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Presentación

Presentación

Presentación

La presente tesis tiene como objetivo dar razón al proceso de trabajo y 
fundamentación en el diseño editorial del material didáctico-educativo de 
Liderazgo Organizativo y Político de las Mujeres para módulos de trabajo con 
líderes y lideresas indígenas/campesinos.

Dentro del mismo se enfocan los antecedentes de la problemática a resolver, el 
planteamiento de actividades y objetivos a alcanzar, la influencia e importancia 
del diseñador gráfico, y la aplicación de sus conocimientos.

Entre otros, se abarca el estudio de las características, entorno y condiciones de 
vida del grupo focal para quien se pretende diseñar. Es así como la definición 
creativa determina las estrategias de comunicación y elementos de diseño gráfico, 
además de un análisis con el grupo focal para que determine si dicho material 
didáctico-educativo cumple con su objetivo. Además debido a su importancia se 
presentan los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones a personas 
que en un futuro se vean similarmente involucradas en la gestión y producción de 
piezas gráficas de diseño gráfico.

Sin más que agregar se invita a que conozca el proceso del proyecto de forma-
ción política “Realizando Ciudadanía Activa a nivel Local y Nacional” en el departa-
mento de Sololá.
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Identificación del problema
La ausencia de un material editorial que contenga los lineamientos de la importancia y rol del lide-
razgo organizativo y político de las mujeres, y que a la vez ayude a las facilitadoras1 a compartirlos 
con la población de indígenas/campesinos del departamento de Sololá.

Esta identificación conduce a determinar la necesidad de que un diseñador gráfico editorial interven-
ga con la mediación gráfica, la conceptualización y el uso correcto de los códigos de diseño gráfico.

1.2

Mujeres especializadas en trabajo social y formación política (sinónimo de Capacitadoras).1

Capítulo I

Capítulo I - Introducción

Introducción

Antecedentes del problema institucional
o de comunicación visual1.1

Ca
pí

tu
lo

 I

La Coordinación de ONG y Cooperativas 
-CONGCOOP- es una institución enfocada 
al apoyo del desarrollo social de hombres y 
mujeres indígenas/campesinos, y vela por 

que estos tengan acceso a todos sus derechos, 
siendo estos sociales, económicos y políticos. Entre 
sus objetivos está el promover la participación 
activa ciudadana y el involucramiento hacia los 
intereses propios de estos pobladores.

Desde sus comienzos, la institución ha recibido 
el apoyo de varias personas especializadas para 

la elaboración de sus publicaciones editoriales. A 
partir de esta instancia, el apoyo de un diseñador 
gráfico con énfasis editorial será de beneficio para 
la institución en cuanto a la gestión y creación del 
diseño para la publicación editorial del Liderazgo 
Organizativo y Político de las Mujeres. Esta pu-
blicación busca definir perfiles para nuevos liderazgos 
de hombres y mujeres indígenas/campesinos en la 
formación política; tomando como base, principios, 
valores éticos y morales para una democracia partici-
pativa ciudadana.



16

Trascendencia

Vulnerabilidad

1.3.2

1.3.3

Capítulo I - Introducción

Esta iniciativa está orientada a empoderar a las 
organizaciones sociales y líderes/as comunitarios/as a 
participar en un diálogo calificado y con propuestas 
pertinentes ante las autoridades públicas.

En general, los ciudadanos/as han estado excluidos 
de la formulación de políticas públicas, en particular 
las relacionadas al desarrollo de las mujeres, seguri-
dad alimentaria, acceso a tierra, desarrollo rural, salud 
y al desarrollo de sus propios municipios.

El aporte de los conocimientos y destrezas del diseñador 
gráfico es de vital importancia para la creación de una 
publicación editorial; pues éste junto con otros especialis-
tas, como sociólogos, relacionistas internacionales y con-
sultores, pueden aportar sus habilidades y conocimientos 
para la conceptualización y creación del mismo.

Las necesidades políticas, económicas y sociales 
estratégicas y cotidianas que presentan actualmen-
te consisten en la falta de capacitaciones dirigidas 
a ellos, poca equidad de género para compartir 
responsabilidades familiares tanto para el hombre 

como la mujer, poco acceso a un trabajo, falta de 
motivación y concientización en el tema de política 
y la importancia de su participación. Por otro lado, el 
factor económico es muy importante, debido a que 
en muchas ocasiones no cuentan con recursos para 
movilizarse o, incluso, para su sobrevivencia.

Muchas de estas personas, tanto del área urbana 
como rural, necesitan elevar su nivel educativo, 
para optar a un trabajo digno, mejorar sus ingresos, 
conocer sus derechos como ciudadanos, los cuales 
permitirán crear conciencia y empoderamiento en la 
toma de decisiones, y así mismo darse cuenta de la 
situación política y social en la que viven.

Una publicación editorial exige al diseñador la capa-
cidad de diseñar, ilustrar, conceptualizar y esquema-
tizar conceptos temáticos en relación a la aptitud y 
comprensión del grupo objetivo; en otras palabras, 
apropiar cada elemento gráfico para el debido en-
tendimiento y/o utilidad del grupo objetivo.

Justificación del proyecto

Magnitud

A través de la formación/capacitación política se pretende brindar 
destrezas y habilidades a hombres y mujeres indígenas/campesinos 
pertenecientes a los municipios de Sololá2. Que estos mismos parti-
cipen activa y progresivamente en los diversos espacios y procesos 
políticos-sociales correspondientes a su municipio.

Se busca incidir en autoridades 
locales impulsando agendas de 
desarrollo local y nacional3, como 
promover la participación ciudada-
na en la definición política pública.

1.3

1.3.1

Principalmente: San Lucas Tolimán, San Antonio Palopó y Santa Catarina Ixtahuacán.

Local: municipio específico del departamento Sololá, Nacional: departamento de Sololá en su conjunto.

2

3
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General

Específicos

Factibilidad

1.4.1

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.3.4

Capítulo I - Introducción

Dentro de la ejecución de dicho proyecto y crea-
ción de la publicación editorial, el diseñador gráfico 
contará con el pleno apoyo de los especialistas y/o 
mismos trabajadores de la institución Coordinación 
de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, quienes le brin-
darán toda la información y recursos concernientes a 
su objetivo. Dentro de estos recursos se le brindarán: 
mobiliario, computador, asesorías y referencias temá-
ticas. Con esto mismo se espera que pueda concluir 
satisfactoriamente todas sus actividades dentro del 
tiempo activo de su ejercicio profesional supervisa-
do y/o proyecto de graduación.

