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Capítulo 1

1 . 1 - Antecedentes
La Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios es una entidad que tiene como objetivos apoyar y realizar pro-yectos educativos,  acrecentar el hábito de la lectura, impulsar la constitución de bibliotecas en los municipios del país y la donación de libros a bibliotecas existentes, la promoción de autores nacionales para la publicación de sus obras y también la contribución en la capacitación de maestras y maestros del área rural del país.

En una de las visitas realizadas a la sede de la Fundación, uno de los puntos que se evidenció durante la charla que se sostuvo fue la falta de una metodología en las escuelas para la formación de buenos lectores. La falta de experiencia de los maestros, mala formación de estos o decisiones erróneas a nivel administrativo, repercute en la tarea de formación de los estudiantes, dando como resultado que tan solo sean descifra-dores, cosa muy distinta a un lector. Estos son algunos de los factores que provocan el problema de la sociedad guatemalteca y la cultura de lectura,  afectando distintas áreas de la socie-dad. También se encuentran: el analfabetismo, el difícil acceso a los libros sea por la falta de una biblioteca o difícil acceso a una, insuficientes recursos económicos para poder adquirir un libro y, en algunos casos, las nuevas tecnologías.
En 2007, Elmer Telon, en su artículo menciona que el sociólo-go Carlos Guzmán Böckler opina que la lectura es uno de los motores más importantes para que despegue cualquier socie-dad. Tomando en cuenta esta opinión, se puede inferir por qué nuestra sociedad no despega. Aclaro que esta no es la única razón. Existen muchas más.

Michael Bierut (2001:68) expresa: “En el pasado había poco material para leer, pero mucho tiempo disponible para la lec-tura. Hoy en día contamos con una plétora de material impreso que clama por la atención de quienes viven a un ritmo que les deja relativamente poco tiempo para leer.” Esto es algo irónico y preocupante. Es decir que además de la falta de una me-



12

Capítulo 1

todología que nos da como resultado a lectores con una mala 

formación, muchos no cuentan con el tiempo para dedicarlo a 

la lectura.

Y es que el ritmo de vida en la actualidad es mucho más acele-

rado. Por ejemplo: con la tecnología y herramientas disponibles 

hoy en día se puede conseguir de manera más rápida la infor-

mación para realizar una investigación en el 
colegio, pero así 

de rápido o más, se le pide al estudiante que la entregue. C
abe 

destacar, también, que con la aparición de tecnologías co
mo el 

internet, videojuegos, teléfonos celulares, y 
otras ya conocidas 

como la televisión y la señal por cable, reproduc
tores de DVD, 

etc., todos estos medios visuales o bien parte visuales, divi-

den y/o compiten por la atención del individuo; cuando 
estas 

deberían ser aprovechadas de mejor manera para estimular la 

lectura.

Mario Roberto Morales (2008:18) expresa en su discurso de 

Ingreso a la Academia Guatemalteca de la Lengua: “El proble-

ma surge cuando la cultura audiovisual (com
o estímulo con-

sumista) se impone en calidad de sustituta de la letrada, por-

que eso implica una consecuente inhibición de la capac
idad de 

atención, de desciframiento de los códigos letrados y, por eso 

mismo, una atrofia de la capacidad analítica y sintética, y de la 

de pensar con radicalidad, es decir, yendo a la raíz causal de 

los problemas; también implica la incapacidad de ser críticos o, 

lo que es lo mismo, de ejercer el propio criterio. La sustitución 

de lo letrado por lo audiovisual tecnológico 
produce una grave 

merma en las capacidades cognoscitivas porque (y nunca se 

insistirá demasiado en esto) frente a lo audiovisual el ce
rebro 

recibe las imágenes y luego procesa sus significados, mientras 

en lo letrado el cerebro primero debe descodificar los signos 

para después poder sentir el efecto de su se
ntido. El esfuerzo 

descodificador es mayor a la hora del consumo de cultura le-

trada.” En resumen, lo que nos dice el señor Morales es que 

el joven que no lee ve disminuidas sus capacidades analíticas, 

disminuyendo la posibilidad de encontrar la raíz de los pro-

blemas. A pesar de que en lo anteriormente citado  se deja ver 

como a una culpable a la tecnología, creo que re
almente el mal 

uso de la tecnología es lo que perjudica, y n
o la tecnología por 

sí sola.
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Algo más, también interesante, nos dice Kohan (1999:19): “El acto de leer es un proceso que abarca múltiples niveles y que contribuye mucho al desarrollo de la mente. La transformación de los símbolos gráficos en conceptos intelectuales exige una intensa actividad del cerebro, que distingue, clasifica, almacena, y el resultado es un singular entrenamiento cognitivo que so-brepasa la mera recepción.” Esto coincide con lo expresado por Mario Roberto Morales, reafirmando así la importancia de la lectura en el mantenimiento de la capacidad analítica cerebral. 
Algo que sucede a menudo en el país es que se exige a los alumnos leer una determinada cantidad de libros durante el año escolar, con un grado de dificultad en su contenido, el ideal para el grado que se encuentran cursando, pero esto deja de ser viable cuando no están lo suficientemente preparados como lectores.

Una de las soluciones a este problema es la enseñanza de una metodología adecuada a los maestros, para su posterior im-plementación y así lograr la formación de buenos lectores y del hábito de la lectura en una persona, y más aún en los niños y jóvenes en edad escolar.

La Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios tiene información referente al tema, pero esta se encuentra carente de una diagramación y elementos gráficos que enri-quezcan y apoyen su lectura.

La ausencia de material de este tipo, que esté al alcance de los maestros, repercute en el porcentaje creciente de la población denominada analfabeta funcional. 

Para entender de mejor manera, habría que definir qué es el analfabetismo funcional, y una muy buena definición es la que da Alberto Beuchot González de la Vega. 

