misma y bajo cual-
quier filtro interpretativo es dinámica y se encuentra 
en ajuste constantes; sin embargo, cuando un cons-
tructo social asigna a la imagen una significación 
trascendental y de pertinencia, es posible generar 
un elemento icónico de interpretación y representa-
ción que influya en constructos posteriores6.

6 Ejemplo: La Imagen Pública actual del presidente de la República Mexicana, Andres Manuel López Obrador, está consolidada como contestataria, con 
principios ideológicos socialistas y con un enfoque constante por perseguir el poder; sin embargo, la construcción de la misma, se da a partir de la proyección 
generada desde sus inicios políticos en Tabasco. Su actuar político tiene elementos constantes y repetitivos a o largo de su trayectoria.
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Por otra parte, de manera inminente y en algunos 
casos hasta de forma inconsciente, el hombre al ser 
un individuo social, necesita de la validación y del 
reconocimiento de su comunidad; ya que en este 
proceso comunicativo natural y cíclico, es en donde 
se da una lectura y reconocimiento de la existencia 
de una persona legitimando su identidad.

De acuerdo con Giménez (2010) …

…la identidad tiene que ver con la idea que tenemos 
acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es 
decir, con la representación que tenemos de noso-
tros mismos en relación con los demás. Implica, por 
lo tanto, hacer comparaciones entre las gentes para 
encontrar semeajnzas y diferencias entre las mis-
mas. Cuando creemos encontrar semejanzas entre 
las personas, inferimos que comparten una misma 
identidad que las distinguen de otras personas que 
nos parecen similares. (Gimenez, 2010)

La identidad determina los constructos sociales, ya 
que es el filtro para aceptar aquello que semántica-
mente e ideológicamente se parece a lo que se pro-
fesa; un constructo social es formado por elementos 
socialmente representativos y validados en la misma 
comunidad.

Las estructuras identitarias operan de formas distin-
tas, entre ellas podemos ver validadas las posibili-
dades de identificación, la cual es el acto o proce-
so de asemejarse a algo o a alguien en algún(os) 
aspectos del pensamiento o conducta. No obstan-
te, esta puede tolerar la pérdida de un objeto de la 
representación porque existe una proyección de la 
carga de dicho objeto perdido, que es completada 
por la adaptación de los hechos sociales al cons-
tructo. (Fuentes, 2012).

De acuerdo con Moscovichi (1979) el concepto de 
imagen no está muy separado del de opinión, por 
lo menos en lo que concierne a los supuestos bási-
cos. Se le ha utilizado para designar una organiza-
ción más compleja o más coherente de juicios o de 
evaluación. Es decir, que la imagen es formada a 
través de la proyección de los constructos sociales 
que conforman la realidad social y que determinan 
las estructuras particulares para cada contexto.

Siguiendo a Giddens (1995) es posible manifestar 
que los hechos sociales tienen propiedades que se 
enfrentan a cada individuo singular como si fue-
ran rasgos “objetivos” que limitarán el dominio de 
acción de ese individuo. Un distanciamiento espa-
cio-temporal clausura ciertas posibilidades de ex-
periencia humana, al mismo tiempo que abre otras. 
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Mediante el  proceso de reafirmación a través de la 
aceptación y apropiación, dentro de las imágenes 
externas, se establece un proceso de validación a 
través de los constructos sociales (Korstanje, 2008), 
en donde ya existen elementos apriori colectivos 
que determinan la interpretación de la imagen. A 
partir de las representaciones simbólicas y su ma-
nifestación en el contexto, es posible dilucidar que 
existe una consciencia que va determinando los 
procesos de significación colectivos.

En correspondencia con aspectos culturales, la lec-
tura de la imagen puede ser desvirtuada para tener 
pertenencia a un círculo social careciendo de una 
revisión a detalle; por lo que se genera una diso-
nancia debido a que la esencia percibida no corres-
ponderá a la interpretación final, ya sea por presio-
nes sociales, búsqueda de sentido de pertenencia o 
por  cuestiones coercitivas de forma general.

Entonces, a partir de lo establecido anteriormen-
te, es posible considerar que el constructo social 
de la imagen está supeditado a la temporalidad 
(Horizonte histórico (Gadamer) ), a la identidad 
(Gimenez) y al proceso individual y social de iden-
tificación (Moscovici); en donde esta misma es evo-
lutiva y adaptativa conforme el emisor y el receptor 

(Bouchot) van generando un sentido de la relidad 
social en la que el sujeto esta inmerso. 

1.4. Hermenéutica Analógica 
e Imagen.

1.4.1. Hermenéutica.

La Hermenéutica interpreta textos con la intención 
de profundizar en ellos de manera progresiva. De 
acuerdo con Beuchot (2016) la hermenéutica pue-
de ser considerada como la teoría de la interpre-
tación; es la disciplina de la interpretación de los 
textos.

…Los textos no son sólo los escritos, sino también 
los hablados, los actuados y aún de otros tipos; un 
poema, una pintura y una pieza de teatro son ejem-
plos de textos. Van pues, más allá de la palabra y 
el enunciado. Una característica peculiar que se 
requiere para que sean objeto de la hermenéutica 
es que en ellos no haya un solo sentido, es decir, 
que contengan excedente de sentido, significado 
múltiple o polisemia… (Beuchot, 2016)
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1.4.1.1 Recorrido Histórico de 
la Hermenéutica

De acuerdo con Beuchot (2016) “la Hermenéutica, 
fue en un principio la técnica o arte de la interpre-
tación, el término deriva de “Hermes” nombre del 
diosecillo griego que fungía como mensajero de los 
dioses y los hombres, es el intérprete, el mediador, 
el que comunica, el que traduce… La Hermenéutica 
es por excelencia, el instrumento de la filología7” 
(Beuchot, 2016:17)

En la historia, la hermenéutica fue durante mucho 
tiempo el arte de la interpretación, la cual poco a 
poco se fue haciendo toda una filosofía, de modo 
que con Friedrich Schleiermacher, en la época ro-
mántica (fines de siglo XVIII y principios del XIX), la 
filosofía misma era hermenéutica, ya que se dedica-
ba solo a la interpretación. Esto lo recuperó Wilhelm 
Dilthey, a finales del siglo XIX, quien puso a la her-
menéutica como el método de las ciencias humanas 
o del espíritu (a diferencia de las ciencias de la na-
turaleza, más exactas) (Ferraris, 2001)

Heidegger llegó a poner a la hermenéutica como la 

7 Filología: De acuerdo con EcuRed (2018) es la ciencia que se ocupa del estudio de los textos escritos, a través de los cuales intenta reconstruir, lo más fiel-
mente posible, los textos originales con el respaldo de la cultura que en ellos subyace.

manera de hacer filosofía, junto con la fenomeno-
logía, que habría de conducir a la ontología funda-
mental, entendida como hermenéutica de la facti-
cidad. Dentro de ella, el conocer y el comprender 
son el modo de existir del ser humano y, por lo 
tanto, el interpretar es una característica esencial. 
Discípulo de Heidegger, Hans George Gadamer 
desarrolló una hermenéutica como toda una dis-
ciplina filosófica, altamente ontológica  (Beuchot, 
2016: 20)

Paul Ricoer fue otro estudioso trascendental en la 
consolidación de la aplicación de la hermenéutica, 
enfocándose principalmente al tema del símbolo. 
“Éste es el signo más rico que se puede pensar, 
pues tiene varios significados, nunca uno solo. 
Cuando todos estudiaban la razón, Ricoeur estudió 
la voluntad. A través de esas investigaciones llegó 
al tema de lo involuntario, el mal y el dolor a través 
de los mitos…” (Beuchot, 2016)

Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas desarrollan 
una hermenéutica crítica. Interpretar es sobre todo 
enjuiciar las instituciones culturales. En esto se les 
aproxima el filósofo e historiador Michel Foucalt, 
para quien la hermenéutica también debe ser críti-
ca, referida a las relaciones de poder, que se en-
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mascaran en las de saber y condicionan las interpre-
taciones (Beuchot, 2016: 21)

Por otra parte también es necesario reconocer el 
trabajo de Gianni Vattimo, quien mientras libraba 
la hermenéutica gadameriana de un conservaduris-
mo, devolvía a la nueva hermenéutica su estatuto 
radical: la racioanalidad crítica de la metafísica oc-
cidental; lo lograba yendo hacia atrás, a las raíces 
ontológicas de la postmodernidad: Nietzche y Hei-
degger, para generar un ágora, un ámbito y un arco 
de encuentro crítico… (Oñate, 2003) 

1.4.2. Hermenéutica Analógica.

La hermenéutica es la disciplina de la interpretación 
de textos. Es ciencia y arte porque tiene principios 
intelectuales y, al mismo tiempo, usa la intuición. Y 
tiene como objeto los textos, a los que interpreta 
para alcanzar la comprensión de su significado. A 
su vez, la noción de texto es múltiple y abarca, el 
escrito, pero también el hablado, el actuado y otros 
(Beuchot 2008: 39).

Continuando con Beuchot (2008), la analogía es un 
modo de significar intermedio entre el unívoco y el 
equívoco. El significado analógico no tiene la exacti-

tud del unívoco, pero tampoco la ambigüedad del 
equívoco. El significado unívoco es claro y distinto, 
exacto y riguroso; en cambio, el equívoco es os-
curo y confuso, inexacto y ambiguo. El significado 
analógico no tiene la exactitud del unívoco, pero 
tampoco la ambigüedad del equívoco. Tiene aper-
tura semántica pero con límite, de tal manera que 
se puede usar en la ciencia. 

La modernidad buscó la univocidad, sobre todo en 
los cientificismos o positivismos; en la postmoderni-
dad por reacción se disuelve en equivocismos muy 
duros. Ahora el equivocismo es el relativismo ex-
tremo. Es verdad que los univocismos llevan a los 
totalitarismos; pero los equivocismos conducen a la 
fragmentación. La analogía trata de preservar lo 
mejor de la univocidad, que es el rigor, y lo mejor 
de la equivocidad que es la apertura; si llegara-
mos a ser analógicos, tendríamos una actitud de 
proporción y equilibrio que la sociedad necesita 
(Beuchot, 2016:115)

Aplicando el concepto de analogía a la hermenéu-
tica, nos abre varias posibilidades. En primer lugar 
nos hace aceptar varias interpretaciones (a dife-
rencia de una hermenéutica unívoca, la cual solo 
admitiría una), pero no todas (a diferencia de una 
hermenéutica equívoca, que admite prácticamente 
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todas sin distinción), y además jerarquizadas, de me-
jor a peor. En segundo lugar, esto nos permite aglu-
tinar varias interpretaciones como válidas, con base 
en un común denominador con rango jerárquico, lo 
que introduce orden. En tercer lugar, la analogía tie-
ne como sus dos caras la metonimia y la metáfora lo 
cual nos posibilita interpretar adecuadamente tex-
tos científicos y textos poéticos; nos hace balancear 
el sentido literal y el sentido alegórico o simbólico. 
Y en eso último tiene conexión con la analogía, la 
cual, ya que es proporción, da la capacidad de lle-
var una confluencia entre los opuestos de univocidad 
y equidad.

1.4.3. Hermenéutica Analógica 
e Imagen

Bajo la consideración de una Hermenéutica desde el 
Constructo Social de la Imagen es posible establecer 
una ética (desde los actos) y una estética (desde la 
percepción) de las cosas y/o fenómenos; en donde 
interpretar una obra es desplegar el mundo de su 
referencia en virtud de su disposición, de su géne-
ro y de su estilo (Ricoeur, 2001). Al saber que la 
Hermenéutica es la disciplina de la interpretación de 
los textos; ésta puede ser utilizada como una herra-
mienta trascendental para el estudio completo del 

constructo social de la imagen, ya que, en este últi-
mo se ponen en juego y se conjuntan una serie de 
factores que determinan conductas individuales y 
sociales.

Se identifica que el estudio de la Hermenéutica 
Analógica en torno a la imagen brinda posibilida-
des estructurales que permitirán realizar una ubica-
ción de los elementos que construyen a la imagen, 
que determinan identidad y que se podrán repro-
ducir en algún punto en el modelo que se plantea 
como parte del objetivo general.

De acuerdo con Beuchot (2016) los elementos prin-
cipales para operativizar la hermenéutica analógi-
ca y que servirán para el desarrollo del modelo y 
categorías planteadas como objetivo principal en 
esta investigación son:

*Lector: Hace la interpretación del texto. Puede 
ser empírico, ideal o liminal.
*Actor: empírico, ideal o liminal.
*Texto: Tipos de imágenes.
*Contexto-Contextualidad: El tiempo y espa-
cio definen a la Intencionalidad, la cual busca un 
sentido para la interpretación.
*Textualidad: En un texto es el conjunto de con-
diciones que garantizan su existencia en cuanto 
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tal; la adecuación, la coherencia y la cohesión; en 
comparativa con Saussure correspondería a la mate-
rialidad del significado (Beuchot 2016).

El punto de vista de la hermenéutica es, la textuali-
dad que hay que decodificar y contextuar. Y el ob-
jetivo o finalidad del acto interpretativo es la com-
prensión, la cual tiene como intermediario o medio 
principal la contextualización (Beuchot 2016).

Poner un texto en su contexto, evitar la incompren-
sión o la mala comprensión que surge al descontex-
tualizar, es lo que se pretende realizar en esta inves-
tigación a partir del estudio de la Hermenéutica y su 
vinculación con la imagen; es decir que al generar 
imagen se debe ubicar al texto, al elemento de inter-
pretación en su contexto. No sirve de nada retomar 
un estereotipo o un cliché si no tiene corresponden-
cia directa con la esencia del fenómeno. 

El texto puede ser una representación simbólica di-
señada (conceptualizada, valorada, etc.), puede ser 
cualquier cosa, en el caso del Diseño de Imagen va 
a corresponder a los tipos de imágenes y en el caso 
de la consultoría, tiene correspondencia con la Ima-
gen Corporativa, la Imagen Política, la Imagen Per-
sonal, la Imagen Profesional y la Imagen Ambiental; 
en donde el contexto ubicará una intencionalidad.

En este sentido, es importante rescatar el concepto 
de “anticipo de compleción de Gadamer”, el cual:

…es un anticipo de sentido, un acercamiento prejui-
cioso a la cosa (texto). Dicho “anticipo” preside la 
comprensión, es decir, únicamente es comprensible 
lo que se constituye como “unidad de sentido aca-
bada”, como verdad completa a través de lo que 
nos dice el texto; el texto, en definitiva, debe poder 
representarse desde sí mismo. Sin esta condición, 
no hay modo de ir a la cosa misma y, entonces, no 
es posible la unidad de comprensión, es decir, el 
sentido de la tradición y la comunidad histórica de 
prejuicios se interrumpe… (Luna, 2010)

Bajo esta premisa, es posible deducir que el cons-
tructo social de la imagen conlleva un anticipo de 
compleción, tanto por ser seres humanos y también 
porque se construye desde un sentido que emana a 
partir de la cultura; generando así una estructura a 
priori cargada de valores y elementos significativos 
tradicionales que permiten comprender y entender 
el sentido de los fenómenos que se presenten en 
los contextos correspondientes.

El constructo social de la imagen, inicia con un pro-
ceso de percepción que se convierte en cognitivo, 
a través de estructuras de análisis consensuadas 
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(estudios etnográficos: etic y emic); sin embargo, 
para interpretarlas es necesario ubicarse en la cul-
tura y en el contexto que las gesta para conocer así 
su naturaleza, trascendencia e impacto individual y 
colectivo.

Tener una visión Hermenéutica Analógica del Cons-
tructo Social de la Imagen, permitirá a los estudiosos 
de esta área evitar caer en interpretaciones super-
ficiales o estandarizadas (estereotipos), aportando 
conocimiento para la generación de una verdadera 
cultura de la imagen. De igual forma permitirá de-
terminar una realidad social con mayor fundamento 
vinculada a las particularidades de cada hecho.

1.5. Diseño de Imagen y Constructos 
Sociales.

De acuerdo con Contreras (2014) el Diseño aborda-
do desde la conceptuación y contrucción de imagen 
corresponderá al proceso estratégico que permite 
ubicar y textualizar la esencia de la identidad de un 
fenómeno. A partir de ello, se pretende lograr una 
contextualización que se reflejerá en el desarrollo 
de una proyección consistente del caso en cuestión.

Contreras (2014) establece como propuesta de au-
ditoría de imagen desde el referente del diseño, 
el método denominado “Gestión estratégica de la 
Imagen Institucional-Método Contreras”, el cual tie-
ne como objetivo generar una estrategia para el 
desarrollo de Imagen Pública a partir del Diseño 
desde la Identidad Corporativa. El método consta 
de las siguientes etapas: Exposición del Proyecto 
(Planteamiento del caso de estudio), Compilación 
Informativa (Investigación), Ponderación Estructu-
ral (Análisis), Esquematización (Diseño), Implanta-
ción (implementación), Sondeo (Diagnóstico), Va-
loración (Evaluación), Usanza (Aplicación Real) y 
Deducciones (Conclusiones).

La imagen como variable de construcción de la 
identidad, contribuye a crear un tipo de sociedad, 
en donde el individuo es capaz de reconocerse y 
reconocer referentes por los cuales, las personas 
pueden identificarse. Incluir los conceptos de inter-
pretación y diseño de imagen, sugiere un análisis 
minucioso, en donde se somete a consideración in-
dividual y social la jerarquía funcional y contextual 
de los elementos estructurales del diseño o fenó-
meno diseñado, así como de las aportaciones o 
retribuciones que pueda llegar a tener con todos 
los implicados en tiempo, espacio, ejecución y uso.
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Cuando en una “valoración” se carece de una re-
visión y clasificación a detalle y solo se otorga una 
opinión o calificación por corresponder o no a un 
estándar social, comenzamos a hablar de “estereoti-
pos”, los cuales llegan a distorsionar la visión real y 
funcional de los involucrados. En ocasiones un pará-
metro social puede llegar a ser más fuerte o coerci-
tivo psicológicamente que una valoración real en la 
población involucrada con un fenómeno de diseño.

Si se diseña desde la transdisciplina y desde una re-
visión epistemológica que promueva la reflexión, se 
podrán desvincular las superficialidades del proceso 
y fundamento del fenómeno de diseño, permitiendo 
una visión estratégica que brinde solución a necesi-
dades socioculturales.

Entendiendo, en este sentido que el propósito del 
diseño, será validado en torno a su aportación arte-
factual, simbólica y/o sociocultural. De alguna ma-
nera, existe un entendimiento público sobre el valor 
de la imagen, en donde es preciso aclarar que ese 
valor es definido desde el panorama contextual de 
cada individuo, el cual en consecuencia define su 
lenguaje y enunciación del mundo que le rodea, por 
lo que resulta factible considerar que la imagen está 
supeditada al contexto que la ubica en un tiempo y 
espacio en particular.

El constructo social de la imagen es una manifesta-
ción de los valores culturales y éstos a su vez son 
para la imagen uno de los principales filtros para 
decodificarla. A partir de ello, se puede inferir que 
si existe correspondencia entre la primera impre-
sión o percepción que se tenga sobre un fenóme-
no de diseño, se podrá generar una apertura para 
conocerlo a profundidad. Aunque si no existe esa 
conexión, se estará generando un juicio de valor 
“supuesto” debido a que solamente se dará a par-
tir de un filtro cultural, que podría ser llamado en 
la mayoría de los casos “estereotipo”.