Toda solicitud de parte del diseñador gráfico será 
plenamente respondida, así como se le brindará la 
información que solicite, bajo la consideración de que 
sea para fines propios de la institución.

El diseñador gráfico estará bajo el mando del coor-
dinador de sede del Instituto por la Democracia, el 
licenciado Alejandro Aguirre Batres, y su tercera ase-
sora, la licenciada Zully Zujeith Morales Carrera. Por 
otra parte, cabe mencionar que la institución cuenta 
con el recurso económico para la reproducción de 
dicha publicación editorial.

Diseñar la publicación editorial con base en el concepto de liderazgo organizativo, 
para uso propio de las facilitadoras, hombres y mujeres indígenas/campesinos del 
departamento de Sololá, principalmente de los municipios de Santa Catarina Ixta-
huacán, San Antonio Palopó y San Lucas Tolimán.

Informar los conceptos relacionados a la formación de liderazgo organizativo y 
político por medio de elementos gráficos de diseño editorial.

•	 Integrar elementos gráficos que adecúen la amena lectura y fácil comprensión 
de la publicación editorial para el grupo objetivo.

•	 Conceptualizar la línea de diseño gráfico para la publicación editorial.
•	 Ilustrar personajes indígenas/campesinos para la relación de cada tema tratado 

en el contenido de dicha publicación editorial.
•	 Conservar la integridad de la identidad visual institucional.

De comunicación visual e institucional

De diseño gráfico

Objetivos1.4
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El liderazgo es  tener la capacidad de apreciar, influir
y alcanzar misiones, visiones, objetivos y metas compartidas.
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Capítulo II

Capítulo II - Perfil de la organización que demanda el servicio y Grupo Objetivo

Ca
pí

tu
lo

 II
 

Perfil de la organización que demanda el servicio y Grupo Objetivo

Perfil de la organización y el servicio que brinda2.1

Misión

Visión

2.1.1

2.1.2

“Fortalecer la Coordinación de ONG y Cooperativas, contribuir a la consolidación del sector
y del movimiento social y en conjunto aportar a la promoción del desarrollo equitativo y sostenible.”

“Una sociedad activa en una Guatemala justa y democrática.”

Para avanzar en su misión, la CONGCOOP se ha 
propuesto desarrollar su trabajo en el marco 
de la promoción del desarrollo de una cultura 
política y democrática en la sociedad, capaz 

de generar procesos transformadores para alcanzar 
condiciones de desarrollo humano sólido y estable. La 
CONGCOOP contribuirá a mejorar la participación de 
sus afiliadas y de los movimientos sociales, para hacer 
que dicha participación sea más eficaz en la definición 
y construcción de un Estado justo y equitativo.

La institución es una Coordinación de ONG y 
Cooperativas, fortalecida en su articulación interna 
como actor social que contribuye en la construc-
ción de un país donde los cuatro pueblos (Maya, 
Garífuna, Xinca y Mestizo), las mujeres, y el movi-
miento popular y social, asumen de forma positiva, 
dinámica y colectiva el protagonismo en la cons-
trucción de una sociedad distinta, donde se respe-
tan los derechos humanos colectivos e individuales 
y prevalecen condiciones de vida digna.

La misión describe lo que CONGCOOP asume como 
tarea y contribución propia, para hacer posible la 
visión que aspira. Los elementos de la misión:

•	 Expresan el compromiso de CONGCOOP de apor-
tar al trabajo de organizaciones sociales y campe-
sinas fortaleciendo su capacidad para promover el 
desarrollo equitativo-sostenible.

•	 Expresan su compromiso con la población en con-
diciones de exclusión y empobrecimiento.

La definición de la visión comprende tres aspiracio-
nes nodales de CONGCOOP, a partir de las cuales 
construye el compromiso expresado en su misión, 
estas aspiraciones son:

•	 La transformación de las condiciones sociales, 
económicas y políticas actuales (contexto).

•	 La organización y articulación de los movimientos 
sociales (sociedad).

•	 Una visión del país (estado y sociedad).
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Capítulo II - Perfil de la organización que demanda el servicio y Grupo Objetivo

Cultura visual2.1.3

Dentro de la cultura visual de la institución Coordinación de ONG y Cooperativas 
-CONGCOOP- se tiene el poner a la disposición de la sociedad guatemalteca un 
fortalecimiento de opinión alternativa por medio de movimientos sociales, medios 
de difusión y publicaciones editoriales que tratan acerca de diversidad de temas con 
respecto a propuestas y políticas de desarrollo social, político y económico. 

Las presentes 
imágenes corres-
ponden a piezas 
gráficas de publi-
caciones digitales 
y/o impresas que 
hacen uso de la 
propia identidad 
institucional.

Acerca de:

A. Presentación digital para los “ODM y la Agenda de Desarrollo más allá de 2015”.
B. Presentación digital acerca de las “Conclusiones ODM más allá de 2015”.
C. Presentación digital acerca de “Las ONG en la coyuntura”.
D. Tarjeta de invitación para “Los ODM - 8 Objetivos para 2015”.
E. Boletín informativo acerca de la “Débil respuesta de los estados”.

A. D.

E.

B.

C.
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Capítulo II - Perfil de la organización que demanda el servicio y Grupo Objetivo

Aspectos demográficos2.2.1

Santa Catarina Ixtahuacán es uno de los 19 munici-
pios del departamento de Sololá; departamento de 
la Región VI que corresponde al Sur-Occidente de 
Guatemala. La población del municipio es de 48,097 
habitantes, de los cuales 23,867 (49.6%) son mujeres 
y 24,230 (50.4%) son hombres. Cuenta con 107 cen-
tros poblados, conformados por cabecera municipal, 
10 aldeas, 95 caseríos y 1 paraje.