Existe un segundo grado de analfabetismo conocido como analfabetismo funcional. En este caso, una persona sabe des-cifrar los signos alfabéticos, ligarlos entre sí y convertirlos en una palabra, y esa palabra ligarla con palabras sucesivas. Sin 
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embargo, el grueso de su lectura se compone de los letreros y 

anuncios publicitarios en las calles y de algu
na que otra histo-

rieta del diario dominical, la sección deportiva en los periódicos 

y los panfletos que hay en los puestos de r
evistas. Es lectura 

obligada o de esparcimiento, no disciplinada, sin el propósito de 

ampliar el horizonte de conocimientos de forma deliberada. Un 

analfabeta de segundo grado, aún en menor medida, ha desa-

rrollado la habilidad de expresarse por escrito, de perseguir
 

la profundización y ordenamiento de su pensar a través de la 

disciplina de la escritura. Tiene dificultades para entender las 

ideas y conceptos escritos por otros y para c
omunicar en forma 

estructurada los suyos propios. No utiliza la capacidad de leer 

y escribir para adquirir y producir conocimiento, sino sólo para 

recibir datos, información aislada y banal. Bajo esta definición, 

me atrevo a afirmar que un porcentaje elevado de nuestros 

profesores produce alumnos y profesionistas con analfabetismo 

funcional. (Analfabetismo Funcional, s.f.)

La falta de material gráfico editorial que pueda mejorar y en-

riquecer el proceso de la adquisición del con
ocimiento sobre el 

tema es evidente.
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1 .2 - Problema
La fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios, dentro de los talleres que realiza para maestros, promueve el hábito de la lectura en niños y jóvenes estudiantes  a través de una metodología distinta a la empleada en los establecimientos educativos públicos del área metropolitana del departamento de Guatemala. El problema encontrado  es la falta de material impreso que contenga  esta información, la cual se encuentra sin ser desarrollada, que sirva de apoyo a los maestros, para poder desarrollar la metodología  propuesta en los talleres anteriormente mencionados.

La carencia de un material gráfico que contenga de manera ordenada y visualmente agradable la información que se im-parte a los maestros sobre el tema, afecta tanto a maestros como  a niños y jóvenes debido a que se sigue aplicando una metodología no adecuada en las escuelas del área metropoli-tana de Guatemala, además de seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez en la formación de lectores y en el seguimiento que debe dárseles; ocasionando un debilitamiento en aspectos como el nivel de comprensión del alumno, el in-terés que pueda tener en la lectura, la capacidad de análisis y de abstracción, además de no ayudar a los maestros a mejorar el nivel educativo.

Dice Mario Roberto Morales (2008:12) al respecto del joven y la lectura: “La sucesión de significados por medio de palabras escritas es demasiado lenta comparada con la sucesión de imágenes en un texto audiovisual  y, además, éste es más fácil de procesar cerebralmente que aquél, porque nos hace sentir primero y pensar después; en cambio, para sentir el texto es-crito, hay que pensarlo y descodificarlo antes. ¿Para qué mo-lestarse entonces en leer? Ante un joven  que siente y piensa así, como resultado de muchos años de consumo televisivo, la lectura, propuesta como una hostil obligación inspirada en el aburrido ejemplo de tristes y estirados sabiondos, es un enorme error del sistema educativo.” Ante una cultura donde desde niño se acostumbra a ver televisión y no a leer, cuando 
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la lectura es impuesta en el colegio y con libros que no llam
an 

la atención del estudiante es difícil despertar su interés en 

esta. Es este tipo de errores los que se busca evitar con la in-

formación que contienen los talleres que imparte la Fundación. 

La creación de un material gráfico que contenga esta infor-

mación es necesaria, además que sería un buen apoyo en tan 

importante labor educativa.

Este proyecto de comunicación se realizó de febrero 2010 a 

octubre de 2011, en el departamento de Guatemala.
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1 .3 - Justificación
La falta de resultados satisfactorios en crear interés por la lectura a niños y jóvenes en edad escolar es una de las razo-nes  que motiva la realización de esta guía didáctica ilustrada. Esta busca beneficiar a la mayor cantidad posible de los 5,368 maestros del área metropolitana del departamento de Guate-mala, proporcionándoles una herramienta que puedan utilizar de manera fácil, y que les ayude a mejorar sus resultados en la búsqueda de formar buenos lectores, disminuyendo el por-centaje de analfabetas funcionales.

Informarse adecuadamente y poner en práctica la formación de buenos lectores tendrá como consecuencia aumentar el interés, que niños y jóvenes en edad escolar, pongan en la lectura.

La realización de este proyecto es factible debido a que se cuenta con el apoyo total de la Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios, quien proporcionará la información y también los recursos para llevar acabo la reproducción del mismo.
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1 .4 - Objetivos de Diseño
General

• Producir un material gráfico impreso, ordenado, fácil de 

leer, que cumpla la función de ser un material de apoyo para 

el fomento de la lectura.

Específicos

• Diseñar y diagramar una guía educativa para maestros de pri-

maria y secundaria de las escuelas públicas d
el área metro-

politana del departamento de Guatemala, con la cual se dé a 

conocer una metodología adecuada para la formación de niños 

y jóvenes en edad escolar como lectores.

• Diseñar y diagramar separadores de libros como material com-

plementario para enriquecer la experiencia visua
l de la guía 

educativa.

• Realizar ilustraciones que sirvan como apoyo al contenido 

escrito de las guías educativas.
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2. 1 - Perfil del cliente
Nombre: Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Pa-lacios

Dirección: 6.ª calle “A” 10-12, zona 11, Ciudad de Guatemala.
Teléfonos: 2440-9849/50 

Correo electrónico: oscardeleonpalacios@yahoo.com
Autoridades:

• Presidente: Óscar de León Castillo
• Vicepresidente: Francisco Javier de León Salazar
• Secretaria: Carmen Margarita de León Vera
• Tesorera: María Aracely Guzmán de de León
• Vocal I: Heidy Fabiola de León Gamboa
• Vocal II: Manuel de León Vera
• Vocal III: Óscar Eduardo de León Gamboa
• Vocal IV: Ana María de León Gamboa
La Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios inicia su funcionamiento en el año de 1984, con la idea de ayudar económicamente a estudiantes del nivel medio para que puedan continuar sus estudios; también proporcionando libros para organizar pequeñas bibliotecas en las escuelas rurales, para que tanto maestros como alumnos puedan consultar, al menos las cosas esenciales para un mejor desarrollo educa-tivo y cultural.