CONCLUSIONES:

A partir de lo manifestado en el presente capítu-
lo se establece una propuesta preliminar para la 
determinación de las categorías de análisis a de-
sarrollar en el modelo que se tiene como objetivo 
general de la presente investigación; dichas cate-
gorías fueron definidas con base en los conceptos 
fundamentales del Marco Teórico que definen a la 
imagen como el objeto de estudio.

La tabla propuesta con el conglomerado de las ca-
tegorías de análisis es la siguiente:
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Dentro de la propuesta de las categorías para la interpretación y el desarrollo de la imagen se encuentra la 
Hermenéutica Analógica como herramienta fundamental para la organización y definición de los elementos 
inmersos en el fenómeno de la imagen como texto.

HERMENÉUTICA ANALÓGICA E IMAGEN 
 

IMAGEN 
LECTOR / AUDIENCIA / 

CONSUMIDOR / 
Receptor 

Hace la interpretación del texto. 

ACTOR / CLIENTE / 
Emisor 

Codifica enl texto. 

TEXTO / DISEÑADOR CONTEXTO Visión H. 
A.  del 

Constructo 
Social de 
la Imagen. 

Empírico Ideal Liminal Empírico Ideal Liminal Imagen 
Corporativa 

 
MANUAL DE 

FUNDAMENTOS 

Imagen Personal 
 
 

CONCEPTO/BOOK 

Imagen 
Política 

 
PROMESA 

DE 
CAMPAÑA 

Imagen 
Producto 

 
BRIEF 

Imagen 
Ambiental 

 
BRIEF 

INTENCIONALIDAD 
 

MANEJO DE 
CRISIS 

 

T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C  
1.- REALIDAD 
SOCIAL: 
1.1.- Continuum: 
*Cercanía / Involucrados 
directos 
*Lejanía / Espectador 
1.2.- Asociados y 
Contemporáneos: Actores 
involucrados en la red 
contextual bajo la misma 
línea. Incluyendo 
antecesores y sucesores. 
1.3.- Estructura Social: 
Actores, interrelaciones y 
jerarquía social. 
1.4.- Expresividad 
humana: Comunicación 
Verbal y no verbal. 
1.5.- Significación: 
Intencionalidad de 
acuerdo al contexto. 

                         

2.- CONSTRUCTO 
SOCIAL: 
2.1.- Tiempo, época. 
2.2.- Ubicación geográfica. 
2.3.- Descripción cultural 
(tradiciones, simbolismos, 
ideología) 
2.4.- Actores. 

                         

3.- HECHO 
SOCIAL: 
3.1.- Tiempo, época. 
3.2.- Ubicación geográfica. 
3.3.- Descripción cultural 
(tradiciones, simbolismos, 
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ideología) 
3.4.- Fenómeno específico. 
3.5.- Trascendencia. 
3.6.- Actores. 
 

4.- 
REPRESENTACIÓN 
SIMBÓLICA: 
4.1.- Tangible (de culto, 
objetual) 
4.2.- Intangible (fonética, 
corpórea) 

                         

5.- PREGNANCIA                          

6.- CONSISTENCIA 
/ COHERENCIA. 

                         

T= Textualidad.                  C= Contextualidad
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Como parte de ellos, es posible ubicar en la fila su-
perior de izquierda a derecha, a la imagen como 
objeto de estudio y posteriormente al lector, al ac-
tor, al texto y al contexto para poder hacer un cruce 
con el desglose de las categorías de análisis esta-
blecidas en la columna de la orilla izquierda de la 
tabla.

El lector, podrá ser ubicado como aquel que hace 
la interpretación del texto y desde el ámbito de la 
imagen puede ser traducido o ubicado como la au-
diencia, el consumidor o el receptor de una estrate-
gia y/o producto de imagen. El actor dentro de la 
imagen, será aquel que codifica el texto; es decir el 
cliente o el emisor.

Por otra parte, resulta completamente trascendental 
establecer que el texto corresponderá a cualquier 
clasificación dentro de la tipología básica del campo 
de la imagen; es decir, a la construcción específica 
de la imagen misma y ésta puede corresponder a 
la Imagen Corporativa, a la Imagen Personal, a la 
Imagen Política, a la Imagen de Producto y/o a la 
Imagen Ambiental.

Cada uno de los textos mencionados anteriormente, 
podrá verse reflejado en la construcción de repre-
sentaciones simbólicas u objetos planteados desde 

la estrategia del Diseño de Imagen, teniendo la si-
guiente correspondencia:
Dentro de la Imagen Corporativa la esencia de la 
Visión Hermenéutica del Constructo Social de la 
Imagen será plasmada y consolidada en un Ma-
nual de Fundamentos; en el caso de la Imagen Per-
sonal las estrategias correspondientes al concepto 
y eje rector de la consultoría se consolidan en un 
Book Estratégico que permita la ejecución adecua-
da de las pautas para la proyección de imagen.

De igual manera, en el caso del desarrollo de la 
Imagen Política se genera un concepto y eje rector, 
el cual no solamente es reflejado en lo individual, 
sino que permea en una estrategia colectiva que 
corresponde a la promesa de campaña y a la pro-
yección que puntualmente se pretende que logré 
tanto el representante como el partido político en 
cuestión.

Finalmente, tanto en el desarrollo de la Imagen de 
Producto, como de la Imagen Ambiental se conso-
lida puntualmente la construcción de un brief; con-
siderándolo como aquel documento que contiene 
de manera estratégica, jerárquica y prospectiva la 
información medular y sus interrelaciones dando 
pauta a acciones concretas para la adecuada inter-
pretación y construcción de la imagen.
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Posterior al texto y sus clasificaciones, se encuentra 
el contexto como elemento trascendental e indispen-
sable para el desarrollo de una adecuada consulto-
ría, ya que el análisis de éste permitirá establecer 
e integrar las condiciones externas al fenómeno de 
estudio, pero que a pesar de ello influyen directa-
mente en su desarrollo y consolidación.

Posterior al texto y sus clasificaciones, se encuentra 
el contexto como elemento trascendental e indispen-
sable para el desarrollo de una adecuada consulto-
ría, ya que el análisis de éste permitirá establecer 
e integrar las condiciones externas al fenómeno de 
estudio, pero que a pesar de ello influyen directa-
mente en su desarrollo y consolidación.

Por otra parte y en correspondencia directa con las 
categorías de análisis planteadas a partir del Mar-
co Teórico abordado en el presente capítulo, se ubi-
can 6 categorías generales para la interpretación y 
construcción y/o desarrollo de la imagen, las cuales 
se subdividen y quedan planteadas de la siguiente 
manera:

1.- Realidad Social:
 
1.1.- Continuum: Desde el campo de la imagen 
hace referencia a los círculos sociales que consoli-

dan la validación identitaria a partir de la colecti-
vidad, puede ser en completa cercanía al o a los 
actores clave.
1.2.- Asociados y Contemporáneos: Actores 
involucrados en la red contextual bajo la misma 
línea, incluyendo antecesores y sucesores.
1.3.- Estructura social: Actores, interrelacio-
nes y jerarquía social.
1.4.- Expresividad humana: Comunicación ver-
bal y no verbal.
1.5.- Significación: Intencionalidad de acuerdo 
al contexto.

2.- Constructo Social:

2.1.- Tiempo, época: Momento generacional 
que determina la validación contextual.
2.2.- Ubicación geográfica: Espacio físico don-
de ocurre el fenómeno de la imagen.
2.3.- Descripción cultural (tradiciones, sim-
bolismos, ideología): Elementos que constitu-
yen la identidad colectiva.
2.4.- Actores: Agentes inmersos en el fenómeno 
de la imagen.

3.- Hecho Social:

3.1.- Tiempo, época: Momento generacional 
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que determina la validación contextual.
3.2.- Ubicación geográfica: Espacio físico donde 
ocurre el fenómeno de la imagen.
3.3.- Descripción cultural (tradiciones, simbo-
lismos, ideología): Elementos que constituyen la 
identidad colectiva.
3.4.- Fenómeno específico: Caso de estudio de 
imagen que tiene una caducidad y objetivos especí-
ficos.
3.5.- Trascendencia: El fenómeno de imagen se 
convierte en un referente debido a las implicaciones, 
aportaciones y elementos que determinan aportacio-
nes atemporales en contextos similares al original.
3.6.- Actores: Agentes inmersos en el fenómeno de 
la imagen.

4.- Representación Simbólica:

4.1.- Tangible (de culto, objetual): Elementos 
físicos que corresponden a representaciones sim-
bólicas.
4.2.- Intangible (fonética, corpórea): Aque-
llos elementos que generan una experiencia a par-
tir de la validación simbólica, compartiendo y asu-
miendo la intencionalidad identitaria de manera 
colectiva.

5.- Pregnancia: Corresponde a la evolución de 

la imagen a través del tiempo sin perder la con-
sistencia de la misma.

6.- Consistencia / Coherencia: Armonía y co-
rrespondencia fundamental entre todos los elemen-
tos que  conforman el Diseño de Imagen.

Como ya se ha establecido, la Hemenéutica Analó-
gica es la herramienta principal de interpretación 
y construcción de imagen en esta investigación; en 
donde bajo la revisión realizada se consideran a la 
intencionalidad y a la analogía como dos elemen-
tos trascendentales que deben ser considerados 
como pautas para la elección de las categorías de 
análisis del modelo planteado, con la finalidad de 
que pueda ser empleado de manera óptima y se 
pueda utilizar de forma particular de acuerdo a la 
imagen específica elegida como texto.

Se ubica a la Hermenéutica Analógica como la 
herramienta que posibilita el estudio, lectura y 
construcción de la imagen, desde una validación 
contextual específica, debido a que delimita a la 
estructura del fenómeno de acuerdo a la interpre-
tación de la realidad social vigente; permitiendo 
así colocar límites analógicos, los cuales son perti-
nentes ya que se ubican en un margen o parámetro 
acorde a las posibilidades de desarrollo y proyec-
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ción de la imagen misma; siendo estos últimos, los 
que permitirán nutrir al fenómeno de estudio desde 
una dinámina ordenada bajo el contexto particu-
lar, sin caer en la determinación y validación de los 
constructos sociales o estereotipos.

Para llegar a la determinación de la Hermenéutica 
Analógica como herramienta fundamental para la 
interpretación y construcción de imagen en esta in-
vestigación, se realizó una revisión teórica e históri-
ca partiendo de la Hermenéutica de Gadamer, en 
donde es posible encontrar una total e infinita aper-
tura que dificulta la concreción de límites y pará-
metros; por otra parte se encuentran las propuestas 
hermenéuticas de Habermas, Ricoeur y Vattimo.

Habermas plantea una postura hermenéutica crítica, 
que permite y genera espacios dialógicos totaliza-
dores; en donde rescata el concepto de “mundo de 
la vida” y las interrelaciones de la cultura, la socie-
dad y la personalidad, generando así un lugar y un 
espacio trascendental para la interpretación de un 
contexto en particular a partir de elementos lingüís-
ticos y culturales.

Ricoeur plantea una hermenéutica centrada en la 
acción, la cual permite una ejecución bastante más 
laxa de las interpretaciones en comparativa con 

otras teorías, debido a que no solamente se enfoca 
en la comprensión de los textos, sino que valida 
la explicación del fenómeno a partir del “yo”, de 
la relación con el “otro” y del diáogo que surja  
(Rojas, 2013). Por su parte Vattimo establece la 
postura del “pensamiento débil”, el cual alude a 
un mundo en el que no hay más fundamentos ni 
esencias metafísicas.

Por lo antes mencionado, se considera a la Her-
menéutica Analógica como la postura que permi-
te una adecuada construcción de las representa-
ciones simbólicas, de manera precisa atendiendo 
a las necesidades textuales y contextuales del fe-
nómeno de la imagen; permitiendo que este últi-
mo consolide una consistencia bajo la coherente 
correspondencia de los elementos inmersos en su 
construcción.
 
La propuesta de modelo que se comienza a gene-
rar a manera de esbozo permite la interpretación 
y el desarrollo de la imagen de cualquiera de los 
textos ya mencionados (corporativa, política, etc.); 
no obstante el mantenimiento de una imagen y el 
seguimiento de la misma correponderá a otra línea 
de investigación. El mantenimiento y seguimiento 
se da de manera posterior a la construcción de 
imagen; sin embargo para ello es necesario regre-
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sar a la revisión del fenómeno a partir de las categorías de análisis propuestas en el modelo generado 
en la investigación.

Dentro de este capítulo se consolidan las teorías estructurales en una serie de 4 esquemas, los cuales 
permiten una mejor comprensión de la vinculación de los bases teóricas fundamentales; dando pauta 
a una propuesta de análisis del fenómeno de la imagen, a partir de la representación de un esquema 
final y funcional con fundamento en la teoría de grafos, en donde el manejo del modelo permite ver al 
fenómeno desde diferentes perspectivas, cruces y aristas. 
En el presente esquema se retoman los elementos principales de la Teoría del Constructo Social de Ber-
ger y Luckmann (2001), en donde la Realidad Social alberga a los Constructos Sociales, éstos a su vez 
a los Hechos Sociales y de la misma forma ocurre con las Representaciones Simbólicas; dichas estruc-
turas que conforman la realidad social se constituyen por un contexto, cultura y psique específicos que 
evolucionan de acuerdo al tiempo y espacio en particular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO 

TEORÍA DEL  
CONSTRUCTO SOCIAL 

CULTURA 

SOCIALIZACIÓN PATRONES HEREDADOS 

REALIDAD SOCIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

CONSTRUCTOS SOCIALES HECHOS SOCIALES  REPRESENTACIONES 
SIMBÓLICAS 

IDENTIDAD 

NIVEL SINTÁCTICO-SIGNO NIVEL SEMÁNTICO-
REPRESENTAMEN 

HERMENÉUTICA 

PSIQUE 
CONTINUUM 

ESTRUCTURA SOCIAL 

ASOCIADOS Y CONTEMPORÁNEOS 

ANTECESORES 

SUCESORES 

EXPRESIVIDAD HUMANA 

SIGNIFICACIÓN 

ESQUEMA 3: Elaboración propia a partir de Berger, P. L., & Luckmann, T. (2001). 
La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
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La Realidad Social se consolida a partir de los Patrones Heredados, la Identidad y la Socialización; ésta 
última puede ser primaria (se da en los primero años de vida, costumbres y formas adoptadas por ser parte 
del contexto, no se elige) o secundaria (actitudes, costumbres y hábitos adoptados por convicción). La Iden-
tidad se consolida tanto en las representaciones simbólicas (signo) como en la significación de las mismas 
(nivel semántico) validadas en una colectividad. 

La Realidad Social se determina en gran parte por los actores inmersos en ella, siendo éstos quienes esta-
blecen las dinámicas colectivas a partir del continuum, la estructura social, los asociados y contemporáneos, 
antecesores, sucesores, expresividad humana y significación.
En el esquema anterior es posible vislumbrar que la Teoría del Constructivismo Social desde la postura de 
Arnold-Cathalifaud (2010) se consolida a partir de la Teoría de los Sistemas Autopoioéticos (Maturana 
1973, citado en Arnold-Cathalifaud 2010), la cual a su vez se estructura en la propia capacidad de los sis-
temas para reproducirse (construirse) y mantenerse por sí mismos.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
HISTÓRICA 

CIENCIAS SOCIALES  
Y HUMANAS 

APORTES DE LAS 
DISCIPLINAS 

CULTURALES Y 
PSICOCOGNITIVAS  

TEORÍA DE LOS SISTEMAS 
AUTOPOIÉTICOS  CONSTRUCTO SOCIAL 

TEMPORALIDAD 

CONTEXTUALIDAD 

CONTEXTUALIDAD 

IDENTIDAD 

REALIDAD SOCIAL  

ESQUEMA 4: Elaboración propia a partir de Arnold-Cathalifaud, M. (2010). 
Constructivismo Sociopoiético. Redalyc(23), 1.8.
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El Constructivismo Social también se compone desde la contextualización histórica, la cual permite tener un 
panorama global y general de los patrones culturales y su devenir en el tiempo; aplicándolo a las Ciencias 
Sociales y Humanas para el análisis de los Constructos Sociales a partir de la Temporalidad, Contextuali-
dad, Contexto e Identidad, consolidándose así la Realidad Social.

La imagen es producto de la interacción colectiva del “hombre”; por ello, una de las principales ciencias 
que consolida su estructuración desde aspectos físicos o biológicos, hasta llegar a la construcción y valida-
ción social es la Antropología de la Imagen, en donde a partir de procesos culturales que van desde una 
concepción individual hasta la apropiación de identidades y constructos sociales, se desarrolla el proceso 
de consolidación de la imagen hasta llegar a la consistencia de la misma. 

 
 
 
I   
 
 
 
 
  
  

ANTROPOLOGÍA 
FÍSICA O BIOLÓGICA 

*Luz *Color *Forma *Distancia 

ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL 
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CONCEPCIÓN 
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SOCIAL 

ESQUEMA 5: Elaboración propia a partir de Belting, H. (2007). 
Antropología de la Imagen.Buenos Aires, Argentina: Katz conocimiento.
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En este esquema, se consolida la base para entender la conformación de la concepción de la Imagen para 
el presente proyecto de investigación; todo ello surge desde una condición física o biológica que es la per-
cepción y que posteriormente aquella información recabada puede detonar un proceso de razonamiento 
y/o decodificación, a la par de una respuesta emocional simple o compleja. Las condiciones físicas, emocio-
nales o cognitivas generarán una imagen y/o constructo social de la misma.
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ESQUEMA 6: Elaboración propia a partir de Berger, P. L., & Luckmann, T. (2001), Belting, H. (2007).
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El presente esquema sirve como un mapa para la aplicación del Modelo propuesto, en donde se determina 
la guía del enfoque a seguir para el diseño de imagen. Brinda un panorama general y con el detalle suficien-
te para comprender el fundamento teórico de la construcción de Imagen y su impacto en la realidad social.
Para poder dar pauta al próximo apartado del documento, es posible manifestar que dentro del Capítulo 
1, se realizó una revisión de la estructura y los elementos teóricos fundamentales para la presente investi-

ESQUEMA 7: Esquema final que compila las estructuras teóricas principales de la investigación,
elaborado con el software Atlas.ti 8.4.4
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gación; en donde a partir de ellos, fue factible res-
catar una propuesta de categorías de análisis que 
consolidan la esencia y fundamento necesarios para 
permitir desarrollar las herramientas pertinentes a 
ocupar en el Capítulo 2. 

En dicho capítulo, se realizará principalmente una 
revisión sobre la situación actual de la imagen pre-
ponderantemente en el Estado de México. La revi-
sión manifestada, se estructurará a partir de los ejes 
rescatados que fungen como directrices dentro de 
las categorías de análisis hasta ahora propuestas; 
de igual manera, se busca que el panorama actual 
del contexto de la imagen muestre las evidencias y 
repercusiones de las circunstancias vigentes a nivel 
sanitario, económico y social.

Dentro de los criterios teóricos obtenidos, se estruc-
tura la incidencia de la Hermenéutica Analógica 
como herramienta en el Diseño de Imagen; dicha 
pauta teórica permite ubicar claramente los diferen-
tes elementos y roles que consolidan el ejercicio de 
la imagen y que ubican claramente un actor, un lec-
tor, un texto y un contexto; a través de los cuales se 
plantea la consideración de los actores clave para 
la investigación.