El municipio presenta una cobertura educativa en 
todos los niveles (pre-primario, primario, básico y 
diversificado), teniendo mayor acceso los poblado-
res que viven en la cabecera municipal.  El índice de 
analfabetismo que presenta el municipio es del 56%, 

El municipio de San Antonio Palopó se encuentra 
situado en la parte Este del departamento de Sololá, 
en la Región VI o Región Suroccidental. Limita al 
Norte con los municipios de San Andrés Semeta-
baj y Santa Catarina Palopó (Sololá); al Sur con el 
municipio de San Lucas Tolimán (Sololá); al Este con 
los municipios de Patzún y Pochuta (Chimaltenan-
go); y al Oeste con el Lago de Atitlán, Santa Cruz La 
Laguna, y Sololá (Sololá). Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, cuenta con un total de 
10,520 habitantes, siendo 5,182 mujeres y 5,338 hom-

El municipio de San Lucas Tolimán está situado en 
el occidente de la República, en el Departamento 
de Sololá, a una distancia de la ciudad capital de 
153 kilómetros (por el Altiplano, vía CA-1) y de 155 
kilómetros (por la Boca-Costa, vía Escuintla y Coca-

Grupo Objetivo2.2

Santa Catarina Ixtahuacán

San Antonio Palopó

San Lucas Tolimán

siendo presentado principalmente en la población 
adulta. Este problema afecta principalmente a las 
mujeres que representan un 68% del total de la 
población analfabeta. En la cabecera municipal la 
tasa de analfabetismo es de 26%, afectando princi-
palmente a la mujer. 

El idioma que predomina en las familias es el k’iche’. 
El 58% de la población es bilingüe (k’iche’-castella-
no) y en la población adulta predomina el mono-
lingüismo en su idioma Maya, especialmente en el 
caso de las mujeres, lo que dificulta su comunica-
ción en espacios públicos.

bres. La población se distribuye con 3,387 personas 
en el área urbana y 7,133, en el área rural. Cuenta con 
catorce centros poblados, cada uno con su Órgano 
de Coordinación –COCODE–.

La población es mayoritariamente indígena (94%) y 
vive tanto en el área rural como en la urbana. Se divi-
de en un 67% de población Maya-Kaqchikel; un 27%, 
K’iche’, y un 6%, mestiza que radica principalmente 
en dos aldeas: Agua Escondida y Xequistel.

les). Limita al Norte con el municipio de San Antonio 
Palopó y Lago de Atitlán, al Este con el municipio de 
Patzún y Pochuta, al Sur con el municipio de Patulul 
y al Oeste con el municipio de Santiago Atitlán.
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Según proyecciones del Instituto Nacional de Es-
tadística cuenta con una población total de 36,190 
habitantes (hombres 18,287, mujeres 17,903). El 89% 
de sus habitantes pertenece al grupo étnico Ma-
ya-Kaqchikel y radica en las áreas urbana y rural; el 
11% restante es población ladina que radica princi-
palmente en el casco urbano.

La población está dividida casi por igual entre el 
área urbana y rural; el 52% de los habitantes vive 
en la cabecera municipal (casco urbano y colonias 
periféricas), mientras que el 48% restante habita las 
comunidades rurales.

Aspectos geográficos2.2.2

Sololá es un departamento de la República de Gua-
temala, situado en la región suroccidental del país. 
Tiene una extensión territorial de 1060 kilómetros 
cuadrados y su población es de aproximadamente 
361,184 personas, según la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2006. Cuenta con 19 munici-
pios y su cabecera departamental es el municipio de 
Sololá (Diccionario Municipal de Guatemala, 2001).

Sololá tiene 19 municipios (Diccionario Municipal de 
Guatemala, 2001):

1. Sololá (municipio) 
2. Concepción 
3. Nahualá 
4. Panajachel 
5. San Andrés Semetabaj 
6. San Antonio Palopó 
7. San José Chacayá 
8. San Juan La Laguna 
9. San Lucas Tolimán 
10. San Marcos La Laguna 
11. San Pablo La Laguna 
12. San Pedro La Laguna 
13. Santa Catarina Ixtahuacán 
14. Santa Catarina Palopó 
15. Santa Clara La Laguna 
16. Santa Cruz La Laguna 
17. Santa Lucía Utatlán 
18. Santa María Visitación 
19. Santiago Atitlán 

Sololá tiene una población de 361,184 personas, 
de las cuales 269,541 (74.6%) viven bajo la línea de 
pobreza y 105,992 (29.3%) están consideradas den-
tro de la categoría de pobreza extrema (Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida, 2006).

Entre los cultivos del departamento de Sololá se 
encuentran: café, caña de azúcar, maíz, frijol, trigo, 
cebada, papa y legumbres, entre otros. Hay, ade-
más, crianza de ganado vacuno, caballar y lanar, 
siendo este uno de los departamentos de mayor 
producción de lana. Se elaboran tejidos de algodón 
en todos los municipios que lo conforman (Lara, C., 
Rodríguez, F., García, C. y Esquivel, A., s.f.).

En cuanto a su producción artesanal, en todo el 
departamento se trabajan tejidos típicos, así como 
productos de madera, cuero, jarcia, tul y másca-
ras. Una de las artesanías más representativas es la 
fabricación de piedras de moler y los muebles de 
madera que se trabajan en Nahualá, los cuales son 
utilizados en casi todo el altiplano central y occiden-
tal. También se trabaja la paja de trigo elaborando 
diversos objetos de adorno (Diccionario Municipal 
de Guatemala, 2001). 

Demografía

Economía
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El nivel de pobreza en Santa Catarina alcanza el 90% 
de la población y de pobreza extrema se representa 
en un 44.7%.  En el tema de seguridad alimentaria, 
ha sido uno de los cinco municipios priorizados 
como punto rojo a nivel nacional contando con un 
índice de 83.6% con casos de desnutrición crónica, 
que a pesar de la influencia de los programas del 
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal –PESAN– en las estadísticas desde 1986 (86.4%) 

En términos de pobreza general alcanza el 87% de la 
población y pobreza extrema un 40.4%. La mayoría 
de la población presenta importantes carencias 
(agua sin tratamiento adecuado, vivienda, salud) en 
servicios básicos para el desarrollo humano. En el 
aspecto educativo, la población tiene acceso solo a 
los niveles pre-primario, primario y secundario, para 
poder estudiar el nivel diversificado hay que movili-
zarse a otras áreas. El porcentaje de analfabetismo es 
de 50.36%, aunque existe una buena organización 
de la población en materia educativa, ya que la 
mayoría de comunidades cuenta con un comité de 
escuela o junta escolar que colabora con el funcio-
namiento de los centros educativos. 

San Lucas Tolimán cuenta con un nivel de pobreza 
general de 76.41% y de pobreza extrema de 26.97%, 
situándose entre los municipios con menos índices de 
Desarrollo Humano del país.