Propósito y actividades principales de la institución
• Realizar y apoyar proyectos educativos.
• Acrecentar el hábito de la lectura.
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• Impulsar la constitución de bibliotecas en 
los municipios 

del país.

• Donar libros a bibliotecas ya existentes.

• Donar becas a estudiantes de escasos re
cursos econó-

micos.

• Premiar la constancia en el estudio y el deseo
 de supera-

ción de estudiantes, maestros y personas que sean afines 

a la educación y cultura.

• Promover a los autores nacionales para la pu
blicación de 

sus obras.

• Organizar y premiar juegos florales y educativos.

• Contribuir con la capacitación de maestras y maestros del 

área rural del país.

La Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios ca-

rece de un material gráfico y didáctico en el cual ap
oyarse a 

la hora de impartir los talleres a los maestros en las escuelas, 

ayudando a la mejora de las capacidades y nociones pedag
ógicas 

tanto de los maestros que reciben los talleres como de los que 

los imparten, además de facilitar la adquisición del buen há
bito 

de la lectura por parte de los alumnos.

FODA

Fortalezas

• 28 años de experiencia en el medio.

• Cuenta con el apoyo de la editorial Óscar de León Pala-

cios.

• Dada la cantidad de años que posee de est
ar funcionando, 

es una fundación sumamente conocida.

• Cuenta con los recursos necesarios para 
funcionar.
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Oportunidades

• El contacto con muchas personas puede propiciar el de-sarrollo de muchos proyectos, algunos grandes; además de conseguir más patrocinio.
• Como consecuencia, el trazarse metas más grandes.
Debilidades

• Es económicamente dependiente de Editorial  Óscar de León Palacios.
• Tienen poco personal que imparta talleres y realice otras funciones.

Amenazas

• La actual crisis económica.
• El clima de inseguridad en el país, que dificulta los viajes al interior del mismo.
• El poco interés que pueden llegar a mostrar las autori-dades de las distintas escuelas en los talleres que impar-ten y/o el material que puedan repartir.
• Publicaciones extranjeras.
• Nuevas Editoriales.
Estrategia de comunicación

La fundación no cuenta con una estrategia de comunicación establecida.   

Línea de diseño

La fundación no cuenta con una línea de diseño establecida y definida que se aplique a todo el material impreso que publica.  Este varía según el tema tratado y según la persona encargada del diseño del material.

Estrategia mercadológica

No hay una estrategia definida.
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2.2 - Grupo Objetivo
Maestros de escuelas

Perfil Geográfico:

• Región: Área metropolitana.

• Urbana o rural: urbana.

• Clima: templado.

Perfil Demográfico:

• Sexo: masculino y femenino.

• Edad: 18-25 años.

• Ciclo vital de la familia: jóvenes solteros, jóvenes emba-

razadas, jóvenes casados, casados con h
ijos. 

• Origen étnico: indígena, ladino. 

• Clase social: baja, media baja.

• Ingreso: Q 1,970 – Q 2,200.

• Educación: como mínimo título de educación como maes-

tros de primaria. También estudios como maestro de en-

señanza media.

• Ocupación: maestros de primaria y secundaria.

Perfil Psicográfico:

• Personalidad: introvertido, sociable, rese
rvado, compren-

sivo, paciente, solidario.

• Estilo de vida: estudia en la universidad, e
scucha música, 

gusta de ver televisión, gusta de impartir clases, gusta de 

la pedagogía, gusta de los deportes.

• Valores: conservador, mente abierta.

• Religión: creyente cristiano en todas su
s variantes, no 

creyente.
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3.1 - Conceptos  
fundamentales
Conceptos fundamentales

Los libros desde sus inicios se han vuelto parte importante de la vida del hombre, ya sea funcionando como medio para el registro de sucesos, de información, educación o entretención. Junto con los libros va de la mano la lectura; que es una parte importantísima en la vida del hombre, siendo esta una de las principales herramientas utilizadas en su educación y formación. 
La lectura ha sido una de las formas más antiguas de entreten-ción para el ser humano, y sin pretenderlo, una de las mejores actividades para estimular el cerebro, mantenerlo a tono. Sin embargo es contradictorio lo que sucede hoy en día con la lectu-ra, como indica Benda (2006:9) “La lectura es uno de los temas que mayor producción editorial ha suscitado en los últimos años. Las librerías están repletas de libros sobre el tema. Dirigidos al público en general, a maestros y, a veces, a padres, abarcan todos los registros: análisis del fenómeno lector, del hecho de la lectura, estadísticas, investigaciones, y en terreno pedagógico, recetas de cómo hacer para que un niño lea o cómo despertar el gusto por la lectura, cómo orientarlo cuando lee, qué libros comprarle, qué actividades hacer después de la lectura…” 

Por último, pero no menos importante, la breve definición que nos da Hipólito Escolar (1972:20): “Por lector en general se entiende el que de modo habitual lee libros o periódicos y revistas”.  
También aclara que “El número de los que leen exclusivamen-te periódicos y revistas, pero no libros, es bastante elevado. En cambio, el lector de libros es al mismo tiempo lector, y buen lector además, de las publicaciones periódicas”. (Escolar,1972:20)
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 “Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica 

para el estudiante, que incluye toda la info
rmación necesaria 

para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 

actividades académicas de aprendizaje independiente. La guía 

didáctica debe apoyar al estudiante a decidir 
qué, cómo, cuándo 

y con ayuda de qué estudiar los contenidos d
e un curso a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar 

el aprendizaje y su aplicación.” (http://www.slideshare.net/dia-

napaisita/guia-didactica-1769311, septiembre 2010) 

Esta es una herramienta útil, aprovechada en muchos casos por 

lo flexible que permite ser con el tiempo del estudiante.

Conceptos de Diseño

El Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española (1994:53) 

afirma que la tarea del diseño gráfico es traducir 
o plasmar las 

ideas en imágenes a través de  la utilización de las herra
mientas 

que utiliza este arte. Esto es precisamente lo que se llevará a 

cabo en la realización del proyecto plantead
o, utilizar las he-

rramientas del Diseño Gráfico necesarias para lograr transmitir 

la información contenida en la guía, de una manera eficiente y 

directa al grupo objetivo.  