La determinación de dichos actores, dependerá de 
la correspondencia que éstos tengan con los con-
textos ubicados a partir de la revisión del panora-
ma actual de la imagen. Para ello, será necesario 
conocer la realidad social de cada uno, así como 
también su trascendencia y aportaciones o expe-
riencia dentro del campo de la imagen.
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CAPÍTULO 2:
Situación actual de la Imagen 

en el Estado de México.   

2.1. Introducción

En el presente capítulo, se tiene como objetivo particular analizar la situación del ejercicio profesional 
a partir de los criterios teóricos obtenidos en el Capítulo 1, del Diseño de Imagen desde el 2016 has-

ta la actualidad en el Estado de México. Se realiza un análisis del discurso de la imagen para ejecutar 
la práctica de la imagen; no nada más se observa la práctica de la imagen en la Consultoría, sino más 
bien es posible ubicar un análisis más amplio.

La imagen en el Estado de México como disciplina y área de estudio formal, toma relevancia a partir 
del año 2016, cuando se dictamina la conmemoración del  ”Día Internacional del Consultor de Imagen” 
el 23 de noviembre del año ya mencionado; gestionado principalmente por el L. D. G. Manolo Trujillo 
Arreola egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMex y Coordinador desde ese 
periodo hasta la fecha de la Licenciatura en Imagen Ejecutiva y Corporativa del Instituto Universitario 
Franco Inglés de México ubicado en el municipio de Metepec; Estado de México.

A partir de ese momento, se consolida una fuerza importante para la validación del ejercicio de la ima-
gen y su vinculación e injerencia directa con el Diseño desde diferentes aristas, posicionándose como 
una profesión inmersa en diversos sectores productivos a nivel local, nacional y global.
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Es por ello, que a partir de las categorías de análisis 
obtenidas en el Marco Teórico de la presente inves-
tigación y con el fundamento epistemológico que las 
argumentan, como ya se ha manifestado, se decide 
llevar a cabo una investigación con un corte cualita-
tivo, en donde se elige a la Hermenéutica Analógi-
ca como principal herramienta de interpretación y 
construcción en el Diseño de Imagen. Sin embargo, 
la Hermenéutica Analógica se ha considerado y tra-
bajado para tener aplicación directa en el modelo 
propuesto.

La importancia del corte cualitativo de la investiga-
ción radica en que permite el abordaje y el trata-
miento de diversas características complejas y cam-
biantes de las estructuras sociales y sus contextos; así 
como también la ubicación en particular de aquellos 
elementos que se convierten en categorías de análi-
sis trascendentales en la investigación.

De acuerdo con Ruy Pérez Tamayo citado en  Alva-
rez Gayou Jurguenson, 2010; es posible establecer 
que toda la ciencia tiene una obligación fundamen-
tal: la de producir resultados concretos y objetivos, 
la de funcionar. En el caso de la investigación cuali-
tativa esta posibilita la comprensión de distintos he-
chos en tiempos y espacios particulares con actores 
específicos. La investigación cualitativa a través de 

las personas, sus discursos y sus formas de vida 
o de proceder ante situaciones singulares, permite 
conocer las interrelaciones establecidas dentro de 
una problemática dada. A partir de ello, se deter-
minan enfoques inclusivos que legitiman el sentido 
e intencionalidad de las conductas dadas bajo la 
diversidad cultural.

Steve Taylor y Robert Bogdan, en su libro “Intro-
ducción a los métodos cualitativos de investiga-
ción” citados en Alvarez Gayou Jurguenson, 2010: 
23, consideran diez características de la investiga-
ción cualitativa:
1.- La investigación cualitativa es inductiva.
2.- En la metodología cualitativa el investigador ve 
el escenario y a las personas en una perspectiva 
holística. 
3.- Los investigadores cualitativos son sensibles a 
los efectos que ellos mismos causan sobre las per-
sonas que son objeto de su estudio:
a) Se investiga el entorno del mundo real (contex-
tos) en vez de hacerlo en entornos creados especí-
ficamente para la investigación.
b) Se estudian los procesos sociales con interven-
ción mínima del investigador, en vez de ejercer el 
control físico de las variables, esencial en la expe-
rimentación de laboratorio.
c) Se utilizan estrategias flexibles para la obtención 
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de datos, y la decisión de qué datos obtener y cómo 
obtenerlos se toma en el curso de la investigación; 
esto, en contraposición a la preestructuración de la 
recolección de datos característica de las encuestas.
d) Se investigan los procesos de interacción social 
en el momento en que se presentan, en vez de ba-
sarse en entrevistas o cuestionarios diseñados para 
documentar los tipos de actitudes y personalidades.
e) Se construye y se reconstruye continuamente el 
modelo del proceso que se estudia, en contraposi-
ción con aquella investigación que se aboca a pro-
bar una serie de hipótesis predefinidas.
4.- Los investigadores cualitativos tratan de compren-
der a las personas dentro del marco de referencia 
de ellas mismas.
5.- El investigador cualitativo suspende o aparta sus 
propias creencias, perspectivas o predisposiciones.
6.- Para el investigador cualitativo, todas las pers-
pectivas son valiosas.
7.- Los métodos cualitativos son humanistas: Los mé-
todos mediante los cuales estudiamos a las personas 
necesariamente influyen sobre el modo en que las 
vemos.
8.- Los investigadores cualitativos ponen en relieve 
la validez de su investigación.
9.- Para el investigador cualitativo, todos los escena-
rios y personas son dignos de estudio.
10.- La investigación cualitativa es un arte.

La forma de aplicar las categorías de análisis para 
el Diseño de Imagen consiste en generar una ma-
triz de registro sobre las teorías y prácticas actua-
les, la funcionalidad de las mismas, la validación 
de las aportaciones académicas en la práctica pro-
fesional de la imagen, etc., todo ello a partir de 
la obtención de información del caso de estudio 
en cuestión (imagen personal, política, corporati-
va, ambiental, etc.) y la interpretación de la misma 
con las pautas hermenéuticas que brinda el modelo 
propuesto. La aplicación de las mismas categorías 
permitirá conocer la situación y consolidación ac-
tual del Diseño de Imagen, enfocado principalmen-
te en la zona de Toluca-Metepec.  

El esquema 6 propuesto en el capítulo 1 brinda un 
mapa general de la Imagen, el cual permite ubicar 
la trascendencia, impacto y posibles vinculaciones 
del objeto de estudio en cuestión; estableciendo 
una contextualización general sobre el Diseño de 
Imagen en una temporalidad específica.

La aplicación de las categorías planteadas mani-
fiesta adaptabilidad a diferentes posibilidades o 
herramientas propias de la investigación cualitati-
va para la obtención de la información del Marco 
Referencial o Contextual; se considera un abordaje 
desde la Antropología Social para la obtención y 



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

55

análisis de la información del trabajo de campo; desde este punto se consideran dos vertientes de la Antro-
pología Social: la primera corresponde a la Antropología Social Tradicional y la segunda a la Tecno-Antro-
pología.

ESQUEMA 8. Antropología Social Tradicional y Tecno-Antropología. Elaboración propia, 
basado en Matus Ruiz, M., Colobrans Delgado, J., & Serra Hurtado, A. (2018). 

Cultura, Diseño y Tecnología. Ensayos de Tecnoantropología. México: El Colegio de la Frontera Norte.
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Desde la Antropología Social (Tradicional) se pre-
tende abordar y estudiar diferentes contextos a par-
tir del estudio de su cultura, entendida ésta última 
como un sistema simbólico que dará pauta a la An-
tropología de la Imagen. Todo ello, a partir de un 
enfoque etnográfico desde el EMIC y ETIC. 

EMIC: Es la perspectiva interna de las personas que 
ya están integradas dentro de la cultura o de la pro-
pia sociedad al desglosar la interpretación del signi-
ficado con sus reglas y categorías. Cómo se portan, 
interactúan, creencias, valores, motivaciones. 

ETIC: Descripción desde el punto de vista externo. 
Conceptos o categorías que utilizan para hacer com-
paraciones entre culturas, es una perspectiva des-
criptiva, refleja macroconocimientos y aspectos ge-
nerales.

Por otra parte, bajo la perspectiva Tecno-Antropo-
lógica, también se establece la importancia y pre-
ponderancia del estudio de los contextos, tomando 
como objeto de estudio de éste último a la cultura 
digital, entendida como un sistema simbólico que 
permite consolidar una Antropología de la Imagen. 

Ya sea desde la perspectiva de la Antropología So-
cial “tradicional” o desde la Tecno-Antropología, en 

ambos sentidos es posible converger en una Antro-
pología de la Imagen, la cual tendrá como objeti-
vo estudiar el sentido común con la aspiración a 
cambiarlo.

Ahora bien, la etnografía abordada desde la Tec-
no-Antropología tiene dos enfoques: 
De la Innovación (Tecnológica, social y cultural)
De las Culturas Digitales (Kit de herramientas digi-
tales)

Por lo antes mencionado y bajo a consideración 
de los métodos ya planteados se propone como 
una de las opciones para el abordaje del Marco 
Referencial la realización de una Jornada o Foro 
de Imagen, debido a que permitirá conjuntar a la 
comunidad estudiosa y relevante de la imagen en 
la zona de Toluca- Metepec. Dando la pauta para 
el diálogo y la construcción de conocimiento.

Dentro de la Jornada de Imagen, se tienen las si-
guientes consideraciones:

La imagen, se ha convertido en un campo de ac-
ción profesional que con el paso del tiempo, se 
ha ido estructurando y formalizando. Si se realiza 
una breve revisión histórica, desde que aparece el 
hombre en la Tierra, éste ha sido capaz de tomar 
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decisiones encausadas en primera instancia por la 
percepción, a través de los sentidos y posteriormen-
te por medio de juicios de valor. La Imagen, en el 
contexto descrito, está relacionada no solo con as-
pectos visuales, si no con una representación men-
tal que se genera de forma individual y posterior a 
ello contribuye a estructurar una imagen colectiva, 
la imagen está encarnada en un individuo, nos sirve 
para comunicarnos y regresa a un grupo u organi-
zación.

Desde una persona –como individuo–, grupo u or-
ganización –como colectivo–; por lo cual desde una 
visión estratégica es trascendental en la vida del ser 
humano. 

Por la trascendencia mencionada, se convoca a in-
vestigadores, académicos, empresarios y profesio-
nistas independientes vinculados con el campo de 
la imagen a participar en la PRIMER JORNADA 
DE LA IMAGEN: “IMAGEN Y CONTEXTO” que 
se llevará a cabo en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la UAEMex; bajo la modalidad de 
MESAS DE TRABAJO. 

TEMÁTICAS: 

1.- La Realidad Social de la imagen: 
Conocer el panorama actual de la imagen, su con-
ceptuación y ejercicio profesional; PARA DETERMI-
NAR SU incidencia en las estructuras sociales. 
2.- Imagen y posmodernidad: 
Establecer los nuevos paradigmas teóricos sobre la 
imagen PARA Proyectar las nuevas posibilidades y 
ámbitos de la imagen de acuerdo a su pregnancia 
actual. 
3.-Cultura de la imagen: 
Conocer la textualidad y contextualidad de la ima-
gen, para el desarrollo de representaciones simbó-
licas.
4.- Imagen digital:
Conocer la cultura digital de la imagen para deter-
minar su incidencia en el mundo actual y su pros-
pectiva.
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2.2. Situación actual del ejercicio del 
Diseño de Imagen.

Sin embargo, bajo las condiciones globales actuales 
a nivel sanitario (COVID-19) las cuales están tenien-
do repercusiones en todos los sectores, en especial 
tomando en cuenta el que se aborda en esta tesis 
que es el contexto de la imagen, que como se vi-
sualiza a lo largo de esta investigación engloba a 
estudiantes, académicos, profesionistas, empresa-
rios; etc., se considera un abordaje del contexto de 
manera adaptada y análoga que en algún momento 
se planteó como la jornada de la imagen; la cual 
puede darse  en este contexto a partir del desarro-
llo del enfoque cualitativo antes planteado, en don-
de de acuerdo con Miguélez (2004), este pretende 
comprender realidades cuya naturaleza y estructura 
dependen de las personas que la viven y experimen-
tan. 

De igual manera, se establece que, en el desarrollo 
de la metodología cualitativa tanto el método como 
el conjunto de los instrumentos de la investigación 
se consideran flexibles, debido a que se utilizan 
mientras resultan efectivos y van modificándose de 
acuerdo con los imprevistos de la investigación y del 
contexto.

Es por ello, que se consideran como alternativa a 
dicha jornada, ya que no pudo desarrollarse por 
motivos de la contingencia y la imposibilidad de 
reunir grandes comunidades en un sitio cerrado; 
la posibilidad de abordar la investigación a tra-
vés del desarrollo de entrevistas en profundidad a 
actores clave y por medio de la generación de un 
foro/blog digital, el cual nos va a reportar por un 
lado a los especialistas en imagen y por otro lado 
a los consumidores de la misma.

Por un lado, las entrevistas realizadas y en general 
todos los instrumentos aplicados serán grabados 
en audio, video y se tomarán fotografías con la fi-
nalidad de poder recurrir al material las veces que 
sea necesario, para obtener una revisión detallada, 
bajo la intención de descubrir estructuras significa-
tivas, que permitan generar aportaciones trascen-
dentales en correspondencia al Marco Contextual 
de la Investigación; y por otro lado,  el foro/blog 
digital tiene la función de recabar y permitir la in-
teracción con diversas comunidades vinculadas al 
campo de la Imagen.
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En las entrevistas, la selección de los actores clave 
se determina a partir de los tres sectores generales 
y más importantes en el desarrollo del campo de la 
imagen a nivel global; siendo éstos de acuerdo con 
la AICI Global 2020: el ejercicio profesional de la 
consultoría, el campo académico y/o de capacita-
ción y el campo empresarial.
“La objetivización de los actores, o sea de los 
eventos que experimentan los sujetos, y que en la 
investigación social se lleva a la práctica mediante 
la construcción de conceptos operativos, que están 
atomizados y parcializados como parte del recorte 
del objeto de estudio y que se representa mediante 
indicadores objetivos” (Alvarez Gayou Jurguenson, 
2010:18)

La elección de los actores clave se da a partir de 
su experiencia profesional y académica, además de 
que tienen ya una trayectoria importante no solamen-
te local; sino también a nivel nacional e internacio-
nal, es por ello que en correspondencia al ejercicio 
profesional de la consultoría de imagen se seleccio-
nó a la Mtra. Coca Sevilla Castillo como actor clave, 
debido a que cuenta con una trayectoria reconocida 
a nivel Internacional asesorando de forma estratégi-
ca a diferentes marcas, empresas, figuras políticas y 
de diversos ámbitos. Cuenta con la certificación más 
alta en Imagen a nivel mundial, AICI CIM, Certified 

Image Master por parte de la AICI, Asociación In-
ternacional de Consultores en Imagen, es Past Pre-
sident de AICI Capítulo México para el periodo 
2014-2016 y Vicepresidenta de Marketing de AICI 
Global, 2013-2017 (Alterego, 2017).

Por otra parte, como actor clave en el campo acadé-
mico se seleccionó al Mtro. Manolo Trujillo Arreola 
quien es Coordinador de la Licenciatura en Imagen 
Ejecutiva y Corporativa del Instituto Franco Inglés 
de México (IUFIM), primer licenciatura de Imagen 
en Toluca-Metepec, la cual tiene vinculación con la 
AICI. Manolo Trujillo actualmente es vicepresidente 
del enlace Académico, AICI Guadalajara Chapter; 
licenciado en Diseño Gráfico; especialista en mo-
delo emergente de la imagen, lenguaje corporal, 
valor de la marca y personal branding.
 
Y por útlimo, pero no menos importante se selec-
cionó al Mtro. Víctor Vázquez Mézquita como ac-
tor clave dentro de la imagen en el ámbito profe-
sional; quien es el fundador y director del Centro 
de Imagen y Percepción de México, Licenciado en 
Comunicación y Mtro. en Imagen Pública por el 
Colegio de Imagen, Past President de AICI Méxi-
co, asesor de imagen y empresario con más de 10 
años de experiencia. 



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

60

Para el desarrollo de las entrevistas a profundidad se diseñó el siguiente instrumento, el cual se estructu-
ra con preguntas clave y estratégicas bajo los cuatro ejes fundamentales que equiparan la trascendencia 
del desarrollo de la jornada de la imagen: La Realidad Social de la Imagen, Imagen y Posmodernidad, 
Cultura de la Imagen e Imagen Digital. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

INICIO
Saludo y presentación del actor clave.

La presente entrevista tiene como objetivo conocer su opinión y experiencia en torno a la cultura de la ima-
gen y la realidad social que la engloba; gracias a su gran trayectoria, es un referente en el ámbito acadé-
mico y/o profesional del campo de la imagen a nivel nacional e internacional.

La información mencionada forma parte de una investigación doctoral, en donde será analizada y utilizada 
de acuerdo a los objetivos de la misma, respetando la autoría y créditos de las personas involucradas.
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2.3. Panorama académico en el Diseño de Imagen.

Por otra parte, dentro del Marco Contextual de la investigación se consideró una revisión a profundidad 
sobre los eventos académicos de prestigio a nivel internacional en el campo de la imagen; en donde 
se identificó al Congreso Internacional de Cultura Visual GKA 2020 con sede en París, el cual compila 
anualmente diversas ponencias sobre los trabajos e investigaciones de vanguardia en el campo de la 
imagen. 
De igual manera, se tuvo participación en dicho evento dentro de la Mesa titulada “Imagen y Sociedad” 
con la ponencia “Textualidad y Contextualidad de la Imagen en lo Glocal”.

A partir de dicha participación en el congreso francés, se vislumbra que el evento representa una ayuda 
para la comprensión y análisis del propio contexto, permitiendo generar conciencia de que los elemen-
tos que se abordaron son tan importantes que no es posible dejarlos a un lado; de la misma forma, las 
temáticas expuestas en algunas conferencias parecen ser esenciales para el abordaje del contexto de 
la presente investigación, siendo ello el motivo por el que son colocadas y expuestas como un referente 
a considerar.

Los elementos que están coincidiendo con el contexto en México, se están abordando porque son perti-
nentes para la tesis, nutriendo así el trabajo desde el análisis del contexto; en donde se encuentran las 
siguientes ponencias, como referentes del trabajo actual a nivel internacional en el campo de la imagen 
(Visual, 2020) :
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LA IMAGEN Y EL GESTO. 
LA EXPRESIÓN EN EL PENSAMIENTO Y 
EL COMPORTAMIENTO

1.- Abriendo los límites de la expresión artística y so-
cial: Del gesto individual a la obra abierta.  Lorena 
Cuenca Ramón.
“El siglo XX marcó un antes y un después en el campo 
de actuación y recepción del Arte, debido, en gran 
parte, al desarrollo de la industria, a la concepción 
humanista del mundo y a una serie de cambios revo-
lucionarios que se sucedieron en el campo cultural… 
Se sucedieron las experimentaciones, la interdiscipli-
nariedad, la liberación creadora,… para crear obras 
que intentaban superar su materialidad y alcanzar el 
plano de la experiencia y de la consciencia” (Visual, 
2020:16)

2.- La imagen sonora y visual de la ceremonia inaugu-
ral de Londres 2012. Entre la expresión, la identidad y 
la política. Amparo Porta Navarro. 
“Este trabajo tiene utilidad como aportación a la com-
prensión de la significación de grandes eventos expre-
sivos complejos en los que se unen lenguajes diferentes 
que se refuerzan con una efectividad expresiva indis-
cutible… En este trabajo mostramos cómo la suma de 

varias miradas dan visibilidad al qué, cómo, cuando, 
dónde y para qué sus músicas, imágenes y narrati-
vas. Los resultados de la investigación revelan rasgos 
específicos y posiciones relativas en la cadena co-
municativa. Y, en todo ello, encontramos un discurso 
persuasivo, conmovedor y de gran efectividad”  (Vi-
sual, 2020:31)

IMAGEN Y SOCIEDAD

3.-Debates electorales, consumo de medios y valora-
ción de líderes. Paloma Abejón Mendoza, Virginia 
Adelaida Linares Rodríguez.