La economía  básica de las familias se basa específica-
mente en la actividad agrícola, principalmente en la 
producción de café, maíz y el frijol, aunque éste último 
con muy poca intensidad. La tasa de analfabetismo 
es del 55%, en el municipio funcionan actualmente 

Aspectos socioeconómicos2.2.3
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Santa Catarina Ixtahuacán

San Antonio Palopó

San Lucas Tolimán

hasta el año 2001, sigue representando alta vulnera-
bilidad con una tendencia de débil mejoría.
Las principales actividades económicas se basan 
en la agricultura, artesanías, ganadería y sector 
profesional. Los principales cultivos son maíz, frijol, 
trigo, habas y pequeñas hortalizas, además de 
estos cultivos, existen otros tipos en el sector de la 
costa, entre los que están: el café, banano, frutas 
tropicales y hoja de Maxán.

Las principales actividades económicas del mu-
nicipio de San Antonio Palopó giran en torno a la 
producción agropecuaria: maíz, frijol, anís, cebolla, 
café y trigo. En la producción artesanal se practica 
la confección de tejidos típicos de algodón, mue-
bles de madera y petates de tul, productos en los 
que las mujeres tienen un papel importante con 
su participación en el desarrollo de las actividades 
económicas. Otra de las actividades importantes 
para el municipio es el turismo; la antigüedad del 
pueblo mantiene arraigada la cultura y la identidad 
de los pueblos indígenas, en las que predomina el 
idioma kaqchikel.

centros educativos que atienden todos los niveles, pre-
primario, primario, básicos, secundario y diversificado.
El 94% de la población que vive en el área urbana 
además de la agricultura desarrolla otro tipo de ac-
tividades entre las cuales están: la pecuaria, la pesca, 
la artesanal y otros servicios (mecánica, carpintería, 
albañilería, plomería, entre otros). El 6% restante 
son campesinos sin tierra que venden su fuerza de 
trabajo con los vecinos o emigran a otros lugares de 
la región cafetalera.
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Existe discriminación y se produce con mayor 
frecuencia en el área rural, la misma se traduce en 
exclusión de la población femenina de los servicios 
fundamentales como: empleo, alimentación, agua 
potable, energía y vivienda.

Además no se cuenta con el acceso a los servicios 
adecuados de educación, generando repitencia y 
abandono de las escuelas por parte de la niñez, au-
mentando el analfabetismo y rezagos para las mu-
jeres. “Guatemala es uno de los países con altos ín-
dices de analfabetismo, y dentro de esto las mujeres 
son siempre la población en desventaja, el 55.42% 
de la población son mujeres analfabetas” (Instituto 
por la Democracia (IPD-CONGCOOP). Monitoreo del 
presupuesto, enero a diciembre del 2012).

Ante un sistemático deterioro de la salud pública, la 
cual promueve mayor desnutrición, más del 50% de 
niños de 0 a 5 años padecen de desnutrición cróni-

La autoridad consiste en lograr que la gente cumpla voluntariamente
los requerimientos de la persona que lidera, porque ella lo ha solicitado.

Aspectos psicográficos2.2.4

ca, situación que afecta a la niñez de las áreas rurales. 
La mortalidad materna presenta brechas de desigual-
dad entre el área rural y el área urbana.

Asimismo, se experimenta el aumento de la violencia 
intrafamiliar y sexual, tanto en el campo como en la ciu-
dad. Es notable el significativo incremento de las desapa-
riciones, suicidios de jóvenes, violaciones y femicidios.

Por ejemplo: en el año 2009 la cifra fue de 720 casos, 
en el 2010 se produjeron 608, en el 2011 se sumaron 
711, en el 2012 alrededor de los 700 casos y en lo que 
va del 2013 en los primeros 5 meses se produjeron 354, 
experimentando un incremento de 20% en compara-
ción a los mismos meses del año anterior.

La migración tiene efectos desintegradores de la vida 
familiar en las comunidades indígenas, el abandono tem-
poral con frecuencia se vuelve permanente y las mujeres 
deben asumir los roles masculino y femenino a la vez.



25

Capítulo III - Definición creativa

Una organización sólo existe cuando hay personas
en la comunidad capaces de liderar, comunicarse
y que están dispuestas a actuar.

Pieza gráfica
Trifolio

Funcionalidad
Soporte impreso utilizado para dar información tex-
tual brevemente; permite incluir texto e imágenes.

Ventajas
Permite una lectura cómoda.
Es claro y conciso.
Amplitud en su reproducción.
Resistente.

Desventajas
Poco persuasivo.
No permite integrar un amplio contenido.
Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
Descentraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Ca
pí

tu
lo

 II
I

Capítulo III
Definición creativa

Análisis y selección de piezas a diseñar3.1

Justificación
Requiere de una alta cantidad de presupuesto.
Es indispensable la habilidad de lectura e interpretación.
Su cobertura es muy dispersa.
Poco o muy reducido contenido para capacitar.
No es funcional como material de apoyo.

Accesibilidad para el usuario
Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
No requiere de un espacio o lugar específico para su uso.
Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo no es apropiado para cumplir los objetivos de este 
proyecto.

Trifolio
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Pieza gráfica
Rotafolio

Funcionalidad
Soporte impreso (medio visual) que consta de un conjunto de folios ordenados para presentar 
o exponer información textual o gráfica a una audiencia o grupo social pequeño o mediano.

Ventajas
•	 Su uso presenta bajo costo.
•	 Puede ampliar la cantidad de personas que reciben el mensaje.
•	 Permite reforzar los mensajes mientras se expone.
•	 Funcional como material de apoyo.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.
•	 Práctico en cuanto a su uso.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Desventajas
•	 Requiere de una cantidad de tiempo considerable para explicar y exponer su contenido.
•	 Se debe procurar redactar o enviar adecuadamente cada mensaje.
•	 No es efectivo para audiencias o grupos sociales muy amplios.
•	 Las dimensiones de la pieza determinan la dificultad de transportación.

Justificación
•	 Práctico y eficiente para la objetividad del proyecto.
•	 Permite profundizar la enseñanza y mejorar el aprendizaje.
•	 No es indispensable la habilidad de lectura.
•	 Requiere de una baja cantidad de presupuesto.
•	 Su cobertura es muy específica y asertiva.
•	 Presenta amplio contenido para capacitar.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están definidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 Preferiblemente requiere de un espacio o lugar techado para su adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios limitados.

Asertividad
Su empleo es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Rotafolio

Capítulo III - Definición creativa
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Pieza gráfica
Infografía

Funcionalidad
Soporte impreso que consta de una variedad de información unificada, tanto textual 
e icónica como gráfica.

Ventajas
•	 Permite constituir una información muy completa.
•	 Permite la integración de varios elementos gráficos para profundizar el mensaje.
•	 Amplitud en su reproducción.