La diagramación es “Elaborar un esquema, gráfico o dibujo con 

el fin de mostrar las relaciones entre las diferentes pa
rtes de 

un conjunto.”(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_

BUS=3&LEMA=diagramaci%C3%B3n, septiembre 2010)

La importancia de diagramar al momento de elaborar un ma-

terial gráfico de lectura es mucha, ya que si no se ordena de 

manera adecuada la información, puede suceder que el grupo 

objetivo no comprenda la información, o peor aún, que ni si-

quiera llegue a interesarse por el material. Siendo esto un fra-

caso en la ejecución del fin de la guía. 

“Casi todos los diseños tienen una estructura. La estructura debe 

gobernar la posición de las formas en un diseño.” (Wong, 1982:27) 

Precisamente, el uso de estructuras es lo que compone la esen-

cia de la diagramación.
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“La estructura, por regla general, impone un orden y prede-termina las relaciones internas de las formas en un diseño. Podemos haber creado un diseño sin haber pensado conscien-temente (sic) en la estructura, pero la estructura está siempre presente cuando hay una organización.” (Wong, 1982:27)
Como bien lo menciona Wucius Wong, el orden que impone una estructura es lo que ayuda a formar el recorrido visual, la facilidad de lectura, y el tono general de lo que se diseña. Esto es algo que se debe mantener siempre en mente a la hora de diseñar, para así poder realizar un trabajo eficiente, presenta-ble, profesional.

“Las retículas son divisiones teóricas estables de la superficie de un impreso, que se utilizan para estructurar los contenidos del mismo. 

Las retículas más comunes se forman a base de columnas, már-genes y espacios horizontales, previstos para titulares, secciones u otros elementos del diseño.”( http://ies.puertabonita.madrid.educa.madrid.org/web0001/centro_doc/m_didacticos/orden/reticulas.htm, septiembre 2010 )

Las retículas constituyen uno de los elementos utilizados en el momento de diagramar, y su uso es indispensable para darle un sentido y orden a los elementos a utilizarse en una diagrama-ción, logrando así facilitar la comunicación de la información al lector.

“Una estructura inactiva se compone de líneas estructurales que son puramente conceptuales. Tales líneas estructurales son construidas en un diseño para guiar la ubicación de formas o de módulos, pero nunca interfieren con sus figuras ni dividen en zonas distintas, donde puedan ser introducidas las variaciones de color.” (Wong, 1982:27) 

Esto se puede apreciar con los márgenes que son utilizados a la hora de diagramar, ya que los márgenes no son líneas visibles, pero debido a la manera en que se encuentra colocado el texto, se ve con claridad el uso de una estructura inactiva.
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Ahora, los márgenes en las palabras de Cumpa “definen la caja 

de diagramación que es el lugar donde van a ir princip
almente 

los textos; las imágenes podrán distribuirse en toda la págin
a 

aprovechando el trazado de la rejilla de diagr
amación. Normal-

mente la altura de la caja de diagramación debe coincidir con el 

interlineado asignado al cuerpo del texto.” (h
ttp://sisbib.unmsm.

edu.pe/bibvirtual/libros/comunicacion/fundamentos_de_dia-

gramacion/cap5.htm, septiembre 2010 )

Otra herramienta importante a utilizar, en cualquier tipo de di-

seño, es la jerarquía, proveyendo una estructura al mensaje, 

algo importante ya que el ser humano tiene una comprensión y 

comunicación limitada. Es utilizado para mostrar la importan-

cia que tiene un elemento (sea imagen o escritura) sobre otro. 

(http://ies.puertabonita.madrid.educa.madrid.org/web0001/cen-

tro_doc/m_didacticos/orden/jerarquia.htm, septiembre 2010)

Otro elemento a tomar muy en cuenta es la tipografía, que para 

Bierut (2001:67) “La función principal de la tipografía es trans-

mitir un mensaje de modo que lo comprendan los lectores a 

quienes está dirigido. Es posible que algunos de esos lectores 

no estén particularmente interesados en el mensaje, por eso es 

necesario plasmarlo en un tipo de manera tal que pueda leér-

selo con la mayor facilidad y rapidez posible. La claridad es la 

característica esencial de la tipografía moderna. Cualquier forma 

que no exprese en primer lugar la función de la legibilidad no 

se adecua al verdadero espíritu de la tipogr
afía moderna, por 

llamativa o “modernista” que sea en otros aspectos”.

El utilizar una tipografía adecuada es esencial
 para la creación 

de cualquier material escrito. La legibilidad es esencial, ya que al 

no serlo, supone que haya un ruido que impida en cierto grado o 

en la totalidad que el mensaje llegue claramente al lector. Ade-

más, el diseño debe tener unidad y la información que contendrá 

el material debe ser apoyada por la imagen que se quiere trans-

mitir al grupo objetivo. Debido a esto, la correcta elección de la 

tipografía es un punto importante.

“Cuando dibujamos un objeto en un papel empleamos una línea 

visible para representar una línea conceptu
al. La línea visible 
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tiene no sólo largo, sino también ancho.  Su color y su textura quedan determinadas por los materiales que usamos y por la forma en que los usamos.” (Wong, 1982:11)

Una de las herramientas empleadas en el diseño es la línea, ya que mediante este simple elemento logramos plasmar ideas, mediante elementos de diseño como los módulos o bien ilus-traciones.

“Cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de for-mas, las idénticas o similares entre sí son “formas unitarias” o “módulos” que aparecen más de una vez en el diseño.
La presencia de módulos tiende a unificar el diseño. Los módu-los pueden ser descubiertos fácilmente en casi todos los diseños si los buscamos. Un diseño puede contener más de un conjunto de módulos.” (Wong, 1982:19) 

A la hora de diseñar, casi siempre son utilizados los módulos, para plasmar y transmitir el mensaje deseado, haciendo uso también del color, el contraste y la textura (en algunos casos) en conjunción, para así lograr un mejor resultado.
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3.2 - Concepto Creativo
El concepto para esta guía y su material de apoyo es: 

Tinta y papel

La primera impresión sobre el concepto puede ser de ob
vie-

dad, pero no por eso dejan de ser relevantes
 los elementos que 

componen el concepto, ya que la lectura va de l
a mano con el 

papel y la tinta desde mucho tiempo atrás. De no ser por estos 

materiales no habría sido posible el crecimiento y evolución que 

ha tenido a través del tiempo. Es cierto que con la aparición de 

las nuevas tecnologías, el papel y la tinta ya n
o son tan necesa-

rios, pero habrá que recordar que estos materiales fueron los 

antecesores de los e-readers (libros digitales) que encontramos 

hoy en día.
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3.3 - Bocetos
Teniendo en mente el concepto, se buscó, como primer punto, establecer el número de columnas a utilizar en la guía ilustrada. Junto con esto también se bocetó un marco para las páginas, que rompa con la monotonía de colocar solo texto en la página. Se tomaron como punto de partida en el diseño de dicho marco, elementos tangibles tales como tinteros, tinta, hojas, las no tan deseadas (en muchos casos) manchas de tinta, pincel, pluma, plumilla, canutero, libros antiguos.
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Un sentido un tanto informal en el diseño es lo que se busca, ya 

que la edad del grupo objetivo no es muy elevada, por lo tanto 

se utilizará un poco de movimiento en el diseño para lograrlo. 

Debido a esto, se optó por utilizar manchas de tinta y una tex-

tura de papel para darle profundidad y no ten
er un fondo plano, 

dando así más fuerza al concepto de diseño.

Se pensó en el color negro, ya que se utiliza
rá una sola tinta 

para la parte interna. También en un color azul para tener otra 

opción que no sea el color negro.
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El color azul se escogió como otra opción para salir de lo común que es utilizar el color negro, ya que este último denota más seriedad, aspecto que puede no concordar con las preferencias del grupo objetivo. 

La tipografía utilizada se escogió sin serif, para mantener un aire más juvenil, además de una alta legibilidad.
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El estilo de la ilustración, sketch, con un trazo
 no muy limpio, o 

línea peluda como se conoce entre ilustradores. Esto refuerza 

la informalidad en el diseño, haciéndolo más accesible para el 

grupo objetivo.
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El personaje del tintero se encuentra más accesible y con mejor posibilidad de interacción con el texto, además ser de  un mejor soporte del contenido de la guía. También se optó por una menor cantidad de detalle en la ilustración para no recargar visualmente la propuesta.

En  un inicio, el tintero contaba con una tapadera gotero, pero esto lo hacía parecer un bote de goma escolar, por lo que se decidió cambiarlo a una tapadera de rosca sin punta. Con esto se mejora la percepción de ser un tintero.
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La forma de la mancha de tinta utilizada en un principio era 

muy oscura, por lo que se cambió por otra que tuviera distin-

tos tonos de azul, aportando más riqueza visual a la propuesta 

gráfica. Además el texto dejó de seguir la forma de la mancha 

de tinta, para dar un mayor orden visual al texto que también 

seguía la forma de la ilustración del tintero.

A pesar de tener elementos muy ilustrativos del concepto y con 

una letra que no proyectara demasiado formalismo, el diseño 

no tenía el dinamismo pretendido, por lo que se realizó otra 

propuesta con mayor dinamismo, con otra interpretación del 

concepto de diseño. Siempre utilizando una textura que diera 

profundidad y aportara dinámica al diseño.
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Se utilizaron las ilustraciones de otra manera, dando como re-sultado que estas tomaran mayor protagonismo, y cumpliendo de mejor manera lo que su nombre indica, ilustrar. 
Los íconos que indican puntos importantes y/o sugerencias del autor, se mejoraron, y ahora destacan más de lo que previamente lo hacían.

Se cambió la tipografía por una más informal, más dinámica y juvenil, que simula la escritura manual, complementando el mo-vimiento que presenta el diseño.
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Junto a la re-estructuración en el texto hecha por el au
tor 

de la obra, en las portadas de capítulo se eliminó el efecto en 

el texto como anomalía, ya que se consideró suficiente con la 

inclinación general que tiene el documento a lo largo de todas 

sus páginas. Con este cambio, se logró mantener la línea de 

diseño y la funcionalidad del mismo.
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Con respecto a la portada, siempre se busca tener una unidad en cuanto a diseño, mediante color, tipografía, diagramación, elementos gráficos utilizados o re-interpretados.
Por lo tanto, se optó por utilizar un fondo con el mismo estilo al utilizado en las páginas interiores de la guía. Además de esto, el personaje que acompaña al lector durante toda la guía no podía faltar. 

El tema de la lectura debe verse reflejado en la guía, y la portada no es la expeción.

La tipografía utilizada es la misma que encontramos en los titu-lares de cada capítulo de la guía, esto para mantener una unidad de diseño.

Después de analizar la propuesta gráfica para la portada, se de-tectó que esta no era lo suficientemente atractiva, y se optó por cambiarla. Darle más dinamismo, colores más saturados y una mejor composición es lo que se pretendió con esta nueva pro-puesta.

Esta mejora se buscó con una manera distinta de colorear. Se utilizó el coloreado digital, simulando los trazos de la acuarela con pincel seco, dando una textura a la ilustración que le da carácter y mayor atractivo. 
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Algunos elementos utilizados en la anterior propuesta se s
iguen 

utilizando, pero de manera distinta, tomando en cuenta que estos 

deben tener unidad con el estilo del coloread
o y la guía.  

Se probaron 3 distintos colores para el título d
el libro, en busca 

de uno que llame la atención y que sea armonioso con los colores 

presentes en la ilustración, además de no ser redundante.

Nótese que al abrirse la guía y ver la contra p
ortada y portada 

juntas, es una sola composición.
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4. 1 - Validación
Se inició con un concepto sobre el cual se diseñó l

a propuesta, 

bocetando, haciendo cambios en esos bocetos, refinando lo dise-

ñado, hasta llegar a una propuesta casi final. 