“Determina si existe una relación significativa entre 
la información que reciben los ciudadanos desde 
los medios de comunicación y las redes sociales y 
la valoración que hacen de los líderes políticos en 
los debates electorales, tomando como referencia los 
celebrados en abril de 2019 en España… Los resul-
tados señalan que la asociación con mayor fuerza 
se da entre los consumidores de periódicos, frente a 
televisión y redes sociales” (Visual, 2020:40)
4.- La marca territorio como código de comunicación 
para generar desarrollo. Adilenne Jilary Mondragón 
Valdés, María Gabriela Villar García.
“La marca territorio se expone como un nuevo có-
digo de comunicación que puede responder a las 
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problemáticas actuales ligadas a la globalización, tec-
nología, economía y medio ambiente, permite la iden-
tificación con los lugares, tanto de los actores internos 
como externos. Difunde por medio de la gestión de 
la imagen, la cultura, tradiciones y riquezas en gene-
ral de los lugares, apoya en la atracción no sólo de 
turismo, sino de inversión, respalda a los productores 
internos y propicia la valoración de cada recurso por 
parte de la población”  (Visual, 2020:46)

LA INDUSTRIA DE LA IMAGEN

5.- La mirada fotográfica del turista en los comercios 
históricos: un desconocimiento hacia su desaparición y 
pérdida de identidad. Laura Gil Álvarez.
“Ciudades históricas del XIX y principios del XX. Co-
mercios centenarios que, con sus fachadas diseñadas 
al más puro estilo modernista, de gran valor arquitec-
tónico y artístico, dotaban de multifuncionalidad a los 
centros históricos, otorgándole una “imagen urbana” 
con fuerte seña de identidad e idiosincrasia propia. 
Estos inmuebles patrimoniales, sucumbidos al compás 
del vaivén generacional, han sido retados por el cam-
bio de patrones de consumo, la subida de impuestos, 
la implementación de cadenas foráneas multinaciona-
les o al E-commerce”  (Visual, 2020:62)

CULTURA VISUAL

6.- Espacios Virtuales-Híbridos y perceptivos: Insta-
laciones y Environments lumínicos contemporáneos 
a través de la Realidad Virtual como estrategia de 
aprendizaje para la Historia del Arte. Leticia Crespi-
llo Marí.
“Actualmente la interactividad permite al espectador 
ser algo más que un simple ente pasivo frente a la 
obra de arte. Tecnologías como la Realidad Virtual 
ofreecen involucrar al sujeto en un proceso de diálo-
go que comprende múltiples posibilidades de signifi-
cación… No sólo hablamos de museos, sino también 
de aulas donde los estudiantes pueden vivir estos 
acontecimientos estéticos desde una perspectiva di-
recta, sugiriendo con ello, nuevos modos de pensar, 
percibir y actuar ante una manifestación que se re-
presenta y se define en el acontecimiento vivencial en 
tiempo y espacios concretos, a nivel neurocognitivo” 
(Visual, 2020:71)

HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LO VISUAL

7.- Coordenadas del desencanto, metamorfosis visual 
de la sociedad actual “Poéticas de la imagen, Subje-
tivación de lo cotidiano” Celia Guadalupe Morales 
González.
“El objetivo central de la investigación se enmarca en 
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un asunto que se orienta hacia la posibilidad de com-
prender desde los distintos enfoques de la visualidad 
las coordenadas que han situado a la sociedad mexi-
cana, en un punto en donde el sentimiento de desen-
canto se muestra eminente, siendo el caso de estudio 
los grupos que se han construido desde el imaginario 
social como vulnerables o marginados en México” (Vi-
sual, 2020:89)

8.- Inteligibilidad para aminorar la violencia simbólica: 
el poder y la ética discursiva de la imagen. María de 
las Mercedes Portilla Luja.
“Las estrategias de persuasión han sido estudiadas y 
utilizadas desde el ámbito de la comunicación, el ma-
nejo del miedo y el humor entre otras, son frecuentes y 
alimentan nuestra cotidianidad a través de las imáge-
nes, las cuales, se convierten en un elemento impres-
cindible en la construcción de los discursos en claves 
de violencia entretejiendo las relaciones sociales tan-
gibles e intangibles”  (Visual, 2020:91)

9.- La difusión de los archivos a través de las redes 
sociales: el uso de Instagram. Alicia Mellén Tomás.
“Hoy en día, las redes sociales están en nuestras vidas. 
Cada vez generamos y consumimos más contenido a 
través de las pantallas de nuestros dispositivos. Estas 
herramientas permiten a las empresas e instituciones 
conectar con los usuarios de forma más directa. Para 

los archivos fotográficos y las entidades culturales, 
privadas o públicas, que los gestionan es un punto a 
favor. En este caso, su difusión, no persigue un fin co-
mercial, sino sumar un valor inmaterial a la sociedad. 
Su objetivo no es vender sino difundir y acercar la 
cultura y la historia de un momento concreto (lugar, 
época, ciudad) al mundo”  (Visual, 2020:93)

Por otra parte, también se considera la revisión de la 
Memoria del Festival Internacional de la Imagen FINI 
2019, el cual es el Festival Internacional de la Ima-
gen, organizado por la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, que funciona como un encuentro 
multidisciplinario para promover, difundir y apreciar 
la creación artística y la comunicación visual en un 
espacio de reflexión y debate en torno a la estética, 
los significados y el valor de las imágenes en sus di-
versos géneros, expresiones y aplicaciones.
Dentro de dicho evento el rector de la Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo establece que:
“La representación del mundo, así como la experien-
cia estética de la realidad, son dos de los principales 
motores que dan sentido a la existencia propiamente 
humana. Por eso el arte busca constantemente nue-
vas sensibilidades que expresan el acontecer que 
no hemos visto aún. El acto creativo de las obras 
visuales, en especial aquellas como el cine, en don-
de el movimiento constituye el nudo gordiano de la 
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producción de realidades imaginarias, está llamado a 
construirse y reconstruirse a la par de las transforma-
ciones de su espectador. Los símbolos y avatares de 
la actualidad constituyen una mirada particular. Es en 
el hecho de que aprendemos a ver el mundo de cierto 
modo, forma y dirección, donde estriba el orden de 
nuestra conducta, la convicción que depositamos en el 
porvenir así como el grado de comprensión verdadera 
y auténtica de las realidades ajenas.
La fotografía, el cine, el diseño gráfico, entre otros, 
empeñan sus esfuerzos en torno a este punto funda-
mental de la conciencia, en donde se producen los 
cambios más profundos de la cultura: la imagen” (Pon-
tigo Loyola, 2019:3)

“Esta incursión ontológica nos enseña que canjeamos 
la realidad por su información fotorrealista; a conti-
nuación, canjeamos la información fotorrealista por la 
información de su sustancia y, por fin, con las fotogra-
fías “traumáticas”, canjeamos la información de la sus-
tancia por la biografía de la imagen…” (Fontcuberta, 
2019: 73) 
Las ponencias seleccionadas, si bien representan otras 
voces que no fueron entrevistadas, están aportando 
elementos importantes a la elaboración del contexto, 
los cuales tienen coincidencia con toda la problemática 
abordada. Entonces, en lugar de realizar una “Jorna-
da de la Imagen” estos elementos se están retomando 

para posteriormente hacer un análisis del contexto 
de lo que algunas personas inmersas en el campo de 
la imagen están diciendo.

2.4. Análisis y discusión 
de resultados.

Para el análisis y discusión de los resultados obteni-
dos dentro del Marco Contextual, a partir del rescate 
de diversas ponencias internacionales y nacionales 
presentadas tanto en el Congreso Internacional de 
Cultura Visual GKA 2020 de la Universidad de Dide-
rot de París y el Festival Internacional de la Imagen 
FINI 2019 de la Universidad Autónoma de San Nico-
lás de Hidalgo, así como también de las entrevistas 
a profundidad de actores clave; se articula un esque-
ma metodológico hermenéutico en donde la Teoría 
de la Realidad Social permite el abordaje de la cons-
trucción de las nociones de contexto y la Teoría de 
la Imagen junto con la Hermenéutica establecen a la 
imagen como texto. 

Por lo tanto, en la estructura metodológica de aná-
lisis se tiene a la imagen como texto y al contexto 
como realidad social circunscritos por la Hermenéu-
tica; en donde esta misma retoma las cuatro grandes 
categorías establecidas en el Capítulo 1 de la presen-
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te investigación: La Realidad Social de la Imagen, Ima-
gen y Posmodernidad, Cultura de la Imagen e Imagen 
Digital; a continuación, se verá como funcionan.

El aspecto hermenéutico en relación con la interpreta-
ción y comprensión de las imágenes de acuerdo con 
Gadamer:

“…no puede limitarse, pues, a las ciencias hermenéuti-
cas del arte y de la historia, ni al trato con los “textos”, 
ni tampoco, como una ampliación, a la propia expe-
riencia del arte. La universalidad del problema herme-
néutico, que ya reconociera Schleiermacher, abarca 
todo lo racional, todo aquello que puede ser objeto 
de acuerdo mutuo. Cuando el entendimiento parece 
imposible…la tarea de la Hermenéutica se plantea en 
su pleno sentido, encontrar el lenguaje común…nun-
ca es dado definitivamente. Es un lenguaje que juega 
entre los hablantes, que debe permitir el inicio de un 
entendimiento” (Gadamer, 2013:41)

Como ya vimos anteriormente, la interpretación de 
textos, no refiere en términos estrictos a un texto con 
discurso verbal escrito, sino que también se incluyen 
obras de arte, imágenes de diferentes índoles o produc-
ciones, se refiere a cualquier obra humana que pueda 
leerse a partir de una estructura simbólica como pue-
den ser la obra cinematográfica, la música, etc., enton-

ces, se abre la posibilidad de que la idea del texto 
en términos hermenéuticos es texto porque tiene una 
estructura gramatical, ya que de algún modo está 
armado y tiene no solamente sintaxis, sino también 
una semanticalidad y una pragmática en ese orden 
estructurado; por lo que se identifica que le llamamos 
texto también a una fotografía, a una película, etc., 
porque tienen una estructura seria y metodológica a 
partir de la cual fueron producidos y tanto esa gra-
maticalidad como su semanticalidad, refieren a que 
significa algo; en ese sentido, entonces la imagen es 
un texto en términos de la estructura hermenéutica. 

En dicho esquema hermenéutico existe una relación 
directa entre el texto y el contexto. La imagen es el 
texto y el contexto serán las condiciones de construc-
ción de realidad a partir de las que hacemos un en-
cuentro, en donde la imagen adquiere sentido en una 
construcción de realidad o en un contexto específico 
y al mismo tiempo, este último dotará también de 
sentido a esta imagen que, en un decurso o devenir, 
va adquiriendo diferentes significaciones de acuerdo 
con, cómo se va desarrollando o se va dando ese 
despliegue histórico o sociocultural. La imagen de 
acuerdo con Belting (2007:14) “es más que un pro-
ducto de la percepción. Se manifiesta como resultado 
de una simbolización personal o colectiva. Todo lo 
que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede 
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entenderse, así como una imagen o transformarse en 
una imagen” 

Por otra parte, la Realidad Social desde Berger y Luc-
kmann (1968) es concebida como una visión general 
que permitirá ubicar todos los elementos que consti-
tuyen (Nivel sintáctico, signo), construyen (nivel se-
mántico, representamen) y ejecutan (nivel pragmático) 
una identidad. Dentro de la concepción de la Reali-
dad Social, es posible reconocer que ésta a su vez se 
constituye por un contexto y cultura específicos, siendo 
un referente preponderante para observar, edificar e 
interpretar el mundo, permitiendo ubicar aquellos ele-
mentos identitarios individuales que puedan manifes-
tarse como un hilo conductor o un punto de anclaje en-
tre los miembros de una colectividad o sociedad. Dicho 
argumento es posible vincularlo con el planteamiento 
de Gadamer (2013) sobre el prejuicio y los grupos de 
juicio, en donde se manifiesta que para el abordaje de 
una situación en particular existe un conocimiento a 
priori dado por nuestro contexto e identidad, definien-
do así, algunas posibilidades para potencializar o en 
algunos momentos coartar la interpretación del texto 
en cuestión.
La realidad social está vinculada directamente con el 
contexto y éste a su vez con la cultura, la cual podrá 
vislumbrarse como el conjunto de creencias, valores 
y tradiciones que perduran a través del tiempo y que 

determinan la forma de proceder en diversas circuns-
tancias; aludiendo así, a una variedad de fenómenos 
y a un conjunto de preocupaciones que hoy día com-
parten analistas que trabajan en diversas disciplinas, 
que van desde la sociología y la antropología hasta 
la historia, crítica literaria y política. Lo que define a 
nuestra cultura como “moderna” es el hecho de que, 
desde fines del siglo XV, existen algunos itos impor-
tantes que modifican la imagen, como suele ocurrir 
con los diversos medios de comunicación, en donde 
la producción y circulación de las formas simbólicas 
han estado creciente e irreversiblemente atrapadas 
en procesos de mercantilización y transmisión que 
ahora poseen un carácter global-descomunal y des-
carnado, teniendo implicaciones éticas que cuestio-
nan dichas conductas… “Éste es un proceso que ha 
ido de la mano con la expansión del capitalismo in-
dustrial y con la formación del sistema Estado-nación 
moderno… afectando profundamente el desarrollo 
de las sociedades en otras partes del mundo, socie-
dades que en el pasado han estado entretejidas en 
diversos grados con otras, y que están cada vez más 
entretejidas hoy” (Thompson, 2002:242).

La imagen actualmente es abordada como un tema 
profundo y completamente trascendental para la vida 
diaria, debido a que su impacto resulta inminente ya 
que todo y todos, estamos proyectando una imagen 
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todo el tiempo; por ello, es posible establecer que la 
imagen se ha convertido en un capital jerárquico tanto 
para las personas como para las organizaciones, ya 
que con un adecuado manejo permite generar valor 
agregado y ser una estrategia vital en tiempos de cri-
sis.

A partir de las entrevistas realizadas y de las catego-
rías propuestas desde la Teoría de la Realidad Social, 
de la Teoría de la Imagen y desde la Teoría Hermenéu-
tica Analógica, planteadas de forma estructural en el 
capítulo 1; se infiere que el contexto actual de la ima-
gen manifiesta elementos y condiciones trascendenta-
les que establecen nuevas formas, espacios y apropia-
ciones de la misma.

La primer categoría a revisar en el Marco Contextual 
de esta investigación, abordada en las entrevistas a 
profundidad fue “La Realidad Social de la Imagen”, la 
cual tiene como objetivo conocer el panorama actual 
de la imagen así como su conceptuación y ejercicio 
profesional; para determinar su incidencia en las es-
tructuras sociales.

Desde esta pauta y bajo la perspectiva de los actores 
clave entrevistados se concibe a la imagen como un 
proceso de comunicación que inicia a partir de la per-
cepción a través de los sentidos, en donde inevitable-

mente se transmite un mensaje a partir de estímulos 
verbales y no verbales; sin embargo, vale la pena 
recalcar que la imagen no nace siendo pública, sino 
que se gesta a partir de elementos que terminan sien-
do validados en una colectividad. Ésta identidad co-
lectiva se expresa en un individuo, siendo validados 
por la misma comunidad.

La imagen es ontológica, ya que trastoca todas las 
áreas que se desprenden del ser humano, teniendo 
impacto desde lo personal o individual hasta lo pro-
fesional y colectivo; en todo este proceso, resulta 
trascendental ubicar que el ser humano es producto 
de un proceso evolutivo y que es un ser integral, en 
donde la generación de imágenes fue parte funda-
mental de su evolución y por las que se generan to-
das las áreas del ser humano, de forma implícita a su 
capacidad evolutiva se encuentra la imaginación; lo 
cual de manera directa refuta la idea de que la ima-
gen solo puede vincularse a cuestiones superficiales 
o de apariencia.  

La imagen diseñada es el proceso y resultado que 
surge desde la validación de las características parti-
culares del actor o suceso, en un contexto determina-
do; retomando y proyectando aquellas que permitan 
una autentificación en el tiempo. Dicha premisa surge 
a partir de los resultados obtenidos en el abordaje 
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del Marco Contextual e impacta directamente en la 
necesidad de abordar la problemática detectada en 
la presente investigación, la cual versa en la detección 
de una estandarización en la generación de imagen; 
en donde si bien ésta se da a partir de un proceso 
de construcción social, no resulta viable abordarla de 
manera estandarizada porque en cualquier momento 
repercute de forma negativa en la persona u organi-
zación de la que se trate, ya que cuando no se trabaja 
bajo una coherencia entre el ser y parecer, logrando 
así una consistencia en términos de imagen, la reputa-
ción puede perderse de un momento a otro y generar 
daños trascendentales.

Desde esta pauta la realidad social puede ser vista 
como la situación global que vivimos actualmente, en 
donde la percepción que tenemos del mundo determi-
na nuestra forma de actuar; la realidad social, esta-
blece hilos conductores para “consensuar” estructuras 
y decisiones generales; sin embargo, está velada tam-
bién por lo que cada persona valide desde su contexto 
y referentes. 

La cambiante realidad social modifica a la imagen, la 
cual cada vez es más dinámica y se enfrenta y confor-
ma a ese miso contexto complejo y dinámico. Ahora 
bien, la realidad social de la imagen se ha traspolado 
a la adaptación de una realidad, una nueva forma de 

vida que se enfrenta a un contexto complejo, en don-
de etiquetar o estandarizar sería erróneo porque de-
jaríamos de validar la complejidad del ser humano, 
el cual evoluciona y se adapta cíclicamente. La rea-
lidad de la imagen, actualmente se proyecta desde 
escenarios virtuales, en donde puede converger una 
saturación de estímulos o proyecciones que parecen 
solo una “apariencia”; sin embargo, en el fondo de 
estas proyecciones existe un sentido empático o de 
manipulación, que nos permite entender las condi-
ciones más vulnerables que vivimos en un contexto 
específico, por ejemplo el de la Pandemia. 

La imagen diseñada de manera estratégica genera 
Marca (Personal, Profesional, Corporativa, etc.), es-
tas vistas como un ente que deja huella y se consoli-
da de manera intangible en la mente de los recepto-
res. Las marcas son holísticas y trastocan elementos 
identitarios que tienen una pregnancia en el tiempo, 
pero que conservan su esencia; por ello se eviden-
cia que una Marca rescatará aquellas características 
profundas que determinen estructuras y protocolos 
particulares. 