Desventajas
•	 Se tiende a saturar su contenido.
•	 Su contenido puede ser muy amplio o explícito.
•	 Se tiende a perder la objetividad del mensaje.
•	 Se requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Descentraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Justificación
•	 Requiere de una alta cantidad de presupuesto.
•	 Es indispensable la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Su cobertura es muy dispersa.
•	 Poco o muy reducido contenido para capacitar.
•	 No es funcional como material de apoyo.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 Preferiblemente requiere de un espacio (soporte rígido) para su adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo no es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Infografía

Capítulo III - Definición creativa
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Pieza gráfica
Manual

Funcionalidad
Soporte impreso que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática informa-
ción sobre políticas, atribuciones e instrucciones que se consideren necesarias para 
la ejecución de un trabajo.

Ventajas
•	 Fuente de información sobre prácticas generales.
•	 Logra y mantiene un sólido plan de trabajo u organización.
•	 Herramienta de apoyo para entrenamiento y capacitación.
•	 Guía de adiestramiento.

Desventajas
•	 Se considera un recurso muy laborioso.
•	 Se debe actualizar periódicamente.
•	 Poco persuasivo.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Su contenido puede ser muy amplio o explícito.

Justificación
•	 Recurso muy sistemático, científico y riguroso.
•	 Requiere de una alta cantidad de presupuesto.
•	 Es indispensable la habilidad de lectura e interpretación.
•	 No es funcional como material de apoyo.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios limitados.

Asertividad
Su empleo no es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Manual
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Pieza gráfica
Guía didáctica

Funcionalidad
Soporte impreso con orientación técnica para el usuario.
Apoya al usuario a decidir qué, cómo, cuándo, con ayuda de qué estudiar los con-
tenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 
maximizar el aprendizaje y su aplicación.

Ventajas
•	 Despierta el interés y mantiene la atención durante el proceso de auto-estudio.
•	 Motiva y acompaña al usuario a través de una conversación didáctica guiada.
•	 Propone metas claras que orientan el estudio del usuario.
•	 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que facilitan la comprensión y contribu-

yan al estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios).
•	 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.

Desventajas
•	 Excesiva orientación académica.
•	 Contenido demasiado genérico.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Se considera un recurso muy laborioso.

Justificación
•	 Completa y profundiza la información para la enseñanza-aprendizaje.
•	 Permite crear una relación entre docente y usuario.
•	 Requiere de una baja cantidad de presupuesto.
•	 Su cobertura es muy específica y asertiva.
•	 Amplio contenido para capacitar.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están definidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su uso.

Asertividad
Su empleo es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Guía didáctica
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Pieza gráfica
Historieta

Funcionalidad
Soporte impreso (medio visual) consiste en la narración de una historia a través 
de una sucesión de ilustraciones que se completan con un texto escrito.

Ventajas
•	 Despierta el interés, la creatividad y el dinamismo.
•	 Invita a la lectura.
•	 Permite comunicar con distintos conceptos.
•	 Resalta el uso de la lógica y el análisis cognoscitivo.

Desventajas
•	 Frecuentemente usado por simple entretenimiento.
•	 Crea un mundo cerrado.
•	 Se considera una lectura particular.
•	 No permite integrar un amplio contenido.
•	 Contenido implícito.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Descentraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Justificación
•	 Es indispensable la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Su cobertura es muy dispersa.
•	 Poco o muy reducido contenido para capacitar.
•	 No es funcional como material de apoyo.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo no es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Historieta

Capítulo III - Definición creativa
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Pieza gráfica
Revista

Funcionalidad
Es una publicación periódica (impresa o digital), generalmente financiada 
por publicidad o por los lectores. Su finalidad es amenizar el ocio de los 
lectores y entretener en algunos casos.

Ventajas
•	 Selectividad de la audiencia.
•	 Mayor alcance entre segmentos seleccionados de la audiencia.
•	 Su contenido generalmente es sinónimo de credibilidad.

Desventajas
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Descentraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.
•	 Tiende a perder la objetividad del mensaje.
•	 Se debe actualizar periódicamente.
•	 Frecuentemente usada para simple entretenimiento.
•	 Crea un mundo cerrado.
•	 Se considera una lectura particular.

Justificación
•	 Requiere de una alta cantidad de presupuesto.
•	 Es indispensable la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Su cobertura es muy dispersa.
•	 No es funcional como material de apoyo.

Accesibilidad para el usuario
•	  Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su uso.
•	 Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo no es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Revista
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Pieza gráfica
Periódico

Funcionalidad
Es una publicación periódica (impresa o digital) que contiene noticias 
sobre nuevos eventos, artículos informativos, editoriales, deportes, publi-
cidad y otros temas de interés.

Ventajas
•	 Posee una amplia cobertura a nivel nacional.
•	 Posee gran credibilidad.
•	 Su publicación es diaria.
•	 Su información alcanza diversos grupos sociales.
•	 No existen limitaciones de espacio para la publicación.

Desventajas
•	 El contenido abarca diversidad de mensajes publicitarios.
•	 No concentra en específico un grupo social.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Descentraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.
•	 Se debe actualizar periódicamente.
•	 Se considera una lectura particular.

Justificación
•	 Requiere de una alta cantidad de presupuesto.
•	 Es indispensable la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Su cobertura es muy dispersa.
•	 No es funcional como material de apoyo.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo no es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.

Periódico
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Libro impreso

Pieza gráfica
Libro impreso

Funcionalidad
•	 Es una obra impresa manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, unidas 

por un lado (encuadernadas) y protegidas con tapas llamadas cubiertas.
•	 Al menos debe poseer 25 hojas o más.
•	 Dicho contenido puede tratar sobre cualquier tema.

Ventajas
•	 Despierta el interés, la creatividad y el dinamismo.
•	 No requiere de equipos para su transportación.
•	 Permite una lectura cómoda.
•	 Resistente.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Desventajas
•	 A mayor contenido, mayor peso y mayor número de hojas.
•	 Su creación es más compleja que un libro electrónico.
•	 Requiere de un presupuesto considerable.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.

Justificación
•	 Enriquece el conocimiento.
•	 Permite incluir gráficos y pequeños contenidos textuales.
•	 Requiere de una inversión considerable.
•	 Permite crear una relación entre docente y usuario.

Accesibilidad para el usuario
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.
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Presentación

Pieza gráfica
Presentación

Funcionalidad
Es un proceso mediante el cual se dispone el contenido de uno o varios temas para 
una audiencia.