La herramienta utilizada para comprobar la efectividad y acepta-

ción del material diseñado fue la encuesta, que la Real Academia 

Española define de la siguiente manera:

Encuesta: (Del fr. enquête).

1. f. Averiguación o pesquisa.

2. f. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra re-

presentativa, para averiguar estados de opinión o div
ersas cuestio-

nes de hecho. (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_

BUS=3&LEMA=encuesta, marzo 2012)

“Por medio de las encuestas se trata de recabar inform
ación 

sobre un sector denominado muestra para inferir el comporta-

miento del universo que se desea indagar. Este tipo de técnica es 

muy generalizado en las ciencias sociales.”  (Zapata, 2005:188)

Ampliando un poco más, Zapata (2005: 189) cita a Germani de 

esta manera:

 El sociólogo e investigador Gino Germani, en su Manual del 

encuestador, plantea como característica general de la encuesta 

lo siguiente:  “…constituye uno de los procedimientos más usados 

en la investigación social. No debe, por supuesto, confundirse 

con toda la investigación social, que abarca una gra
n variedad de 

formas y técnicas. Sin embargo, su gran flexibilidad y adaptación a 

toda clase de situaciones y requerimientos científicos ha ido am-

pliando cada vez más su empleo en distintas disciplinas sociales, 

puras y aplicadas".

Se utilizaron preguntas con respuesta de opción m
últiple, con 

opción de agregar comentarios.
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La validación se realizó de la siguiente manera:
• Validación con el Cliente
• Validación con el Grupo Objetivo
• Validación con Diseñadores Gráficos y Especialistas
La validación con el cliente se realizó vía telefónica.
En cuanto a la validación con el grupo objetivo, ésta se realizó en línea, mostrando la guía ilustrada mediante un archivo PDF; realizándose preguntas sobre aspectos gráficos del proyecto, que contestaron desde el punto de vista particular del grupo al que pertenecen (maestros), además de sus comentarios, negativos o positivos. Se encuestó a 15 personas.

La validación con diseñadores y especialistas también se realizó en línea, y también se les mostró la guía ilustrada mediante un archivo PDF; realizándose preguntas referentes al color utilizado, la tipografía, estilo de ilustración y  el apoyo que estas brindan al contenido. Fueron tomados en cuenta sus comentarios negativos o positivos. Se encuestó a 10 personas.
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Perfil de los entrevistados

Cliente

• Número de personas entrevistadas: 1

• Edad: alrededor de 75 años

• Sexo: masculino

• Región: área metropolitana

• Educación: titulado

Grupo Objetivo

• Número de personas entrevistadas: 15

• Edad: 18 – 25 años

• Sexo: masculino y femenino

• Región: área metropolitana

• Educación: practicantes de magisterio, maestros titula-

dos, estudiantes de pedagogía

Diseñadores Gráficos y Especialistas

• Número de personas entrevistadas: 10

• Edad: 21 - 35 años

• Sexo: masculino y femenino

• Región: área metropolitana

• Educación: licenciados en pedagogía, licenciados en
 dise-

ño gráfico, estudiantes de diseño gráfico
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4.2 - Estadísticas

La funcionalidad del formato le parece:

El cliente consultado afirma que el formato propuesto es excelen-te para transmitir la información contenida.

¿Cómo considera la funciona-
lidad del color en la propuesta 
gráfica? 

El cliente considera que la elección 
del color es acertada.

¿El tipo de letra refuerza el 
contenido?

Al cliente le parece idóneo el tipo 
de letra elegido para transmitir 
de buena manera la información 
contenida.

¿Cómo considera la funcionali-
dad de la ilustración?

Considera que la funcionalidad 
es la requerida por la guía.

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

100% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Malo

Malo

Cliente
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¿Cómo considera el apoyo d
e la 

ilustración a la información? 

Considera que sí cumple con la 

función requerida.

¿Cómo le parece la interacc
ión 

del personaje con el tex
to?

El cliente cree que la inte
racción 

es óptima. Tal y como debe ser.

¿El estilo de ilustración le
 pare-

ce adecuado?

El estilo de la ilustración
 le pa-

rece totalmente adecuado.
Excelente

Excelente

Excelente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Malo
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Grupo Objetivo

La funcionalidad del formato le parece:
42.86% de la muestra encuestada cree que es excelente, y el res-to que es bueno, lo que indica la aceptación hacia el formato. 

¿Cómo considera la funcionalidad 
del color en la propuesta gráfica? 
La mayoría considera que el mate-
rial tiene un buen funcionamiento, 
y en menor porcentaje que es ex-
celente.

¿El tipo de letra refuerza el 
contenido?

El refuerzo que el tipo de letra 
da al contenido es considerado 
bueno por la muestra encues-
tada.

¿Cómo considera la funcionali-
dad de la ilustración?

La funcionalidad de la ilustración es 
considerada excelente por el 71.43% 
de la muestra y buena por el resto.

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Malo

Malo

42.86%

71.43%

71.43%

57.14%

28.57%

28.57%

42.86% 57.14%

0%

0%

0%

0%
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¿Cómo considera el apoyo de la 
ilustración a la información? 

El 85.71% de la muestra conside-
ra que el apoyo que la ilustración 
brinda a la información es exce-
lente, y el resto que es buena.

¿Cómo le parece la interacción 
del personaje con el texto?

El 71.43% considera la interacción 
del personaje con el texto ex-
celente; 14.29%, buena; y el otro 
14.29%, mala.

¿El estilo de ilustración le pare-
ce adecuado?

El 85.71% de la muestra considera 
excelente la forma en que la ilus-
tración se adecua a la guía ilustra-
da, y el resto la considera buena.

Excelente

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Malo

71.43% 14.29% 14.29%

85.71%

85.71%

14.29%

14.29%

Comentarios

• El muñeco aparece muy poco con el texto.

• En general me pareció una excelente propuesta :) y el 

personaje me parece muy creativo, hace más divertida la 

lectura.

• Es interesante la propuesta de que el texto no esté
 recto.