La imagen incide en la realidad social y viceversa, 
construyendo y validando estructuras sociales que 
son reflejo de la cultura manifestada desde la génesis 
de un contexto y la consolidación de identidades. Los 
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grupos de personas consolidan las identidades, es por 
ello que la trascendencia de esta investigación justa-
mente reside desde el perfil ontológico de la imagen, 
ya que ésta se gesta, construye, interpreta, reinterpre-
ta y valida desde la esencia del Hecho Social, siendo 
el ánima de los mismos; es decir de acuerdo con la 
entrevista de Coca Sevilla:

“…el impacto de la imagen ya era inminente, porque 
obviamente todo el mundo, empresas, no importa la 
profesión; todos estamos proyectando una imagen y 
esto viene a ser un capital muy importante para ganar 
credibilidad, liderazgo, no solo como persona, como 
empresa, como marca, definitivamente ya era bastante 
importante como un recurso para poder trabajar con 
el posicionamiento, conocer el top of mind, con todo 
este tipo de conceptos…en un escenario que ya era 
bastante, bastante competido. Entonces esto inclusive 
por ejemplo en técnicas del servicio al cliente, de mer-
cadotecnia, etc., siempre el manejo de la imagen no 
nada más de la gente; sino en general se ha visto como 
el valor agregado que se agradece y por el cual estás 
o dispuesto a pagar más o estar satisfecho con esta re-
lación de calidad precio…Ahora con el tema del CO-
VID y la pandemia, se vuelve todavía más necesario el 
hecho de estar conscientes del impacto de todo esto… 
porque estamos viviendo una crisis: uno, una crisis de 
salud, que por supuesto viene a pegar durísimo en la 

parte de la imagen, uno en cuestión de cómo te sien-
tes tú, de cómo te estás desenvolviendo y demás… y 
dos por supuesto también en cuestión por ejemplo de 
la crisis económica que estamos viviendo; el saber 
trabajar con tu imagen es importante…porque no lo 
entiendo nada más como una cuestión de vestimen-
ta; para mí la imagen es una cuestión integral, viene 
desde el razonamiento, del intelecto, porque ahí em-
pieza el proceso de la imagen y por supuesto todo 
lo que se deriva de esto…entonces actualmente va 
a ser de vital importancia el estar conscientes que a 
partir de esto puedes tener ese plus, porque de por 
sí ya estaba competidísimo, bueno pues ahora va a 
estar terrible…”

Por otra parte, dentro de la segunda categoría de 
análisis para el abordaje del Marco Contextual, de-
nominada como Imagen y Posmodernidad, la cual 
tiene como objetivo establecer los nuevos paradig-
mas teóricos sobre la imagen para proyectar las nue-
vas posibilidades y ámbitos de la misma de acuerdo 
a su pregnancia actual; se identifica que la Realidad 
Social de la Imagen se enfrenta a un dogma ya re-
basado desde las estructuras superficiales que nos 
dan por resultado diferentes manifestaciones de la 
conciencia humana y distintos retos en el manejo de 
la imagen actualmente bajo el contexto emergente 
de Pandemia. La sociedad ha cambiado y con ella 
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sus manifestaciones simbólicas y hasta la proyección 
de sus mismas carencias, detonando también nuevas 
áreas de oportunidad y proyección. 

Es evidente que ante un panorama de pandemia las 
estructuras “estereotipadas” de la imagen que solo 
tenían cabida en una correspondencia superficial por 
ejemplo, la vestimenta, el estatus social, el uso estric-
to del color, etc. comienzan a perder sentido. Cuan-
do estos elementos no tienen validez debido a que se 
priorizan las circunstancias en donde debemos salvar 
la vida como en ocurre con el caso de la actual con-
tingencia sanitaria, es evidente que ante un panorama 
como el del manejo de la Pandemia las estructuras so-
ciales conciben realidades sociales distintas.

En correspondencia a la Categoría 3 planteada, deno-
minada Cultura de la Imagen y teniendo como objetivo 
conocer la textualidad y contextualidad de la imagen, 
para el desarrollo de representaciones simbólicas; es 
factible decir nuevamente que la imagen es ontológi-
ca, es decir que todo es imagen; sin embargo el abor-
daje difiere de acuerdo al contexto y justamente a la 
cultura dada. La imagen ha evolucionado dentro de la 
Realidad Social, principalmente por influencia de figu-
ras públicas, principalmente a nivel político. Tal es el 
caso de Barack Obama8, en donde es posible recono-
cer que la congruencia de los mensajes de la imagen 

generan a lo largo del tiempo, una reputación como 
principal activo en una organización o institución

La imagen es dinámica y se reconstruye constante-
mente, en donde como tópico profesional y académi-
co no entra a una dimensión de manipulación; sino 
más bien de influencia que contribuye a potencializar 
a las personas y colectividades. La prospectiva de 
la imagen tiene un papel fundamental para ayudar 
a que las organizaciones comprendan su verdadera 
identidad y proyección.
Actualmente es posible identificar que la cultura y 
realidad de la imagen en gran medida se encuentra 
supeditada al uso de las tecnologías, dando paso a 
la cuarta y última categoría abordada denominada 
como Imagen digital, teniendo como objetivo cono-
cer la cultura digital de la imagen para determinar su 
incidencia en el mundo actual y su prospectiva.

La imagen digital es concebida como aquella pro-
yección que se muestra de uno mismo en diversos 
medios digitales; aquí se genera un relato y correlato 
con una sintáctica distinta a la cultura de la imagen 
“tradicional” debido a que las audiencias de los men-
sajes pueden acceder a ellos de manera inmediata y 
recurrente, permitiendo así construir interpretaciones 
con estímulos numerosos y nutridos. 

8 De acuerdo con la entrevista realizada a Coca Sevilla, Barack Obama es un parteaguas en el tema de la imagen porque gracias a él muchos personas 
entendieron el funcionamiento y el poder de la misma.
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Dentro de la imagen digital, el contexto se encuentra supeditado a una virtualidad, en donde se forman comu-
nidades o redes con intereses o perfiles análogos; debido a que se gestan diversas colectividades virtuales con 
elementos representativos que permiten vincular a las personas sin importar su ubicación geográfica, género, 
etc. 

La imagen virtual en este momento se ha convertido en un constructo social, teniendo una dinámica continua 
de ida y vuelta en su consideración como texto y su aportación directa al contexto y viceversa.

La imagen es ontológica debido a que todo proyecta una imagen y permea de forma integral en los ámbitos 
de la vida del ser humano; sin embargo, la construcción e interpretación o reinterpretación de la misma, se 
dará a partir de los referentes establecidos dentro de la Realidad Social y correspondientes al contexto y 
cultura en particular. 
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2.5. Conclusiones.

A partir del análisis de los resultados obtenidos en el 
abordaje del marco contextual es posible establecer 
que la imagen se concibe como un proceso de comu-
nicación que inicia desde la percepción a través de 
los sentidos, en donde inevitablemente se transmite un 
mensaje por medio de estímulos verbales y no verba-
les; sin embargo, vale la pena recalcar que la imagen 
no nace siendo pública, sino que se gesta a partir de 
elementos identitarios a nivel individual que terminan 
siendo validados en una colectividad. Dentro de la 
concepción de la Realidad Social, es posible recono-
cer que ésta a su vez se constituye por un contexto y 
cultura específicos, los cuales determinarán una serie 
de elementos que brindarán el bagaje cultural necesa-
rio para la concepción de la imagen.

Para el estudio y generación de una imagen diseña-
da es trascendental considerar que el perfil necesario 
dentro de la investigación para su desarrollo, deberá 
corresponder a un corte mixto o cualitativo debido a 
que se requiere de manera preponderante conocer 
las diferentes manifestaciones y características de los 
actores y sus grupos pertenecientes a un contexto es-
pecífico. La imagen constituye un elemento de dife-

renciación bajo cualquier contexto; sin embargo, en 
tiempos 

de crisis se convierte en un activo trascendental para 
lograr presencia y resignificación de diversas proble-
máticas; es por ello, que la generación de imagen de 
manera estratégica requiere un abordaje metodoló-
gico que encuentra la pauta pertinente desde el cam-
po del Diseño y la Hermenéutica logrando establecer 
una consistencia a partir del estudio de los elementos 
esenciales y contextuales particulares para proyec-
tarlos de acuerdo a objetivos específicos.

La visión de la Hermenéutica Analógica para el abor-
daje actual de la imagen permite reinterpretarla y 
construirla desde ámbitos y límites particulares, vali-
dando la autenticidad del caso abordado. Establecer 
límites en la construcción de una proyección resulta 
vital, sin embargo, estos deberán corresponder a la 
plasticidad del contexto, los actores y la audiencia.

Se concluye que la imagen diseñada se da a partir 
de todo un proceso que se estructura a través del 
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modelo propuesto a lo largo de la presente investi-
gación; no surge de manera estandarizada sino más 
bien valida las diferentes posibilidades contextuales, 
en donde las microinteracciones son trascendentales y 
en la medida en la que se retomen estratégicamente 
a partir del análisis de la Hermenéutica Analógica se 
podrá incidir con mayor puntualidad en el contexto, 
esto se da por la ubicación de los límites de forma 
particular en cada contexto.

“…no puede limitarse, pues, a las ciencias hermenéu-
ticas del arte y de la historia, ni al trato con los “tex-
tos”, ni tampoco, como una ampliación, a la propia 
experiencia del arte. La universalidad del problema 
hermenéutico, que ya reconociera Schleiermacher, 
abarca todo lo racional, todo aquello que puede ser 
objeto de acuerdo mutuo. Cuando el entendimien-
to parece imposible…la tarea de la Hermenéutica 
se plantea en su pleno sentido, encontrar el len-
guaje común…nunca es dado definitivamente. Es un 
lenguaje que juega entre los hablantes, que debe 
permitir el inicio de un entendimiento” (Gadamer, 
2013:41)

La imagen diseñada rebasa la concepción de ima-
gen pública de Gordoa (2007) la cual establece que 
“cuando una imagen mental individual es comparti-
da por muchas personas, se transforma en una ima-

gen mental colectiva, por lo que la imagen pública 
será la percepción compartida que provoca una 
respuesta colectiva unificada”; en donde a partir 
de los resultados obtenidos en esta investigación se 
observa superada y se apela a un sentido auténti-
co y humano no estereotipado.

Se determina que la realidad social de la imagen 
presenta una liquidez correspondiente de manera 
análoga al movimiento, dinamismo y adaptación 
de la imagen misma, en donde se consolida como 
producto de pequeñas esferas sociales contrasta-
das y validadas entre sí. La imagen diseñada no 
deberá ser estandarizada; sino más bien deberá 
ser adaptable a las diferentes características com-
plejas y cambiantes del contexto y a su vez de las 
estructuras sociales.

La imagen diseñada permite solventar la necesi-
dad inminente de diferenciación y ubicación de fi-
guras líderes que actúan de manera trascendental 
en los diversos contextos posibles; a partir de es-
tos actores es viable establecer roles y jerarquías 
para generar estrategias y cumplir objetivos espe-
cíficos, en donde para ser validada y reconocida 
debe generar un impacto y sentido en el otro.
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Ante el panorama pandémico que afrontamos la 
imagen genera trascendencia, permite establecer 
un sentido para saber cómo actuar, cómo proyec-
tar y cómo interpretar el mundo. La imagen es una 
cuestión integral, viene desde un proceso cognitivo 
y a partir de ello se generan juicios de valor, por lo 
cual resulta importante repensar la realidad social 
a la que nos enfrentamos y entender a la imagen 
desde una forma interdisciplinaria, en donde existe 
apertura y flexibilidad, pero también en donde se 
defina la necesidad de establecer límites para con-
cretar objetivos y metas, ya que inevitablemente en 
el tiempo de crisis global, la imagen generará un 
sentido de competencia y supervivencia mucho más 
marcado que en otros tiempos.

Por medio de los resultados obtenidos se establece 
que la Realidad Social de la Imagen se encuentra 
supeditada actualmente a la imagen digital, ya que 
debido a la Pandemia por COVID-19 las mayoría 
de las formas de interacciones laborales y sociales 
fueron vertidas al entorno virtual por medidas de 
prevención sanitarias; y es justo ahí en donde se es-
tablecen de manera medianamente o totalmente pre-
meditada una serie de estímulos que son alineados 
para la emisión de un mensaje bajo la intencionali-
dad de obtener una respuesta específica.

El papel de los actores y lectores dentro del medio 
virtual es circundante debido a que no funciona de 
manera unidireccional y estricta, sino que más bien 
existe una constante retroalimentación e intercam-
bio de roles; es decir que la colectividad y la je-
rarquía de ejecución de un lugar u otro determina 
una constante de asociación, que con el paso del 
tiempo impacta directamente en la reputación. 

Se dice que una parte de la imagen colectiva no 
tiene pertenencia a título individual,  justo porque 
la percepción del imaginario colectivo resulta ser 
particular y tropicalizada conforme a los procesos 
de socialización primaria y secundaria de cada in-
dividuo y su núcleo; sin embargo, el registro de re-
ferentes colectivos puede ser o no efímeros debido 
a que los recursos tecnológicos actuales permiten 
una captura y viralización constante e inmediata 
de un hecho social en particular, ya sea con foto-
grafías, videos, audios, etc. Ante dicha exposición 
latente se recomienda ser consciente y constante 
de que en todo momento se comunica y que de 
todo puede quedar registro permanente.

Dentro de la imagen virtual todo queda autentifi-
cado bajo un registro global en el ciberespacio y 
dichos estímulos son percibidos por todo el público 
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que interactúa en cada uno de los perfiles sociales virtuales existentes; en este proceso se recomienda 
atender de manera consciente las representaciones simbólicas manifestadas, debido a que no todo lo 
que se muestra tiene una verdadera correspondencia con los hechos sociales y la realidad social que nos 
circunscribe.

La imagen diseñada como objeto de estudio es concebida de manera ontológica o integral, debido a que 
contempla y abarca elementos tangibles e intangibles bajo una pregnancia en el tiempo, ya que lo que los 
elementos que definen una identidad de origen no se conservan de manera intacta al pasar de los años. Lo 
que fue en un inicio se conserva de forma esencial pero no totalmente. La imagen bajo cualquiera de sus 
posibilidades no debe estudiarse de manera fragmentada, porque sino dará resultados parciales; en donde 
resulta trascendental recordar que la imagen es generada por personas y que como tal deberá evitar cual-
quier proceso de deshumanización y estandarización que cosifique al público en general.
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CAPÍTULO 3:
Revisión Hermenéutica.

3.1. Introducción.

En el presente capítulo se abordará el Marco Metodológico de la Investigación, el cual tiene como 
objetivo diseñar un Modelo Hermenéutico para la interpretación del constructo social de la imagen, 

en donde a partir de su fundamentación desde la Teoría de la Hermenéutica Analógica se realiza dicha 
interpretación.

En el desarrollo del capítulo 2 correspondiente al Marco Contextual o Referencial y con base en los resul-
tados obtenidos por medio de los actores clave, se identifica que el constructo social de la imagen, puede 
ser abordado desde diversos elementos teóricos, presentes en el modelo propuesto de esta investigación; 
ya sea por medio del análisis directo de la Realidad Social o partiendo desde el estudio del Contexto. En 
todas las posibilidades se evidencia la presencia de elementos teóricos propios de la Teoría del Constructo 
Social (en la página 46) y de la Hermenéutica Analógica, siendo estos el texto, el contexto, los actores, la 
textualidad, la contextualidad, entre otros (en la página 36).

Se retoma la tabla propuesta como modelo en las conclusiones del Capítulo 1, correspondiente al conglo-
merado en extenso de las categorías de análisis obtenidas a partir del abordaje del Marco Teórico y se 
condensa la siguiente propuesta resumida de modelo:
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ESQUEMA 9. Condensado de las categorías de análisis obtenidas 
a partir del abordaje del Marco Teórico
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El modelo propuesto tanto en síntesis como en exten-
so (en la página 37) permite generar un recorrido 
del análisis de la imagen desde elementos físicos o 
biológicos como el estudio de la percepción a través 
de los sentidos, llegando a la validación colectiva a 
partir de las representaciones simbólicas que inciden 
en el contexto y se reconstruyen constantemente. 
Con esta propuesta se permite tener una ubicación 
contextual clara para que la imagen diseñada sea 
consistente en todo momento.

La ventaja de incluir la fundamentación del modelo 
desde la teoría de la Hermenéutica, consiste en po-
der retomar las subjetividades de cada uno de los 
casos en específico y darles intencionalidad y enfo-
que para generar consistencia. Es decir, que se posi-
bilita establecer los límites contextuales y de diseño, 
estructurando un propósito específico.

A partir de dichos límites se trabaja la imagen dise-
ñada, en donde no solamente se pretende rescatar 
la esencia del caso de estudio en cuestión; sino tam-
bién proyectarla de forma estratégica con una in-
tencionalidad consistente con los objetivos delimita-
dos. La consistencia habla del proceso de diseño, en 
donde de forma constante y coherente se entretejen 
los estímulos y significaciones que consolidarán una 

interpretación genuina del caso abordado.   
A través de una serie de características que confi-
guran el diseño se rescatan los elementos identita-
rios reflejados en cada una de las vertientes de la 
imagen abordada; como por ejemplo en la Imagen 
Corporativa, cada uno de los departamentos que 
formen la empresa tienen una personalidad propia 
que a su vez establece una correspondencia con la 
Identidad General o Matriz.

Entonces, fundamentada desde la Teoría de la Her-
menéutica Analógica la interpretación del cons-
tructo social de la imagen difiere de las estructu-
ras tradicionales de la lectura y diseño de imagen 
hasta ahora desarrolladas; las cuales han surgido 
a partir de condiciones empíricas y sin un modelo 
científico como se evidencia en el capítulo 2 de la 
presente investigación, en donde existe una deli-
mitación del constructo social que permite enfocar 
los elementos necesarios para producir un efecto 
determinado y en prospectiva en el desarrollo de 
dicha imagen. En la Hermenéutica Analógica se en-
cuentra cierta flexibilidad, porque se determinan lí-
mites específicos y no estandarizados; permitiendo 
así establecer de manera particular la ubicación de 
los lectores, los actores, de un texto que puede co-
rresponder a la imagen corresponde a la Imagen 
Corporativa, a la Imagen Personal, a la Imagen 
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Ambiental y a otras imágenes posibles (en la página 
32)  y de un contexto desde una intencionalidad, 
textualidad y contextualidad específicas (en la pá-
gina 32)

Es importante recordar que en esta investigación se 
realiza un análisis del discurso de la imagen para 
ejecutar un proceso de diseño que nos da por resul-
tado una imagen; no nada más se observa la prác-
tica de la imagen en la Consultoría, sino más bien 
es posible ubicar un análisis más amplio desde sus 
estructuras teóricas fundamentales hasta su trascen-
dencia como estudio de frontera, debido a que de 
acuerdo con Rey (2021) titular del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Méxi-
co, citado en (Cacho, 2021) “Las investigaciones de 
frontera tienen la capacidad de aportar resultados 
que suponen un avance muy significativo en el cono-
cimiento. Son generadoras de nuevos paradigmas 
que abren la puerta a enfoques, formas de pensar 
o planteamientos más actuales”. La investigación de 
frontera se alberga dentro de la periferia del co-
nocimiento ya validado y permite descubrir nuevas 
posibilidades sobre el objeto de estudio.