Ventajas
•	 Ofrece y muestra información de datos y resultados de una investigación.
•	 Permite la integración de textos, sonidos, animaciones, imágenes y video.
•	 Despierta el interés, la creatividad y el dinamismo.
•	 Selectividad de la audiencia.
•	 Mayor alcance entre segmentos seleccionados de la audiencia.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Desventajas
•	 Es efímera.
•	 Requiere por lo menos de un moderador para que exponga los contenidos.
•	 Requiere de un tiempo y lugar para su exposición.
•	 Puede o no requerir de alguna fuente de energía eléctrica o equipo electrónico.

Justificación
•	 Su uso representa un bajo costo.
•	 Puede ampliar la cantidad de personas que reciben el mensaje.
•	 Permite reforzar los mensajes mientras se expone.
•	 Funcional como material de apoyo.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.
•	 Práctico en cuanto a su uso.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Accesibilidad para el usuario
•	 Su frecuencia y tiempo de uso están definidos.
•	 Puede o no requerir de alguna fuente de energía eléctrica.
•	 Puede o no requerir de algún equipo electrónico.
•	 Requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.
•	 Cantidad de usuarios ilimitados.

Asertividad
Su empleo es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.
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Tomos, volúmenes o módulos

Pieza gráfica
Tomos, volúmenes o módulos

Funcionalidad
Soporte impreso donde cada una de las partes de su contenido van con una 
paginación propia y encuadernadas por lo común separadamente.

Cuerpo material de un libro encuadernado que contenga la obra completa o uno 
o más tomos de ella.

Ventajas
•	 Permite extender las publicaciones por medio de varias unidades indepen-

dientes (tomos, volúmenes).
•	 Son claros y concisos.
•	 Amplitud en su reproducción.
•	 Su uso representa un bajo costo.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.

Desventajas
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Se deben tener todos los tomos o volúmenes para comprender a fondo todo 

lo relacionado con el tema general.
•	 Se debe estar pendiente de su siguiente publicación.

Justificación
•	 Enriquece el conocimiento.
•	 Permite incluir gráficos y pequeños contenidos textuales.
•	 Requiere de una inversión considerable.
•	 Permite crear una relación entre docente y usuario.

Accesibilidad para el usuario
Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
Su frecuencia y tiempo de uso están indefinidos.
No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica.
No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
No requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.

Asertividad
Su empleo es apropiado para cumplir los objetivos de este proyecto.
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Justificación de pieza gráfica a diseñar

Luego del análisis de las piezas gráficas que servirán para la enseñanza del lide-
razgo organizativo, se concluyó que un libro impreso, tomo o volumen es lo más 
apropiado, efectivo y convincente para el cumplimiento de informar y capacitar a 
los hombres y mujeres indígenas/campesinos del departamento de Sololá.

Entre las características más destacadas del libro impreso se puede mencionar que:

•	 Centraliza un mensaje directo al grupo objetivo.
•	 Enriquece el conocimiento.
•	 Permite crear una relación entre docente y usuario.
•	 Despierta el interés y la creatividad.
•	 Fortalece el aprendizaje de los temas desarrollados.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.
•	 La cantidad de usuarios es limitada.

De esta forma se describe que el libro impreso será usado para abordar todo 
concepto relacionado al liderazgo; partiendo desde los antecedentes de lideraz-
gos, situación actual y los elementos clave del liderazgo, como además, qué es 
una organización, participación ciudadana, mecanismos legales que sustentan la 
participación y, entre otros, los procesos sociopolíticos y los Derechos Humanos. 
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Técnicas creativas3.2.1

Concepto creativo de diseño3.2

Se trata de una técnica individual que integra la imaginación y la memoria, rela-
cionando un pensamiento con otro generado a partir del primero. La asociación 
de ideas puede practicarse con un bloc de notas en la mano y un lápiz, comen-
zando por apuntar la idea, concepto o palabra relacionada con lo que se desea 
trabajar, y a partir de ésta ir apuntando todas las palabras que se encuentren.

Cada persona puede establecer la duración del ejercicio creativo de asociación. 
Una vez terminado, es necesario sintetizar la información y generar ideas a 
partir de las palabras escritas.

Esta técnica de creatividad permite fácilmente la integración de uno o varios 
términos relacionados con el concepto principal, así busca la máxima unifi-
cación y síntesis de lo que se desea comunicar por medio de una frase muy 
reducida pero a la vez muy significativa.

La mayoría de nuestros pensamientos nace y se desarrolla por asociaciones. En 
algunas ocasiones, las asociaciones parecen lógicas, en otras ocasiones no hay un 
lazo aparente entre dos ideas contiguas, dando lugar a la idea de despropósito.

Definido el problema en una primera etapa, la persona establece una lista de 
ideas asociadas con base en el tema del problema, tomando una palabra que 
tenga que ver con el mismo. A continuación, la persona hace otra lista de aso-
ciaciones en base a cada palabra de la primera lista.

La tarea consiste en cruzar sistemáticamente las palabras de la primera lista con 
las de la segunda, línea a línea. A partir de aquí, se trabajan con las ideas que 
surjan a partir del entrecruzamiento de ambas líneas. Por último se define qué 
palabras clave servirán para solucionar el problema.

¿Qué es la Asociación de ideas?

Descripción y finalidad de esta técnica de creatividad

Asociación de ideas

Asociación forzada
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Conceptualización teórica3.2.2

Ideas Conceptos

•	 Liderazgo
•	 Líder
•	 Misiones
•	 Visiones
•	 Objetivos
•	 Formación
•	 Aprendizaje
•	 Confianza
•	 Participación voluntaria
•	 Autoridad
•	 Fortalecimiento de las relaciones

•	 Fortalecimiento de las relaciones humanas
•	 Consecución de objetivos por el bien común
•	 Formación de líderes
•	 Objetivos colectivos
•	 Participación en las relaciones humanas
•	 Relaciones humanas con autoridad
•	 Objetivos por el bien común
•	 Líderes por el bien común

“Fortalecimiento de las relaciones humanas
para la consecución de objetivos por el bien común”.

“Líderes por el bien común”

•	 Capacidad de influir
•	 Alcance de metas compartidas
•	 Arte de influir sobre la gente
•	 Trabajo con entusiasmo
•	 Consecución de objetivos
•	 Bien común
•	 Aprendizaje de nuevas destrezas
•	 Deseo apropiado, acciones apropiadas
•	 Forma voluntaria
•	 Beneficio colectivo
•	 Relaciones humanas (horizontales)

Conjunto de ideas y conceptos

Relación de ideas

Síntesis de Concepto Creativo

Capítulo III - Definición creativa

3.2.2.1

3.2.2.2

Concepto

Concepto creativo

La función de esta técnica es relacionar 
ideas (términos) con conceptos que 
vayan ligados al verdadero concepto de 
lo que significa liderazgo. Luego de esto 
se forma una breve frase que generaliza 
todos los términos relacionados.