0%

0%
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Especialistas y Diseñadores Gráficos

La funcionalidad del formato le parece:
Entre especialistas y diseñadores gráficos, un 88.89% piensa que es buena la funcionalidad y el 11.11% restante que es excelente.

¿Cómo considera la funcionalidad 
del color en la propuesta gráfica? 

Aquí la opinión se encuentra divi-
dida y con una ligera diferencia, la 
mayoría (55.56%) percibe la fun-
cionalidad del color como excelente. 

¿El tipo de letra refuerza el con-
tenido?
El mayor porcentaje (77.78%) coin-
cide en que el tipo de letra refuer-
za el contenido de buena manera, 
y el resto en que lo hace excelen-
temente.

¿Cómo considera la funcionali-
dad de la ilustración?
88.89% considera que es exce-
lente, y 11.11% que es buena, de-
mostrando que sí es funcional.

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Malo

Malo

11,11%

77.78%

88.89%

22.22%

55.56% 44.44%

11,11%88.89%

0%

0%

0%

0%
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¿Cómo considera el apoyo de la 
ilustración a la información? 

La mayoría (66.67%) considera 
excelente el apoyo que la ilustra-
ción le da a la información, esencial 
en este tipo de material, el resto lo 
considera bueno. 

¿Cómo le parece la interacción 
del personaje con el texto?

La opinión sobre la interacción del 
personaje con el texto se encuen-
tra divida entre excelente y buena, 
indicando que en muy buena me-
dida cumple con su función.

¿El estilo de ilustración le parece 
adecuado?

Al 77.78% le parece excelente la 
adecuación de la ilustración al ma-
terial en cuestión, y al resto, bueno. 
Esto quiere decir que se consiguió 
la unidad de diseño.

Excelente

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Malo

44.44% 55.56%

66.67%

77.78%

33.33%

22.22%

Comentarios

• El efecto en los inicios de capítulo está de más, dejale la 

inclinación de texto como única anomalía.

• Me parece que sí funciona.

0%

0%

0%
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4.3 - Propuesta gráfica 
final y fundamentación
Después de validar  las piezas diseñadas e interpretar los resul-tados, los cambios hechos son mínimos. 

Con respecto a la portada, como se explicó anteriormente,  la pri-mer propuesta carecía de dinamismo, carácter, unidad  y limpieza visual. Finalmente se escogió la portada con el titular en color naranja, por ser un color que transmite energía, que va de la mano con el dinamismo que se persigue transmitir en el material.
El estilo de coloreado que se utilizó pretende dar riqueza visual, evitar ser plano, lográndolo con la textura que tiene. Esto también lo hace más amigable al grupo objetivo y aprovecha el uso de la cuatricromía con la cual se imprimirá la portada.

La utilización de elementos relacionados con la lectura, como  son las hojas y los libros, estratégicamente formando parte de otro elemento como es un árbol, le da una condición especial pues es algo que no se ve siempre, y así enfatiza el tema tratado.
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En el interior de la guía, no se realizaron muchos cambios. Esto 

debido a los resultados obtenidos en la validación, 
que señalaban 

cambios puntuales.

Un elemento importante, después de la información contenida en 

la guía, son las ilustraciones que la acompañan. De estilo infor-

mal, con un trazo que recuerda a los bocetos, brinda
n ese toque 

relajado y amigable que se buscó desde un principio, comple-

mentando al dinamismo presentado en el material diagramado.  

Además de las ilustraciones que apoyan al contenido, e
stán los 

íconos que advierten lo que se puede encontrar en
 determinado 

párrafo: sugerencias del autor, un punto importante o ambas 

cosas.
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Se realizó un solo cambio en las páginas de inicio de los capítu-los, ya que el efecto utilizado en ellos saturaba el espacio y hacía perder dinamismo y limpieza al diseño. Es por eso que solo se dejó la inclinación del texto como única anomalía.

Dada la edad del grupo objetivo y en algunos casos la poca cultura de la lectura, el material debía ser atractivo, dinámico, amigable, sin perder su razón de ser, que es informar, transmitir conocimiento. Basado en estas necesidades, surgió el diseño que vemos a continuación. 

Siempre con el dinamismo en mente, procurando no interferir en la legibilidad de la información, se utilizó la inclinación en el texto alejándose de la diagramación que comúnmente se en-cuentra en los libros, diferenciándolo, y de ese modo atrayendo la atención del grupo objetivo con esta anomalía. Junto con la inclinación del texto, se utilizó un fondo que simula los puntos de impresión, dando más riqueza visual a las páginas, evitando un fondo plano y sin carácter. 

Como complemento del dinamismo que se quiere plasmar se utilizó el recurso de transparencia junto con un degradado en el cintillo que se encuentra en la parte superior de las páginas de texto, en el cual se indica el capítulo en el cual se encuentra el lector.

Además para mantener la consistencia del concepto, tinta y papel, la numeración de las páginas se colocó en viñetas que hacen alusión al concepto. Entre ellos se encuentran: hojas, un libro, un tintero y una mancha de tinta.

Las ilustraciones principales se hicieron con el fin de dar énfasis a ciertos puntos del contenido de la guía, además de crear una pausa visual en la misma, rompiendo la monotonía visual que pueden crear las páginas con texto. 

Otro elemento que es parte vital es la tipografía, la cual comple-menta y completa al diseño.
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Capítulo 4

Se utilizó la fuente Lucida Sans, la cual no tiene serif, de aspecto 

limpio y dinámico, se encuentra en los títulos de cada 
capítulo, 

y en el cintillo superior indicando el ca
pítulo que el lector se 

encuentra leyendo.

La fuente utilizada para el contenido de la
 guía se llama Andy, 

también sin serif. Esta parece ser escrita a mano, dando esa 

sensación de informalidad y así tener un acercamiento con el 

grupo objetivo.

Como material extra y de acompañamiento a la guía ilustrada, se 

diseñaron 4 separadores de libros. Siguiendo el mismo estilo de 

ilustración de la guía y el mismo estilo de coloreado de la porta-

da. Estas piezas son un plus, un regalo (por ll
amarlo de alguna 

manera) para los maestros a quienes se les entregarán las gu
ías.
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Lineamientos Finales y Conclusiones

Lineamientos para la puesta en práctica de la 
propuesta
Presupuesto 

Material completo impreso en offset. 