El modelo propuesto permite el abordaje de la ima-
gen desde una contextualización detallada conforme 
a los elementos identitarios reflejados en la realidad 

social, ubicando así una correspondencia determi-
nada por la especificidad de cada tipo de imagen 
diseñada y que a su vez consolidan las construc-
ciones sociales y trascienden en el tiempo; es decir 
que con el análisis y construcción minuciosa de una 
imagen diseñada es posible generar una represen-
tación consistente del caso de estudio abordado.

3.2. Articulación del modelo.

Los parámetros considerados para el análisis, inter-
pretación y diseño de la imagen desde un primer 
abordaje contemplan a la Imagen Corporativa, la 
Imagen Personal, la Imagen Política, la Imagen de 
Producto y la Imagen Ambiental. En los ámbitos 
ya mencionados, en donde se ubica a un lector 
que corresponde a la audiencia de la imagen, a 
un actor o cliente y al contexto validado y definido 
desde una intencionalidad, pretendiendo así la ge-
neración de un sentido o significación específicos. 
Para todos los tipos de textos ubicados en el mo-
delo de esta investigación resulta evidente que las 
representaciones sociales inciden de manera direc-
ta; en donde no solamente se incluye al actor o al 
lector sino a todos los elementos contextuales que 
determinan una intencionalidad y significación es-
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pecíficas y que a su vez afectan a todo el Constructo 
Social, en donde se debe retomar y retroalimentar 
desde el principio.

El modelo propuesto en la presente investigación re-
toma como eje estructural a la Teoría de la Herme-
néutica Analógica, en donde ampliando lo que ya se 
ha mencionado en el Capítulo 1 correspondiente al 
Marco Teórico (en la página 32), es de vital trascen-
dencia ubicar las posibilidades de la imagen diseña-
da desde la analogía, debido a que de acuerdo con 
Beuchot (2014:18):
La analogía es el medio entre lo unívoco y lo equí-
voco. Lo unívoco es un modo de significar o de 
comprender totalmente idéntico o igual, lo claro y 
lo distinto. Lo equívoco es un modo de significar o 
de comprender totalmente diferente o distinto, lo os-
curo y lo confuso… Muchas cosas sólo admiten un 
conocimiento analógico…cosas en las que hay un 
devenir muy grande, un movimiento notable, una va-
riación apreciable, en suma, un resto de enigma y 
de misterio.

La imagen diseñada no es un área de estudio que de-
fina parámetros estandarizados, en todo momento 
valida las particularidades del caso de estudio abor-
dado, para poder así establecer los límites y contex-
tos necesarios para su interpretación, construcción y 

reinterpretación. La imagen bajo cualquiera de sus 
variantes es dinámica y refleja de manera directa 
la carga cultural de un target específico.

Sin embargo, el proceso de análisis de los elemen-
tos en el desarrollo de una imagen diseñada puede 
irse profundizando de acuerdo con la necesidad 
ubicada de forma particular; es decir que existen 
contextos, ámbitos y lectores específicos conforme 
se va acotando el texto abordado.

De acuerdo con la conceptuación abordada en 
el Capítulo 1 sobre la Realidad Social, es posible 
manifestar que ésta se refiere a la estructura más 
grande dentro del caso de estudio elegido, mar-
cando un corte contextual desde su temporalidad 
y ubicación geográfica hasta todas las característi-
cas identitarias implicadas.

A partir del esquema general de la Teoría de la 
Realidad Social se retoma el código cromático es-
pecífico (Ver pág. 82) y se estructuran de manera 
profunda las particularidades del modelo general 
propuesto en esta investigación, para ello se esta-
blecen esquemas individuales que sirven de apoyo 
en la operatividad del modelo principal y que co-
rresponden a cada uno de los textos o imágenes 
ya enunciadas.
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El código cromático manifestado, se utiliza de la siguiente manera: el rojo corresponde a las categorías 
que se desprenden de la Realidad Social, el amarillo representa al Constructo Social, el morado al He-
cho Social, el Verde Agua a la Representación Simbólica y el Verde Limón corresponde a la Pregnancia 
y Consistencia.

Dentro de la implementación de los esquemas que se muestran a continuación, ya de manera particular 
en el desarrollo de una consultoría para la imagen diseñada, se recomienda que el tamaño de los cír-
culos vaya teniendo alguna variación de tamaño dependiendo el orden jerárquico que requiera el caso 
de estudio específico y los objetivos que se tengan planteados. 
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Imagen 
Corporativa

Constructo
SocialHecho 

Social

Representación
Simbólica

 Pregnancia

Consistencia-
Coherencia

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 
perfiles de los 

departamentos de 
la empresa.

TEXTUALIDAD:
Flujo específico

de comunicación 
y  toma de 
decisiones.

TEXTUALIDAD:
Protocolos 
internos y 
externos.

CONTEXTUALIDAD:
Estructura 

jerárquica de 
la empresa 

(Organigrama-
Departamentos)

CONTEXTUALIDAD:
Personajes externos

 a la empresa: 
Proveedores, 

distribuidores, 
auditores, clientes, 

etc.
CONTEXTUALIDAD:
Títulos específicos y 
reconocimiento del 
grado jerárquico: 

Directores, 
coordinadores, 
gerentes, etc.

CONTEXTUALIDAD:
Administraciones y 

gestiones 
anteriores

REALIDAD
SOCIAL 

Continuum

1.1.

Estructura 
Social

1.2. Asociados y 
Contempo-

ráneos: 

1.3.

Antecesores

1.4.

Sucesores

1.5.
 Expresividad 

Humana

1.6.

 Significación
1.7.

2.

3.

4.

5.
6.

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 
perfiles de los 

departamentos de 
la empresa

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 
perfiles de los 

departamentos de 
la empresa

CONTEXTUALIDAD:
Administraciones y 

gestiones 
posteriores

TEXTUALIDAD:
Comunicación 

individual

CONTEXTUALIDAD:
Protocolos

TEXTUALIDAD:
Objetivos por 
departamento 

y por líder

CONTEXTUALIDAD:
Objetivos de la 

empresa

TEXTUALIDAD:
Sucursal de 
la empresa

CONTEXTUALIDAD:
Matriz de la 

empresa

TEXTUALIDAD:
Producto o 
campaña en 
específico

CONTEXTUALIDAD:
Línea de 

Productos y/o 
servicios

TEXTUALIDAD:
Aplicaciones 

de la 
Identidad

CONTEXTUALIDAD:
Manual de 
Identidad

TEXTUALIDAD:
Rotación de 

personal, 
generación o 

modificación de 
perfiles

CONTEXTUALIDAD:
Adaptación al 

contexto 
(tiempo, 
espacio)

TEXTUALIDAD:
Congruencia

CONTEXTUALIDAD:
Congruencia

ESQUEMA 10. 
Imagen 

Corporativa.
Elaboración propia 
a partir del modelo 

propuesto en 
la investigación.
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En el caso de la Imagen Corporativa la Realidad Social es concebida como la empresa que se constitu-
ye bajo un tiempo, espacio y giro específico y que dentro de la misma existen pequeñas esferas de la 
Realidad Social manifestadas en las áreas o departamentos que constituyen una subestructura y que a 
su vez determinan una estructura social.

Los elementos o criterios para analizar a los departamentos de la empresa corresponden a un perfil 
particular que está dotado de una contextualidad de acuerdo con la solicitud del puesto de trabajo y 
sus funciones. 

Dentro de cada tipo de imagen definida como texto, las categorías teóricas establecidas permiten ubi-
car al caso de estudio específico desde un panorama que posibilita comprender los factores internos y 
externos que la consolidan; en algunos casos como ocurre con la imagen del producto, ésta es mediada 
por el producto mismo y a su vez media la interrelación con los actores. En la imagen corporativa la 
imagen es mediada por la proyección de la empresa desde su Identidad tangible e intangible.
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Imagen 
Personal

Constructo
SocialHecho 

Social

Representación
Simbólica

 Pregnancia

Consistencia-
Coherencia

TEXTUALIDAD:
Temperamentos, 

carácter y tipos de 
personalidades 

existentes

TEXTUALIDAD:
Características 

psicográficas del 
actor

TEXTUALIDAD:
Núcleos 

cercanos al actor 
(personal, 

laboral, social)

CONTEXTUALIDAD:
Etapa de vida y 

espacio de ubicación 
del actor y los 
involucrados 

CONTEXTUALIDAD:
Personajes externos

e interrelaciones de los 
mismos que forman 

parte del contexto del 
actor CONTEXTUALIDAD:

Líderes de opinión e 
interrelaciones 
dentro de los 
núcleos más 

amplios del actor
CONTEXTUALIDAD:

Época y lugar de 
origen familiar.

REALIDAD
SOCIAL 

Continuum

1.1.

Estructura 
Social

1.2. Asociados y 
Contempo-

ráneos: 

1.3.

Antecesores

1.4.

Sucesores

1.5.
 Expresividad 

Humana

1.6.

 Significación
1.7.

2.

3.

4.

5.
6.

TEXTUALIDAD:
Socialización primaria, 
correspondiente a la 
cultura, educación, 

valores, etc., 
brindados por la 

familia.

TEXTUALIDAD:
Socialización primaria, 
correspondiente a la 
cultura, educación, 

valores, etc., 
brindados por la 

familia.

CONTEXTUALIDAD:
Época y lugar de 
origen familiar.

TEXTUALIDAD:
Comunicación 

individual

CONTEXTUALIDAD:
Protocolos

TEXTUALIDAD:
Plan de vida, 

metas 
personales

CONTEXTUALIDAD:
Experiencias de 

acuerdo a las 
circunstancias

TEXTUALIDAD:
Personalidad, 

identidad desde 
la colectividad

CONTEXTUALIDAD:
Socialización 

secundaria en un 
contexto 

determinado 

TEXTUALIDAD:
Estímulos de 

imagen física de 
acuerdo al 
protocolo

CONTEXTUALIDAD:
Momento y 

objetivos específi-
cos de proyección

TEXTUALIDAD:
Aplicaciones 

de la 
Identidad

CONTEXTUALIDAD:
Protocolo con 

ejecución 
identitaria

TEXTUALIDAD:
Adaptación de 

estímulos 
perceptibles.

CONTEXTUALIDAD:
Adaptación de 

conductas

TEXTUALIDAD:
Congruencia

CONTEXTUALIDAD:
Congruencia

ESQUEMA 11. 
Imagen 

Personal.
Elaboración propia 
a partir del modelo 

propuesto en 
la investigación.
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En referencia a la Imagen Personal como texto, se establece que la Realidad Social es concebida desde 
una parte interna y externa; la parte interna se desarrolla desde la socialización primaria (Ver pág.5) y 
se vincula con la detonación del temperamento que es innato y también con el desarrollo del carácter, 
el cual se consolida al igual que la personalidad en una etapa posterior con la socialización secundaria 
(Ver pág. 5)

Los actores clave a manera de antecesores (socialización primaria) y sucesores (socialización secunda-
ria) también toman importancia en el orden ya manifestado y a partir de ellos es posible definir las es-
tructuras sociales y las jerarquías correspondientes de acuerdo con cada uno de los contextos en donde 
se desenvuelva la persona.

A partir de los diferentes entornos en donde se encuentre un individuo, se establecen formas particula-
res de comunicación que consolidan a la categoría de Expresividad Humana, como parte fundamental 
dentro de la comunicación del caso de estudio a quien se le diseñe una imagen.

Por otra parte, dentro de la categoría de la Pregnancia correspondiente propiamente a la Teoría del Di-
seño, se busca establecer énfasis en la evolución y adaptación de la esencia de la persona de acuerdo 
con los cambios en edad, contextos y protocolos.

La pregnancia podrá manifestar diferentes representaciones simbólicas que están asociadas de forma 
directa con los códigos y elementos identitarios que representen al individuo.
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Imagen 
Política

Constructo
SocialHecho 

Social

Representación
Simbólica

 Pregnancia

Consistencia-
Coherencia

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 

partidos y 
candidatos 

políticos

TEXTUALIDAD:
Partidos y 
candidatos 

políticos
TEXTUALIDAD:

Militantes del 
partido político

CONTEXTUALIDAD:
Época y tiempo 

histórico, panorama 
político local, estatal, 

nacional, global

CONTEXTUALIDAD:
Alianzas políticas, 
interrelaciones y 
representatividad 

local, estatal, y 
nacional

CONTEXTUALIDAD:
Alianzas políticas, 
interrelaciones y 
representatividad 

local, estatal, y 
nacional

CONTEXTUALIDAD:
Representaciones y 

gestiones 
anteriores

REALIDAD
SOCIAL 

Continuum

1.1.

Estructura 
Social

1.2. Asociados y 
Contempo-

ráneos: 

1.3.

Antecesores

1.4.

Sucesores

1.5.
 Expresividad 

Humana

1.6.

 Significación
1.7.

2.

3.

4.

5.
6.

TEXTUALIDAD:
Identidad 

del Partido 
Político

TEXTUALIDAD:
Pregnancia de la 

identidad del 
partido político 

conjugada con la 
identidad del 

candidato

CONTEXTUALIDAD:
Representaciones y 

gestiones 
posteriores

TEXTUALIDAD:
Comunicación 

verbal y no verbal 
del candidato

CONTEXTUALIDAD:
Protocolos

TEXTUALIDAD:
Objetivos por  
candidatura 

política

CONTEXTUALIDAD:
Objetivos del 

Partido Político

TEXTUALIDAD:
Partido 
Político

CONTEXTUALIDAD:
Tiempo político 

y electoral

TEXTUALIDAD:
Campaña 
política 

específica

CONTEXTUALIDAD:
Contendientes y 
adaptación de la 

campaña

TEXTUALIDAD:
Aplicaciones 

de la 
Identidad del 

partido

CONTEXTUALIDAD:
Usos de las 

representaciones 
identitarias

TEXTUALIDAD:
Rotación de 
militantes, 

generación o 
modificación de 

perfiles

CONTEXTUALIDAD:
Adaptación al 

contexto 
(tiempo, 
espacio)

TEXTUALIDAD:
Congruencia

CONTEXTUALIDAD:
Congruencia

ESQUEMA 12. 
Imagen 
Política.

Elaboración propia 
a partir del modelo 

propuesto en 
la investigación.
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Para el desarrollo de la Imagen Política diseñada, resulta trascendental ubicar de manera inicial el 
Constructo Social del caso de estudio abordado, ya que es aquí en donde se sitúa al Partido Político y 
se gesta el candidato en cuestión.

Es desde la Contextualidad del Partido Político, en donde se define un tiempo electoral específico, el 
cual tendrá correspondencia directa con el Hecho Social vigente.

Las Representaciones Simbólicas del Partido, tendrán que ver con las aplicaciones de su misma identidad 
en la Textualidad del Hecho Social, propio de la Campaña Política específica que se esté desarrollando.

En la búsqueda de una imagen consistente, es en donde se valida la Contextualidad de la pregnancia, 
buscando una adaptación y un funcionamiento de los objetivos políticos de acuerdo con el contexto.
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Imagen 
de Producto

Constructo
SocialHecho 

Social

Representación
Simbólica

 Pregnancia

Consistencia-
Coherencia

TEXTUALIDAD:
Características 
específicas del 
producto (peso, 

color, olor, ventaja 
competitiva, etc.)

TEXTUALIDAD:
Diseñadores del 

Producto, 
clientes y 

consumidores
TEXTUALIDAD:

Protocolos 
internos y 
externos.

CONTEXTUALIDAD:

Mercado

CONTEXTUALIDAD:
Competencia 

directa e indirecta 
del producto CONTEXTUALIDAD:

Títulos específicos y 
reconocimiento del 
grado jerárquico: 

Directores, 
coordinadores, 
gerentes, etc.

CONTEXTUALIDAD:
Marcas, empresas y 

gestiones 
anteriores

REALIDAD
SOCIAL 

Continuum

1.1.

Estructura 
Social

1.2. Asociados y 
Contempo-

ráneos: 

1.3.

Antecesores

1.4.

Sucesores

1.5.
 Expresividad 

Humana

1.6.

 Significación
1.7.

2.

3.

4.

5.
6.

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 

productos de 
origen y 

anteriores

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 

productos de 
origen y 

posteriores

CONTEXTUALIDAD:
Marcas, empresas y 

gestiones 
posteriores

TEXTUALIDAD:
Representación y 
comunicación del 

producto

CONTEXTUALIDAD:
Protocolos de la 

Marca y el 
Mercado

TEXTUALIDAD:
Estímulos que 

hacen inolvidable 
al producto, 

experiencia de 
marca

CONTEXTUALIDAD:
Uso, apropiación y 
posicionamiento 

del producto

TEXTUALIDAD:
Línea del 
Producto

CONTEXTUALIDAD:
Marca y 

empresa del 
producto

TEXTUALIDAD:
Producto o 
campaña en 
específico

CONTEXTUALIDAD:
Competencia 
del Producto 

y Marca

TEXTUALIDAD:
Aplicaciones de 
la Identidad en 

el producto

CONTEXTUALIDAD:
Competencia 

del Producto y 
Marca

TEXTUALIDAD:
Adecuaciones 
del diseño del 
producto y de 

la marca

CONTEXTUALIDAD:
Adaptación al 

contexto 
(tiempo, 
espacio)

TEXTUALIDAD:
Congruencia

CONTEXTUALIDAD:
Congruencia

ESQUEMA 13. 
Imagen 

de Producto.
Elaboración propia 
a partir del modelo 

propuesto en 
la investigación.
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La Imagen de Producto tiene correspondencia en línea ascendente con la Identidad de una Marca y a su 
vez con la Identidad de la empresa en donde surge; sin embargo, su significación estará dada a partir 
de los estímulos vertidos en sus representaciones simbólicas que hagan inolvidable al producto y que 
permitan generar una experiencia de Marca.

La Contextualidad de la Significación de la Imagen de Producto, estará dada por el uso, la apropiación 
y el posicionamiento del producto mismo; dependiendo de manera directa de la coherencia entre todos 
los mensajes y aplicaciones identitarias existentes.

Por otra parte, también resulta trascendental, validar la Imagen de Producto desde la Contextualidad 
del Hecho Social; es decir, desde el reconocimiento de la competencia del producto y la marca a la que 
este último corresponda.



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

95

Imagen 
Ambiental

Constructo
SocialHecho 

Social

Representación
Simbólica

 Pregnancia

Consistencia-
Coherencia

TEXTUALIDAD:
Características de 
cada uno de los 

espacios y 
elementos que 

forman parte del 
entorno

TEXTUALIDAD:
Cliente y Diseñador, 

aplicaciones 
conceptuales, 
identitarias y 
funcionales TEXTUALIDAD:

Aplicaciones 
conceptuales, 
identitarias y 
funcionales

CONTEXTUALIDAD:
Estructura 

jerárquica del 
uso del 
espacio

CONTEXTUALIDAD:
Personajes 

externos
Usuarios del 

espacio CONTEXTUALIDAD:

Uso del 
espacio CONTEXTUALIDAD:

Uso anterior del 
espacio y bienes 

muebles

REALIDAD
SOCIAL 

Continuum

1.1.

Estructura 
Social

1.2. Asociados y 
Contempo-

ráneos: 

1.3.

Antecesores

1.4.

Sucesores

1.5.
 Expresividad 

Humana

1.6.

 Significación
1.7.