Acerca de:
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Conjunto de ideas y conceptos

Código morfológico

Equilibrio
Construir un conjunto de los elementos gráficos por medio de una estrategia 
de diseño donde prevalezca la estabilidad y asimetría visual.

Aplicación:
•	 Crear un orden y limpieza entre los elementos visuales (gráficos y textuales).
•	 Uso de retículas apropiadas para la maquetación de contenidos.
•	 Prevenir la saturación de elementos visuales innecesarios.
•	 Evitar la ambigüedad de contenidos.

Simplicidad
El orden contribuye considerablemente a la síntesis visual de la simplicidad, 
técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, 
libre de complicaciones o elaboraciones secundarias.

Aplicación:
•	 Contenidos breves y concretos.
•	 Evitar el uso de elementos visuales que propicien la causa de ruido.
•	 Modular el tamaño de textos para facilitar la lectura.
•	 Sintetizar lo máximo posible los elementos visuales, principalmente gráficos, 

conservando el adecuado significado de estos mismos.
•	 Evitar la ambigüedad en los contenidos.

Coherencia
Expresar  la compatibilidad visual por medio de una composición uniforme.

Aplicación:
•	 Adecuar el contenido y proporción de tamaño de cada elemento visual de 

acuerdo a su importancia, coherencia y mayor relevancia del mismo.
•	 Crear una jerarquía de lectura de acuerdo al modo de lectura contextual 

(superior-izquierdo hacia inferior-derecho).
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Conjunto de ideas y conceptos

Código cromático

Código tipográfico

•	 Full color (principalmente aplicado a la portada y contraportada del libro).
•	 Escala de grises (contenido del libro).

•	 Tamaño para la lectura: 10 y 14 puntos.
•	 Tamaño para títulos: 12 y 24 puntos.
•	 Estilo: Light, Regular y Bold.
•	 Orientación: Posición de los textos en sentido horizontal.
•	 Altas o Bajas: Textos en minúsculas.
•	 Tipo de alineación: Ajustado a la izquierda (bandera a la derecha).
•	 Tipografía: Palo seco (Sans serif).

Familia Tipografía:

Myriad Pro: Light, Light-Italic, Regular, Semibold y Bold.

Myriad Pro Light
Myriad Pro Light Italic
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Semibold
Myriad Pro Bold

Esta es la principal gama de colores que se usará para 
la portada y contraportada del material de apoyo 
didáctico-educativo. Dichos colores se escogieron a 
base de la representación del concepto liderazgo, la 
mujer, la organización social y la transparencia.

Acerca de:
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Código de formato

Código lingüístico

Código icónico-visual

•	 Tamaño de soporte impreso: Carta (8.5 x 11 pulgadas).
•	 Orientación del soporte impreso: Formato vertical.

Escrito: Texto en lenguaje castellano (español).

Descriptivo
Mediar los contenidos textuales e ilustraciones por medio de pequeños seg-
mentos informativos (cuadros de apoyo) que contribuyan a mejorar la com-
prensión y relación con el tema.

Expresivo
Integrar contenidos implícitos que describan una similitud sobresaliente de un 
contenido textual o gráfico (destacados focales).

Gráfico
Reforzar los contenidos textuales por medio de ilustraciones que se unifiquen 
y relacionen con el concepto del tema.

Código icónico-visual descriptivo

Código icónico-visual expresivo

Código icónico-visual gráfico

8.5”

11”
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Brief3.3

La CONGCOOP surge en una coyuntura difícil para el 
país signada por el conflicto armado interno, en donde 
los niveles de represión desarrollados por el Ejército en 
contra de la población civil llegaron a la magnitud de 
genocidio, que provocaron que contingentes de po-
blación campesina e indígena se refugiaran en México.

Varias de las ONG que forman parte de la Coor-
dinación salieron al exilio conjuntamente con los 
campesinos con los cuales trabajaban en Guatemala, 
entre los años 82 y 83. Con esa visión de acompa-
ñamiento a la población se iniciaron, durante el año 
1987, los intentos de articulación entre ONG y otros 
organismos, pues la población estaba ya preparando 
la estrategia del retorno al país, aun en condiciones 
difíciles de represión. Es al calor de estos debates 
que surge CONGCOOP con un mandato claro de 
acompañar a la población en su retorno colectivo 
y organizado al país, surgiendo a la vida pública en 
Guatemala en el año 1992.

En 1996, luego de la firma de la Paz en Guatemala, 
CONGCOOP introduce cambios estratégicos impor-
tantes, asumiendo como tarea principal la reforma 

La CONGCOOP es una coordinadora que durante 
los últimos 6 años se ha dedicado a promover y 
articular propuestas de desarrollo orientadas hacia la 
igualdad y la justicia; y ha participado e incidido en 
áreas temáticas importantes de las políticas públi-
cas a fin de lograr que Guatemala alcance a ser una 
nación multiétnica, pluricultural, multilingüe, con 

Nacimiento y desarrollo de Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP

Situación actual de CONGCOOP

agraria y el desarrollo rural, tendiendo puentes con 
las organizaciones representativas del movimiento 
campesino. A partir de entonces, como parte de sus 
acciones se propone realizar estudios agrarios y acom-
pañamiento al movimiento campesino. Al paso del 
tiempo esta línea estratégica se transforma en línea 
principal y logra crear bajo su tutela un Instituto de 
Investigaciones Agrarias y Rurales. 