Portada en papel Husky cover con barniz mate, a Full Color, solamente tiro.

El interior en papel Bond 80 suzano blanco a 1 tinta, con un total de 44 páginas, impreso tiro y retiro.

La cantidad de 500 ejemplares doblados y engrapados.

Precio: Q. 3,850.00



1 18

Lineamientos Finales y Conclusiones

Método de reproducción

Para la reproducción del material propuesto se sugiere los si-

guientes lineamientos, esto para lograr el objetivo deseado.

• Su reproducción debe ser por medio impreso offset.

Portada

• El tamaño final de la guía debe ser medio oficio 
(6.5” x 8.5”), al estar cerrada.

• El papel a utilizarse para imprimir la portada: 
husky cover con barniz matte.

• Debe imprimirse a 4 tintas: cmyk

6.5"

8.5"
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Páginas interiores de la Guía

6.5"

8.5"

• El tamaño final de la guía debe ser medio oficio (6.5” x 8.5”), al estar cerrada.
• El papel a utilizarse para imprimir el interior: bond 80 suzano blanco.
• Debe imprimirse a una tinta y  sus distintos %:   Pantone P 105-16 U
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Separadores de libro

• El tamaño final del separador de libro debe ser 
2.25” x 5.25”.

• El papel a utilizarse para imprimir: husky cover 
con barniz matte.

• Debe imprimirse a 4 tintas: cmyk

2.25"

5.25"
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Ventajas:

• La relación directa que el material tiene con el grupo ob-jetivo al ser un elemento tangible.
• Su reproducción es rápida, dado que el interior de la guía es impreso a una sola tinta.
• Su tamaño le permite transportarse con facilidad.

Desventajas:

• El costo de reproducción puede suponer en algún momen-to un obstáculo para que llegue a más personas.
• Por ser un producto hecho de una pasta de fibras vegetales (papel) tiene un tiempo de vida limitado, el cual puede verse reducido si este no se cuida de la intemperie.
• El deterioro que sufre con el paso del tiempo.
Una opción a la limitación de difusión que  tiene este material por el tipo de reproducción que se contempla como la ideal, es la distribución electrónica. Se pierde en cierta medida la inte-racción, emoción e interés que su contraparte física genera, pero puede tener una mayor y más rápida difusión.
Dado el grupo objetivo al cual va dirigido este material di-señado, me parece que un tiempo óptimo para su rediseño es cada 5 años.
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Conclusiones
• Se produjo con éxito un material gráfico impreso, que ser-

virá como apoyo a maestros en la tarea de fomento de la 

lectura.

• El diseño y la diagramación propuesta en la guía educativa 

para maestros de primaria y secundaria de las escuelas 

públicas del área metropolitana del departamento de Gua-

temala, da a conocer, de manera efectiva, la metodología 

adecuada para la formación de niños y jóvenes en edad 

escolar como lectores.

• La experiencia visual del material se vio enriquecida con el 

material complementario, los separadores de libros.

• En cuanto a diseño, la ilustración en este 
tipo de material es 

la parte central, y cumplió con el papel que se prentedía: dar 

apoyo al contenido escrito, dándolo a e
ntender, resaltando 

datos importantes y haciendo amena la lectura.
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Recomendaciones
• Se recomienda que la entrega de este material impreso se haga después de impartida la plática sobre "la lectura y su fomento" a los maestros, para que este sea de apoyo y no un sustituto de la misma.
• Los separadores de libros pueden servir de incentivo para quienes escuchen las charlas que da la Fundación Cultural y Educativa Óscar de León Palacios, como premios para las dinámicas que se realicen.
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Encuestas en blanco

Cliente

1. La funcionalidad del formato le parece: 

Excelente  
Bueno  
Malo

2. ¿Cómo considera la funcionalidad del color en la propu
esta 

gráfica? 
Excelente  
Bueno  
Malo

3. ¿Cómo considera la funcionalidad de la ilustración? 

Excelente  
Bueno  
Malo

4. ¿El tipo de letra refuerza el contenido? 

Excelente  
Bueno  
Malo

5. ¿Cómo considera el apoyo de la ilustración a la información? 

Excelente  
Bueno  
Malo

6. ¿El estilo de ilustración le parece adecuado? 

Excelente  
Bueno  
Malo

7. ¿Cómo le parece la interacción del personaje con el tex
to? 

Excelente  
Bueno  
Malo
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Grupo Objetivo
1. La funcionalidad del formato le parece: 

Excelente  
Bueno  
Malo

2. ¿Cómo considera la funcionalidad del color en la propuesta gráfica? 
Excelente  
Bueno  
Malo

3. ¿Cómo considera la funcionalidad de la ilustración? Excelente  
Bueno  
Malo

4. ¿El tipo de letra refuerza el contenido? Excelente  
Bueno  
Malo

5. ¿Cómo considera el apoyo de la ilustración a la información? Excelente  
Bueno  
Malo

6. ¿El estilo de ilustración le parece adecuado? Excelente  
Bueno  
Malo

7. ¿Cómo le parece la interacción del personaje con el texto? Excelente  
Bueno  
Malo
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Especialistas y Diseñadores Gráficos

1. La funcionalidad del formato le parece: 

Excelente  
Bueno  
Malo

2. ¿Cómo considera la funcionalidad del color en la propu
esta 

gráfica? 
Excelente  
Bueno  
Malo

3. ¿Cómo considera la funcionalidad de la ilustración? 

Excelente  
Bueno  
Malo

4. ¿El tipo de letra refuerza el contenido? 

Excelente  
Bueno  
Malo

5. ¿Cómo considera el apoyo de la ilustración a la información? 

Excelente  
Bueno  
Malo

6. ¿El estilo de ilustración le parece adecuado? 

Excelente  
Bueno  
Malo

7. ¿Cómo le parece la interacción del personaje con el tex
to? 

Excelente  
Bueno  
Malo
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"Lo único importante del diseño  es como se relaciona con la gente."

 Victor Papanek
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