2.

3.

4.

5.
6.

TEXTUALIDAD:
Características 
de origen del 

espacio

TEXTUALIDAD:
Características 
de origen del 

espacio

CONTEXTUALIDAD:
Uso posterior del 
espacio y bienes 

muebles

TEXTUALIDAD:
Aplicación de 

colores, formas, 
texturas

CONTEXTUALIDAD:
Protocolos y 

apropiación del 
ambiente y uso 

del espacio

TEXTUALIDAD:
Objetivos y 

elementos del 
diseño del 

espacio

CONTEXTUALIDAD:
Experiencia 
ambiental

TEXTUALIDAD:
Construcción, 

ubicación espacial 
y geográfica, 

estilo, cliente y 
mercado CONTEXTUALIDAD:

Consenso social 
y reglamentario 

del uso del 
espacio

TEXTUALIDAD:
Determinación 
de elementos 
en el espacio

CONTEXTUALIDAD:
Uso del 

momento del 
espacio

TEXTUALIDAD:
Aplicaciones 

de la 
Identidad

CONTEXTUALIDAD:
Concepto del 

espacio

TEXTUALIDAD:
Adaptación de 
los estímulos 
colocados de 
acuerdo a las 
necesidades

CONTEXTUALIDAD:
Adaptación al 

contexto 
(tiempo, 
espacio)

TEXTUALIDAD:
Congruencia

CONTEXTUALIDAD:

Congruencia

ESQUEMA 14. 
Imagen 

Ambiental.
Elaboración propia 
a partir del modelo 

propuesto en 
la investigación.
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La Imagen Ambiental es aquella que compila un ecosistema de estímulos que se ven reflejados en dife-
rentes implementaciones tanto en colores, formas y texturas, como en protocolos y en la apropiación y 
el uso del espacio. 

Este tipo de texto o imagen surge desde la Textualidad de una Estructura Social en donde el Cliente y 
el diseñador, trabajan bajo un concepto que tendrá aplicaciones identitarias y funcionales, validadas 
desde la Contextualidad del Constructo Social correspondiente al consenso social y reglamentario del 
uso del espacio.

La Imagen Ambiental como las imágenes o textos antes mencionados debe ser pregnante y adaptarse 
a las diferentes necesidades y eventualidades que vayan surgiendo.
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3.3. Desarrollo. 

Dentro de la presente investigación se cuenta como 
eje estructural para el Marco Teórico, con la Teoría 
de la Realidad Social de Berger y Luckmann, con la 
Teoría de la Imagen de Hans Belting y con la Teoría 
de la Hermenéutica Analógica de Mauricio Beuchot.

Como se observó en el capítulo 1 la Teoría de la 
Realidad Social, permite que el objeto de estudio 
de la investigación que es la imagen diseñada ins-
taure un panorama global y nutrido a nivel contex-
tual, posibilitando así la generación de un discurso 
coherente de acuerdo con los elementos identitarios 
y contextuales y con las representaciones simbólicas 
del caso de estudio en cuestión.

La Teoría de la Realidad Social es abordada des-
de sus grandes elementos estructurales rescatando 
solamente aquellos subelementos que permiten que 
el diseño y la construcción de una imagen se con-
textualicen de una forma significativa y clara. Dicha 
teoría, permite delimitar el abordaje de la imagen 
agilizando así su estudio y construcción. 

De igual manera, la Teoría de la Imagen vista desde 
la Antropología de la Imagen, instaura en la inves-

tigación una mirada reflexiva que permite generar 
conciencia sobre el amplio panorama que abarca 
la construcción de una imagen desde lo individual 
hasta la colectividad; es así que se realiza un reco-
rrido que valida los aspectos biológicos partiendo 
con la antropología física en donde se identifica 
que la percepción comienza desde la recepción de 
cualquier estímulo por medio de los sentidos hasta 
llegar a una codificación cognitiva reconocida por 
la cultura y replicada en el contexto, en donde se 
consolida la significación de una imagen desde la 
construcción social.

Desde el abordaje del Marco Teórico, llegando a 
la Teoría de la Hermenéutica Analógica, esta úl-
tima posibilita generar un recorrido hermenéutico 
para encontrar un enfoque que logra mediar la 
interpretación y la construcción de la imagen evi-
tando los extremos unívocos y equívocos que ge-
neralmente tienen correspondencia directa con los 
estereotipos.

Es aquí en donde se genera un reconocimiento de 
la imagen desde su particularidad, con límites espe-
cíficos de acuerdo con el caso y contexto aborda-
do, en donde no existe un estándar para la imagen 
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diseñada; sino que más bien esta se va consolidan-
do de acuerdo con sus propias particularidades y la 
proyección de las mismas.

3.3.1. Interacción general de 
las 3 teorías eje en el modelo.

La Teoría de la Realidad Social aplicada al modelo 
propuesto en la investigación, retoma como concep-
tos estructurales y trascendentales a la Realidad So-
cial como tal, a la Estructura Social, a los Asociados 
y Contemporáneos, a los Antecesores y Sucesores, a 
la Expresividad Humana, a la Significación, el Cons-
tructo Social, el Hecho Social y la Representación 
Simbólica.

Dichos conceptos establecen un escenario completo 
en donde se reconocen a los actores clave y sus fun-
ciones; a partir de ello, es posible comenzar a jerar-
quizar las implicaciones del caso de estudio que se 
esté abordando y así es factible comenzar a diseñar 
la estructura de la imagen que se desarrollará a par-
tir de la interacción entre los lectores y actores, el 
texto y el contexto.

Dentro de los actores y lectores se recomienda ubi-
car el perfil de estos; los cuales pueden ser empíri-
cos, es decir que basan su interpretación solamen-
te en la praxis o experiencias previas; ideales, los 
cuales corresponden a individuos que fundamentan 
sus interpretaciones en argumentos validados (teo-
ría) y en el reconocimiento de experiencias previas 
y por último, se encuentran los liminales que tienen 
un conocimiento precario o limitante sobre el caso 
de estudio y el contexto en el que se esté trabajan-
do.

Tanto los actores como los lectores desde las dife-
rentes esferas ya manifestadas como parte de la 
Teoría de la Realidad Social, contribuyen de forma 
directa e indirecta a la consolidación de una ima-
gen o texto y brindan pautas importantes para la 
determinación de estímulos específicos en una ima-
gen diseñada ya sea Corporativa, Personal, Políti-
ca, de Producto o Ambiental desde una Textualidad 
y una Contextualidad particulares que permitirán 
consolidar de forma evidente la intencionalidad de 
la imagen diseñada.

Las tres teorías utilizadas como fundamento de la 
propuesta de modelo realizada, se conjugan con 
el objetivo de poder evitar caer en estereotipos o 
“clichés” al momento de desarrollar una imagen 



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

99

diseñada; validando de manera particular la iden-
tidad y el contexto del caso de estudio en cuestión, 
logrando estrategias totalmente específicas y diseña-
das únicamente para dicha consultoría.

A partir de lo antes mencionado, es en donde se 
ubica la posibilidad de innovación en la generación 
de conocimiento; debido a que, en el ámbito de es-
tudio de la imagen, el abordaje para el desarrollo 
de la consultoría bajo cualquiera de las acepciones 
de los textos ya clasificados resulta ser superficial, 
comercial y estandarizado. La raíz que fundamenta 
a la presente investigación enfatiza el rescate de la 
esencia contextual y particular para lograr una pro-
yección consistente.

3.3.2. Desarrollo de las subcategorías 
de las Teorías Principales 
(Teoría de la Realidad Social, 
Teoría de la Antropología 
de la Imagen y Teoría de 
la Hermenéutica Analógica)

A continuación, se aclarará como se aborda cada 
una de las características de manera específica den-
tro de la Teoría de la Realidad Social; en donde en-
contramos a la primer categoría vertical y estratégi-

ca del modelo propuesto, la cual es el Continuum, 
subdividido en la Cercanía con los involucrados 
directos y en la Lejanía con los espectadores; esta 
categoría de análisis hace referencia a todo el au-
ditorio que valida y le acontece una imagen.

Esta primer categoría, es de suma importancia 
para el modelo, debido a que posibilita establecer 
un filtro inicial para segmentar el público principal 
y los públicos secundarios para quienes se diseña-
rá una imagen y en donde se desarrollará y gene-
rará interacciones.

De forma subsecuente se encuentran los asociados 
y contemporáneos que son los actores involucra-
dos en la red contextual bajo la misma línea; es 
decir que corresponde a todas aquellas personas 
que tienen incidencia y experimentan de manera 
directa o colateral el caso de estudio. Dentro de 
esta subcategoría es posible identificar una orga-
nización específica, la cual es señalada en la cate-
goría de la estructura social, en donde se compren-
den las interrelaciones de los actores y su jerarquía 
social.

Por otra parte, se encuentra la subcategoría de la 
expresividad humana dentro de la Teoría de la Rea-
lidad Social, siendo ésta un elemento determinante 
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par lograr consolidar la proyección de una imagen 
y establecer un diseño particular y estratégico. La 
expresividad humana se encuentra manifestada en 
la comunicación verbal y no verbal y de manera en-
fática en la coherencia de la manifestación y proyec-
ción de los mensajes.

El conocer la expresividad humana de acuerdo al 
contexto específico en donde se gesta el diseño de 
una imagen, permite de forma relevante conocer y 
generar los protocolos necesarios para gestionar ac-
tividades de incidencia en la proyección del fenóme-
no abordado.

La subcategoría antes mencionada se encuentra 
completamente validada por la significación que le 
pueda ser otorgada conforme a la intencionalidad 
de acuerdo con el contexto, ya que todo estímulo es 
interpretado conforme al tiempo, espacio y audien-
cia que lo manifieste y que de igual forma lo reciba; 
es por ello que la significación se dará siempre que 
se encuentre un punto de anclaje con la realidad 
experimentada.

La segunda gran categoría dentro de la Teoría de la 
Realidad Social es la de Constructo Social, la cual es 
vertida en el modelo propuesto debido a que permi-
te evidenciar la capacidad colectiva para enunciar 

y otorgar un significación temporal y dogmática a 
cualquier suceso, en donde en ocasiones sino es 
visto de manera profunda propicia la generación 
de estereotipos.

El Constructo Social cuenta con las subcategorías 
del tiempo (época), ubicación geográfica, des-
cripción cultural (incluye tradiciones, simbolismos, 
ideología) y Actores. Todas las subcategorías antes 
mencionadas permiten generar un corte circundan-
te dentro del panorama y actores y/o elementos en 
donde se gesta una imagen; teniendo delimitado 
el contexto de la imagen es posible establecer las 
estrategias de proyección adecuadas para que las 
propuestas que se realicen sigan vigentes en vincu-
lación con los objetivos que se establezcan desde 
un inicio.

Dentro de la subcategoría de la descripción cultu-
ral, es en donde se rescatan aquellos elementos 
que permitan identificar la esencia del caso de es-
tudio al que se le diseñará una imagen de forma 
particular, logrando así consolidar la personalidad 
del fenómeno en diversas representaciones simbó-
licas.



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

101

3.4. Posibilidades de aplicación y/o 
uso del modelo desarrollado.

La generación del modelo planteado para la cons-
trucción de la imagen diseñada contempla diferentes 
oportunidades de aplicación, entre ellas se encuen-
tran la Pedagógico-Educativa, el  Ejercicio Profesio-
nal de la Consultoría de Imagen, el Seguimiento y 
la Evaluación de una Imagen ya desarrollada y al-
gunos otros usos y aplicaciones no de manera tan 
profunda. El modelo no está enfocado únicamente 
en la consultoría; sino más bien es una estructura 
teórica de la imagen, en tanto condición teórica y 
en tanto que la imagen es ontológica se pueden es-
tudiar otras aplicaciones; por ejemplo, la fotografía, 
el desarrollo pictórico, los movimientos artísticos, la 
ilustración gráfica, entre otras.

En esta investigación se pondera la aportación teóri-
ca para la generación de conocimiento enfocada a 
la consultoría de imagen; sin embargo, existe plena 
conciencia de que se aperturan diversas líneas de 
investigación para la aportación de conocimiento en 
el campo de estudio de la imagen, debido a que el 
análisis de la imagen es ontológico al ser humano 
(desde a lo general hasta lo particular) desde la ma-
nera de conocer, aprender y apropiarse del mundo.

3.4.1. Aplicación Pedagógico-Educativa.

Dentro de las bases existentes para el estudio y 
abordaje de la imagen, resultan evidentes diversas 
carencias debido a que es un área de estudio que 
continúa en construcción; sin embargo, el sustento 
teórico existente para el ejercicio de la consulto-
ría de imagen determina proyecciones superficia-
les y estereotipadas correspondientes a soluciones 
efímeras de proyección y comunicación de los di-
ferentes textos ya manifestados (imagen corpora-
tiva, imagen política, imagen personal e imagen 
ambiental)

Existe una falsa creencia sobre que la imagen 
debe ser trabajada y/o desarrollada desde la in-
mediatez de las urgencias de comunicación, lo que 
genera un ciclo endeble, en donde al realizar los 
ajustes o correcciones como una respuesta reactiva 
ante la aceptación o rechazo de una audiencia se 
tiene como consecuencia la pérdida de autentici-
dad identitaria y con ello una proyección de ima-
gen falsa.

Es por ello, que resulta trascendental generar una 
aportación profunda que establezca un argumento 
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sustancial para la consultoría de la imagen diseñada. 
El desarrollo de la imagen estereotipada se enfoca 
solamente en la solución acotada de una proyección 
que pueda pertenecer a un grupo específico; sin em-
bargo, esta puede caducar fácilmente debido a que 
los estudios contextuales y de la realidad social del 
caso de estudio abordado resultan ser precarios.

La propuesta manifestada en torno al modelo para 
la reinterpretación y desarrollo de la imagen dise-
ñada, propone una pauta importante para obtener 
un panorama preciso sobre las causas culturales y 
contextuales que determinan la ubicación de las re-
presentaciones simbólicas pertinentes para generar 
una proyección consistente.

Dentro del ejercicio para la implementación del mo-
delo, la secuencia de las categorías propuestas per-
mite generar una pauta concatenada que va seg-
mentando tanto a los actores y lectores, como a los 
elementos propios de la realidad social que determi-
narán una ejecución pertinente de la intencionalidad 
planteada en los objetivos de la consultoría.

Cabe aclarar que para obtener un uso adecuado del 
modelo propuesto se recomienda tener un bagaje 
cultural consistente que permita ubicar las jerarqui-
zaciones necesarias para el establecimiento de las 

rutas pertinentes para la generación de la imagen 
diseñada; ya que de forma contraria no se vali-
darían los elementos pertinentes y trascendentales 
para el caso en cuestión. 

La trascendencia de dicha aplicación versa en la 
importancia de permitir que las nuevas generacio-
nes de profesionistas puedan tener una herramien-
ta que propicie la gestión, el diseño y el desarrollo 
de una consultoría de imagen completa. El recorri-
do permite generar una dinámica interdisciplinaria 
y transdisciplinaria.

3.4.2. La Consultoría Profesional de la 
Imagen Diseñada.

Dentro del ejercicio profesional de la imagen en 
las consultorías, la mayoría de los pasos ya proba-
dos o replicados dentro del área suelen ser limita-
dos en su mayoría a cuestiones meramente físicas 
o superficiales, en donde la importancia de la con-
sulta radica más en la forma que en el fondo de la 
identidad del caso abordado. Existe la costumbre 
de querer generar imágenes instantáneas y perfec-
tas que encajen por complejo en los estándares de 
la audiencia y es justo ahí, en donde se evidencía 
la creencia efímera de que la imagen puede mol-
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dearse con una indumentaria y a partir de elementos 
meramente estéticos, dejando al discurso y a la sus-
tancia supeditados a un segundo plano.
En todo momento, se recomienda que la praxis sea 
acompañada de un sustento teórico importante que 
permita argumentar el discurso de la proyección de 
la esencia; dicha argumentación deberá surgir des-
de el inicio en la conceptuación del proyecto dando 
validación a la realidad social y al contexto en don-
de se gesta, hasta la proyección de las represen-
taciones simbólicas diseñadas; el modelo propuesto 
en la presente investigación, consolida de forma co-
herente de principio a fin la intencionalidad de la 
imagen diseñada para una proyección consistente 
del caso abordado.

La aplicación del modelo considera el dinamismo de 
la imagen a partir de los elementos hermenéuticos 
existentes y sus diferentes posibilidades de interac-
ción bajo la opción de establecer rutas y límites in-
dividuales o particulares que respeten la naturaleza 
del objeto de estudio abordado, evidenciando parte 
de la riqueza de la proyección de una imagen dise-
ñada auténtica y pregnante.

Es ya sabido que al momento de aplicar una teoría a 
la práctica de la disciplina se identifican variaciones 
que parecerán que no embonan debido a las parti-

cularidades que se vayan identificando; sin embar-
go, tanto el modelo propuesto como el conjunto de 
esquemas de apoyo que permiten su articulación 
brindan una pauta trascendental para poder adap-
tar tanto las rutas como la jerarquía de las catego-
rías y subcategorías necesarias para la consultoría 
de imagen diseñada que se esté realizando.

Categóricamente se establece que el modelo de-
sarrollado en la presente investigación reconoce 
la ontología, la pregnancia y trascendencia de la 
imagen; es por ello que, en su articulación no se 
infiere con meridiana claridad una formulación y 
se valida hermenéuticamente el reconocimiento, la 
lectura, la reinterpretación, el diseño y la construc-
ción de la textualidad de la imagen misma para su 
proyección.

3.4.3. El Seguimiento y la Evaluación de 
una Imagen ya desarrollada.

Resulta común que bajo la vertiginosa necesidad 
constante de comunicación se desarrollen pro-
yectos “veloces” y estandarizados que se venden 
como “consultorías de imagen”; sin embargo, en 
repetidas ocasiones solo se evidencía que realmen-
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te corresponden a una respuesta escueta de una 
subrrealidad mediatizada, teniendo como conse-
cuencia la caducidad del producto proyectado. Es 
importante recordar que una imagen auténtica no 
caduca, sino que más bien es pregnante conforme 
a la retroalimentación que existe tanto con el he-
cho social, el lector, el actor, el texto mismo con 
otros textos y la validación de los contextos pre-
sentes en una realidad social determinada.

El modelo propuesto en la presente investigación 
se establece como una herramienta de apoyo 
cuando existe un trabajo ya desarrollado a nivel 
de consultoría de imagen, para la autentificación 
de la selección de los estímulos definidos que per-
mitan la generación de representaciones simbóli-
cas subsecuentes, pregnantes y coherentes.

Las categorías de análisis del modelo posibilitan 
una ubicación y entendimiento de aquellos ele-
mentos que fueron validados y retomados para la 
proyección de la imagen ya desarrollada y a su 
vez es posible evaluar si consolidan la mejor op-
ción para generar una imagen diseñada o si resul-
ta necesario establecer otra ruta de análisis para 
la generación de nuevos estímulos. Para mejorar 
un proyecto de imagen ya desarrollado, resulta-
rá necesario evaluarlo, desglosarlo y contrastarlo 

con los diferentes conceptos que se le puedan 
atribuir en las audiencias en donde se haya he-
cho presente.

3.4.4. Otros usos y aplicaciones.

La imagen tiene pertinencia y pertenencia a todas 
las manifestaciones del ser humano y consolida op-
ciones de proyección en la generación de cono-
cimiento; así como también un vínculo primordial 
para el establecimiento de una comunicación que 
logre permear los valores de un hecho social en 
particular.

La imagen es ontológica y apertura la identifica-
ción de diferentes textos complementarios o distin-
tos a los ya establecidos en el modelo desarrolla-
do. El modelo solamente retoma aquellos textos o 
imágenes en donde se encuentra consolidada la 
intervención del diseño y su trabajo multidisciplina-
rio; sin embargo, también se reconoce que no son 
todos los tipos de textos existentes.
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El modelo generado permite el abordaje de otros 
textos como la imagen fotográfica, la imagen pictó-
rica, la imagen visual, la imagen escultórica, la ima-
gen social o colectiva, la imagen psicológica y psico-
gráfica, la imagen de consumo, la imagen territorial, 
la imagen digital, la imagen sonora, la imagen poéti-
ca, la imagen del poder, imagen interna, entre otras. 
La trascendencia del uso del mismo, versa en la po-
sibilidad de validación contextual y textual para la 
generación y proyección de los estímulos específicos 
de forma consistente y pregnante.

3.5. Conclusiones.

La imagen es ontológica; sin embargo, resulta ne-
cesario establecer límites para entender las dife-
rentes disciplinas inmersas en ella, el quehacer de 
cada una y cómo abordarlas; por lo que se propo-
ne un modelo de análisis que permitirá estructurar-
la estableciendo los límites necesarios.

Dentro del modelo propuesto se brinda la posibili-
dad de elegir el tipo de texto o imagen a abordar; 
es decir que no resulta necesario utilizar todas 

las columnas sino más bien elegir aquellas que 
tengan correspondencia con el caso específico a 
abordar. Las posibilidades que ofrece el mode-
lo permiten generar un abordaje profundo para 
la generación de la imagen diseñada bajo una 
mirada contextual lo más completa posible; sin 
embargo, a partir de la aplicación en el capítulo 
4 será posible definir las áreas de oportunidad a 
trabajar en dicho modelo.

El modelo propuesto junto con el apoyo desglo-
sado de los esquemas específicos de cada tipo 
de imagen; permiten una implementación meto-
dológica deductiva, ya que el recorrido de las 
categorías va de lo general a lo particular; es 
decir, desde la Realidad Social hasta las repre-
sentaciones simbólicas particulares, permitiendo 
en todo momento tener un panorama completo y 
global del caso de estudio abordado.

Dentro de los esquemas propuestos existe la po-
sibilidad de tener mayor claridad en la ruta a 
seguir para generar una imagen diseñada espe-
cífica, debido a que pueden entenderse los mi-
crocontextos dentro del totalidad de la realidad 
social existente; es así que el uso de la teoría 
de la realidad social desde las categorías plan-
teadas en el Marco Teórico de la Investigación 
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establece una directriz muy clara para ubicar el 
panorama en donde se gesta y desarrolla una ima-
gen diseñada.

El esquema propuesto en este capítulo que fun-
ciona a manera de resumen de la propuesta de 
modelo de la investigación, establece una corres-
pondencia envolvente dentro de los conceptos 
principales para el abordaje y generación de una 
imagen diseñada, se observa también que existe 
una veladura particular definida por el factor hu-
mano que dota a su vez a la capacidad interpreta-
tiva desde la Hermenéutica Analógica de validez 
y legitimación sobre los elementos colaterales que 
definen a un Hecho Social.

En referencia al uso de la Teoría de la Hermenéu-
tica Analógica dentro del modelo, es posible ma-
nifestar que en el caso de estudio que se trabaje 
para generar una imagen diseñada, esta estruc-
tura teórica posibilita la existencia válida de un 
grupo de interpretaciones, las cuales determina-
rán sus propios límites y aportaciones de acuerdo 
con la textualidad que presenten; en donde: 
…habrá un conjunto de interpretaciones que serán 
válidas, pero jerarquizables de manera que poda-
mos discernir cuándo una interpretación se empie-

za a alejar del texto y cuándo ya es francamen-
te errónea. Nos permite abrir el abanico de las 
interpretaciones, pero sin que sea una apertura 
desmesurada… (Beuchot, 2014:21)

El concepto de analogía rompe las estructuras es-
tereotipadas y confronta las diferentes posibles 
realidades existentes, en donde a su vez determi-
na un cauce natural para el flujo del desarrollo y 
crecimiento de una imagen diseñada. No genera 
caminos forzados, sino más bien permite descu-
brir rutas particulares.

Por otra parte, se evidencia que la imagen en 
todo momento permite concretar una carga cul-
tural importante del hecho social en donde se 
gesta, construye e interpreta y a su vez faculta 
el inicio de la construcción de nuevas realidades; 
la trascendencia del manejo ético de la imagen 
radica en la generación de percepciones cohe-
rentes y consistentes que realmente tengan un 
argumento auténtico identitario, es por ello que 
la imagen cierra y abre el acceso a diferentes 
contextos o realidades sociales.
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Dentro de las posibilidades de aplicación y/o uso del modelo desarrollado, se encuentra que éstas 
dan respuesta a la plasticidad de la imagen y de los contextos; priorizando la aplicación pedagógi-
co-educativa, ya que es aquí en donde se posibilita un análisis minucioso formativo para compren-
der y abordar a la imagen; ya que desde la teoría llevada a la praxis bajo un ambiente académico 
se determinan pautas cognitivas que permitirán generar nuevos conocimientos tanto para la imagen 
como para el diseño y que rebasan los paradigmas ya existentes. La imagen es dinámica y por lo 
tanto, requiere de contextos formativos coherentes que respondan a la pregnancia del objeto de 
estudio de la investigación.
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CAPÍTULO 4:
Aplicación del Modelo Hermenéutico.

4.1. Introducción.

En correspondencia al Capítulo 4 de la investigación, enfocado a la aplicación del modelo hermenéutico 
se determinó que existe pertinencia para realizarse en la U.A. de Identidad Profesional de la Licen-

ciatura en Diseño Gráfico, correspondiente al 9º semestre del Plan de Estudios 2015 de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UAEMex.

La trascendencia de la aplicación del modelo propuesto en dicha U.A. se determina debido a que la asig-
natura se encuentra completamente enfocada en el estudio de la imagen para lograr diseñar una imagen 
profesional en los alumnos y que a su vez ellos generen el conocimiento y habilidades necesarias para 
desarrollar otro tipo de imagen (corporativa, ambiental, política personal, etc) para terceros.

De igual manera resulta trascendental la aplicación con los estudiantes, debido a que con ellos se está 
gestando una nueva forma de abordaje para desarrollar la imagen diseñada independientemente del 
área de especialización.

El objetivo de la U. A. de Identidad Profesional consiste en que el alumno será capaz de descubrir, desa-
rrollar y potencializar su marca profesional a través del conocimiento de su imagen personal y de diferen-
tes estrategias y herramientas de presentación y diferenciación, creando un objeto integrador que pueda 
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utiliza como medio de proyección profesional.
El producto final de la Unidad de aprendizaje se enfoca en la planeación, el desarrollo y el manteni-
miento de la marca personal y profesional de alumno, respaldada por la aplicación de diferentes técni-
cas de proyección, comunicación, diseño y relaciones públicas.
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El abordaje de este capítulo consta de tres etapas o fases:

4.2. Revisión del modelo Hermenéutico.

4.2.1. FASE 1: Descripción del desarrollo del proceso didáctico y pedagógico 
para la aplicación del modelo.
4.2.1.1.Descripción general del modelo.

Para iniciar la aplicación del modelo propuesto en la presente investigación dentro de la Unidad de Apren-
dizaje de Identidad Profesional, se decidió realizarlo en primera instancia como ejercicio final del curso y 
también como estructura para el desarrollo del proyecto final de los alumnos.

Previo a la realización del ejercicio final por parte de los alumnos, correspondiente a la Unidad 3. Imagen 
Profesional (Marca Profesional) que tiene como objetivo desarrollar estrategias de proyección y manteni-
miento profesional; se les expuso el tema de “Propósito de Marca” el cual posibilitó el enlace del progra-
ma y temario de la asignatura con el abordaje del modelo.
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Imagen 1. Slide presentado en clase, 
el cual muestra un modelo de posicionamiento 

de Marca autoría de Julieta Tello

Imagen 2. Slide presentado en clase, 
sobre el esquema metodológico para el Diseño 

de Marca de Blanca Nieve Flóres C.
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Dentro de dicha presentación se mostraron modelos análogos que permiten el desarrollo de una marca 
y que inciden en la generación de imagen, pero que de alguna manera necesitan mayor profundidad y 
elementos complementarios para lograr un estudio integral en el caso en cuestión. 
De manera posterior se mostró y se expuso a los alumnos el modelo propuesto en la presente investi-
gación, en donde se fue explicando de manera muy puntual cada uno de los elementos y la forma de 
desarrollarlos de acuerdo a los dos ejercicios solicitados.

Imagen 3. Evidencia de la presentación y explicación del modelo en clase.
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4.2.1.2. Explicación para la aplicación el modelo en casos integrales 
(estudio de caso)

Para el ejercicio final, en donde los alumnos desarrollaron el análisis de la imagen de tres casos integrales 
distintos se dividió al grupo en tres equipos considerando que en cada equipo los integrantes estuvieran 
distribuidos de manera equitativa, en donde algunos alumnos evidenciaron experiencia profesional con 
un perfil vinculado directamente al desarrollo de imagen, de igual forma en cada equipo se incluyeron 
alumnos sin experiencia profesional pero con interés en el área abordada y finalmente alumnos que no 
contaban con la inclinación hacia un perfil profesional vinculado con la imagen como tal.
Dentro de dicho ejercicio se abordaron los siguientes  estudios de caso:

1.- Camille Wallala, quien estudió Diseño Textil en 
la Universidad de Brighton, posteriormente en 2009 
establece su propio estudio en la capital británica y 
desde entonces sus diseños atrevidos la han posicio-
nado como un referente en el mundo del diseño.

2.- Waterlust, que es una marca que comenzó 
como un proyecto experimental de estudiantes de 
posgrado en ciencias oceánicas de la Escuela Ro-
sensteil de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la 
Universidad de Miami. 
Insatisfechos con los métodos convencionales 
de compartir hallazgos científicos con el mundo, 
aprendieron a utilizar diversos medios para invo-
lucrar al público con las ciencias marinas de una 
forma entretenida, divertida e informativa.



D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 D
IS

E
Ñ

O

114

3.- Invisible-Cities, es una empresa social que ca-
pacita a las personas afectadas por falta de vivienda 
para que se conviertan en guías turísticos a pie de su 
propia ciudad, ofreciendo recorridos alternativos a 
turistas y lugareños.

4.2.1.3. Explicación para la aplica-
ción del modelo en la marca profe-
sional propia.

Posterior al abordage de los casos estudios inte-
grales se les solicitó a loa alumnos el desarrollo de 
su marca profesional con el modelo propuesto en 
la presente investigación, en donde con el ejercicio 
anterior y la retroalimentación grupal les resultó 
más fluido el desarrollo del proyecto.
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4.3. Implementación del modelo hermenéutico.
4.3.1. FASE 2: Ejercicio creativo de los estudiantes para 
el abordaje del modelo.

Bajo las solicitudes realizadas a los alumnos se realizaron diversas asesorías para ir monitoreando el pro-
greso tanto por equipos, como de manera individual.
Evidencias de algunos de los proyectos individuales:

Equipo 1 Equipo 2

Equipo 3
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4.3.2. FASE 3: Obtención de resultados tanto por equipos 
como de manera individual.
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Respecto al trabajo del abordaje de los casos de estudio integrales se observó que dos de los tres 
equipos realizaron el el ejercicio de la manera solicitada; sin embargo el equipo que abordó el caso 
de la marca de Camille Walalá, decidió utilizar el esquema visto en clase de manera preliminar al 
modelo propuesto en la presente investigación (independientemente de las asesorías, les pareció 
más fácil el modelo anterior y no el propuesto)

En el momento de la retroalimentación se evidenció que para el análisis de la imagen diseñada de 
manera profunda y para poder utilizar de manera adecuada el modelo, es necesario contar de ma-
nera integral con elementos muy puntuales del bagage del diseño y de la imagen.

En el caso del proyecto final sobre el desarrollo de la imagen profesional de cada alumno los resul-
tados obtenidos fueron favorables y estratégicos, debido a que pudieron tener una visión profunda 
sobre sus habilidades, aptitudes y perfiles contrastada con los elementos contextuales detonantes 
para una representación simbólica adecuada. 

El ejercicio les permitió validar su propio proceso profesional y ubicarse de forma auténtica y po-
tencializada para generar su proyección personal.
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4.3. Conclusiones.

A partir de la aplicación del modelo propuesto se determina como necesario profundizar en el apartado 
de la Representación Simbólica, sumando a este la necesidad de establecer estrategias de proyección y 
mantenimiento de imagen; sin embargo es posible validar que la imagen diseñada alberga a la imagen 
representada, debido a que la primera concibe de manera ontológica el abordage del caso en particular 
incluyendo las posibilidades de manifestación de la misma en los contextos particulares.

El modelo propuesto en la presente investigación, posibilita la apertura de una nueva imagen la cual versa 
como una creación de imagen para el contexto y es justo desde el ámbito académico en donde se posi-
bilita el hecho de evidenciar la necesidad de ruptura de los paradigmas ya consolidados a lo largo del 
tiempo, los cuales estandarizan la creación de proyecciones.

Se recalca que dentro de la aplicación del modelo, se redescubrieron nuevas rutas de manejo y jerar-
quización dentro del proceso y validación de una imagen diseñada, generando así la conciencia de que 
ningún proyecto será igual a otro debido a que tendrán correspondencia directa con los elementos iden-
titarios del hecho social y la realidad en donde se geste el caso.
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CONCLUSIONES FINALES:

La imagen se establece de manera ontológica como un reflejo de la cultura y del hecho social en 
donde se geste el momento histórico particular; es a partir de ella como resulta posible validar y 
construir una realidad social, siendo esta última un elemento crucial para la estructuración de las 
jerarquías e interrelaciones de los actores en el contexto que permitan consolidar diferentes esferas 
para generar un desarrollo social y/o colectivo.
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A partir de ello, se reafirma que la imagen bajo 
todas sus acepciones es dinámica y pregnante, 
debido a que se construye a partir de los elemen-
tos esenciales e identitarios del caso de estudio 
abordado y se proyecta a partir de las represen-
taciones simbólicas pertinentes a la textualidad 
del contexto en cuestión.

Como producto de la presente investigación el mo-
delo que se genera condensa aquellos elementos 
que permiten estructurar, jerarquizar y determi-
nar un flujo a partir de la ubicación de categorías 
y subcategorías que construyen la realidad social 
de un caso específico y permiten la generación 
de una imagen diseñada.

El modelo realizado no funciona de manera es-
tandarizada, sino más bien brinda un panorama 
general con sus variaciones específicas para que 
el profesionista de la imagen pueda trazar una 
ruta personalizada y única para el proyecto en 
cuestión. Dentro de los elementos propios de la 
teoría de la Realidad Social que se rescatan para 
la construcción del modelo se encuentran el Con-
tinuum entendido como el tiempo real en donde 
ocurren las situaciones “cara a cara”, la Estructu-
ra Social en donde se definen las interrelaciones 
de los actores involucrados y estos a su vez se ca-

tegorizan en asociados y contemporáneos, an-
tecesores y sucesores; además de los elementos 
estructurales de la expresividad humana hasta 
llegar a una consolidación de las subjetividades 
y objetividades que permitirán una significación.

La construcción de la realidad social tiene como 
antecedente trascendental al constructivismo 
social, en donde se rescatan los cruces disci-
plinarios que contextualizarán y definirán las 
estructuras que edifiquen las nuevas formas de 
abordar el mundo y de generar conocimientos 
para las realidades vigentes y las que se vayan 
gestando.

El estudio de la imagen establece los argumen-
tos pertinentes para comprender que la “figura” 
o la textualidad de una proyección, que resul-
ta ser aquello que percibimos a través de los 
sentidos se decodifica por medio de un proceso 
biológico e instintivo que se encuentra validado 
desde la perspectiva de la Antropología Física o 
Biológica, debido a que se desarrollan conduc-
tas detonadas por mecanismos de selección na-
tural para interpretar los estímulos percibidos, 
los cuales se encuentran contrastados desde una 
colectividad;  es Belting (2007) quien condensa 
el entendimiento de la complejidad de la ima-
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gen desde la conjunción física o biológica y so-
cial o cultural.
En la presente investigación se establece a la 
Hermenéutica Analógica como Teoría Estructu-
ral que permite la ubicación de la imagen como 
texto desde una postura analógica, en donde se 
validan las particularidades de cada uno de los 
casos asumiendo el reconocimiento de la univo-
cidad y equivocidad para encontrar parámetros 
y límites específicos que determinen una signifi-
cación desde la textualidad y contextualidad de 
las representaciones simbólicas producidas o re-
feridas.

De acuerdo con los estudios hermenéuticos reali-
zados por Beuchot, se valida a la significación e 
interpretación de la imagen desde una grammati-
ca speculativa que permite el reconocimiento de 
lo verdadero desde la autenticidad identitaria y 
desde la lógica pura que genera una coherencia 
entre los elementos que estructuran el proceso de 
la imagen diseñada, aunada a la retórica pura 
que coadyuva a determinar los orígenes e interre-
laciones de las interpretaciones. 

Bajo el contexto actual de pandemia ha sido po-
sible evidenciar y recordar que todo comunica 
y todo proyecta una imagen, en donde esta últi-

ma no es sinónimo de superficialidad, ni se en-
cuentra supeditada únicamente o cuestiones de 
apariencia; sino más bien construye una proyec-
ción completa en donde convergen elementos 
internos como valores identitarios con aspectos 
externos o representaciones simbólicas que con-
solidan la particularidad de cada individuo y 
colectividad. 

Vale la pena recalcar que la problemática abor-
dada en la presente investigación resulta ser vi-
gente y además trascendental bajo las nuevas 
formas de entender y proceder en el panorama 
que vivimos actualmente. 

El Diseño sirve de gran apoyo en los procesos 
de comunicación, percepción y lectura del mun-
do, brindándonos las herramientas y elementos 
que sirven de apoyo para generar valor en la 
proyección de los textos entendidos como ima-
gen desde sus diferentes consolidaciones.

De acuerdo con Berger y Luckmann (1968) la 
realidad social se construye a partir del recono-
cimiento de los diferentes contextos y sus acto-
res; es decir que a partir de la percepción indi-
vidual compartida con una colectividad a través 
del tiempo, se legitiman las imágenes que son 
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consideradas como “reales” para entender el mundo y es justo aquí en donde es posible rescatar 
que la construcción de la realidad dependerá en todo momento de la percepción, el hecho social y 
las interrelaciones de los actores involucrados.

La imagen en todo momento permite concretar una carga cultural importante del hecho social en 
donde se gesta, construye e interpreta y a su vez faculta el inicio de la construcción de nuevas rea-
lidades; la trascendencia del manejo ético de la imagen radica en la generación de percepciones 
coherentes y consistentes que realmente tengan un argumento auténtico identitario, es por ello que 
la imagen cierra y abre el acceso a diferentes contextos o realidades sociales.
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ANEXOS
ENTREVISTA COCA SEVILLA CASTILLO
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