Más recientemente opta por promover la Partici-
pación Ciudadana, que implica la promoción de la 
participación popular fundamentalmente campesi-
na, tanto en organismos de participación social en 
estricto como de estos hacia estructuras participati-
vas, municipales y gubernamentales. En este mismo 
programa da seguimiento al Presupuesto Nacional en 
educación, salud y acceso a tierra, con un enfoque de 
derechos a partir del PIDESC y como una forma de im-
pulsar su aplicación. Mantiene una unidad de análisis 
de la cooperación externa hacia Guatemala. Comple-
menta su estrategia un programa de fortalecimiento 
institucional de su membresía.

equidad de género y respeto al medio ambiente; tal 
como lo propusieron los Acuerdos de Paz, firma-
dos en diciembre de 1996. En esa perspectiva ha 
dedicado su trabajo a desarrollar estudios y brindar 
formación a organizaciones sociales para fortalecer 
su incidencia en la transformación de las condicio-
nes de exclusión en las que se encuentran. 
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El gran desafío de CONGCOOP para los siguientes 
años es fortalecerse internamente, lo que significa 
construir una membresía activa y comprometida 
y simultáneamente trabajar hacia lo externo pro-
moviendo la articulación entre diversos sectores y 
facilitando información para construir agendas de 
acción conjunta. En CONGCOOP se han construido 
importantes capacidades y experiencias en el ámbi-
to del desarrollo rural, y éstas tienen que ser la base 
para consolidarse como actor político. Es evidente 
que no es posible desarrollar un trabajo en todos los 
ámbitos del Desarrollo y del quehacer político, pues 
sus recursos no alcanzan para ello.

Siendo CONGCOOP una instancia de segundo 
grado, un ente que existe a partir de sus afiliadas, 
corresponde transformarse en un espacio de coo-
peración horizontal. Esto pasa, necesariamente, por 
crear condiciones para el desarrollo de la identidad 
colectiva y la pertenencia en la membresía. CON-
GCOOP se propone transformar su cultura organi-
zacional y enfrentar positivamente y en conjunto la 
situación de crisis del sector, que afecta a la mayoría 

de afiliadas. También está consciente de que la 
apuesta por su membresía pasa por el desafío de 
reinventar al sector, promoviendo formas superiores 
de coordinación y trabajo conjunto, de integración 
de capacidades y de articulación social. Pese a que 
este no es un debate concluido, y que se mantienen 
visiones encontradas entre la membresía, respecto 
al límite de la responsabilidad de la Coordinación y 
la responsabilidad individual de cada afiliada, se han 
incorporado a este Plan Estratégico acciones que 
forman parte de los compromisos legítimos de la 
CONGCOOP con el Sector ONG.

Actualmente, desarrolla su trabajo sobre políticas 
públicas en el ámbito del Desarrollo Rural, la Demo-
cracia Participativa, Cooperación Externa y Sector 
ONG, mediante la realización de estudios, análisis, 
debates, seminarios y acompañamiento al sector  
campesino, contando para el efecto con un Instituto 
de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, un programa 
de Participación Ciudadana, y un área de estudio 
sobre Cooperación Externa y sector ONG.

La Coordinación de ONG y Cooperativas surgió a 
finales de 1992, para apoyar al colectivo organizado 
de refugiados en su proceso de retorno y reintegra-
ción a la sociedad guatemalteca, en momentos en 
los que trabajar por el tema significaba abrir brecha 
en un Estado contrainsurgente hacia el inicio de 
proceso de paz y atender la urgente necesidad de 
comenzar a construir un Estado de derecho.

Posteriormente, la Coordinación amplió su trabajo 
hacia población desarraigada y en 1996, desarrolló 
trabajo en la línea de cumplimiento del Acuerdo de 
Población Desarraigada, firmado en ese mismo año.

¿Qué es CONGCOOP?

El proceso de desarrollo institucional redefinió su 
función estratégica, extendiendo su campo de 
acción hacia ámbitos más amplios, enfocándose en 
el desarrollo rural, la reintegración social y produc-
tiva de la población desarraigada y el desarrollo de 
la población campesina. A partir de los Acuerdos de 
Paz, CONGCOOP ha enfocado su accionar hacia su 
cumplimiento integral, pero particularmente sobre 
los temas que aborda.

CONGCOOP es un espacio desde el cual las capaci-
dades de sus afiliadas inciden y contribuyen en los 
procesos de desarrollo de Guatemala, mediante la 
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gestión de propuestas y acciones en el ámbito local, 
regional y nacional, generando interlocución con el 
sector público y con otros sectores de la sociedad 
civil. Promueve una interacción efectiva entre sus afi-
liadas con el fin de fortalecer y articular sus acciones.

CONGCOOP es un consorcio de afiliadas, constituido 
como una asociación que cuenta con personería 
jurídica. Su máximo órgano decisorio es la Asamblea 
General de las ONG afiliadas, quienes eligen a una 
Junta Directiva para la conducción de la instancia, 
que cuenta con un Equipo Técnico y Administrativo, 
encargado de concretar las líneas de trabajo emana-
das de la Asamblea General de Afiliadas.

A través de los años, el consorcio logró situarse 
en el plano político nacional como un actor social 
dentro del espectro de organizaciones y sectores 
de la sociedad civil, logrando ser valorado como 
referente político y ganar espacios reales para hacer 
incidencia. Actualmente cuenta con reconocimien-
to de importantes sectores organizados de pobla-
ción, lo que permite constituirse en referente para 
acompañamiento a procesos de estos sectores, 
especialmente algunas organizaciones campesinas 
que ven en CONGCOOP un aliado en el cual pue-
den depositar sus necesidades de acompañamiento 
y asesoría técnico-política.

Fundamentos Institucionales

Naturaleza

Naturaleza Jurídica
El 30 de abril de 1998, se constituye legalmente como Asociación de per-
sonas jurídicas “Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y 
Cooperativas”, estableciéndose como una entidad privada de servicio y asis-
tencia social y desarrollo integral, no lucrativa, no partidista y no religiosa.

En su naturaleza jurídica, la CONGCOOP expresa una característica distinti-
va como Coordinadora, ya que es una Asociación integrada por personas 
jurídicas y no por personas individuales.

Definición política de CONGCOOP
“Somos una organización de segundo grado, con perspectiva política de 
transformación social incluyente, constituida como un espacio de en-
cuentro y articulación, que brinda respaldo técnico, social y político a sus 
afiliadas para desarrollar una acción política conjunta. Somos un actor social 
desde el sector ONG y Cooperativas, que aporta al debate, la construcción 
de estrategias y alianzas, considerando a las organizaciones sociales y a los 
pueblos como sujeto protagónico para incidir en las políticas públicas, con 
énfasis en el desarrollo rural integral y la democracia participativa.”
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Líneas estratégicas

Objetivos estratégicos

Línea estratégica 1
Fortalecimiento de los actores para el desarrollo y la 
Democracia. Articulación de propuestas y espacios, 
desarrollando su presencia institucional en espacios 
locales, nacionales e internacionales, para posicionar 
las propuestas y demandas de las afiliadas a CONG-
COOP, del sector ONG y otros sectores en su lucha 
por el desarrollo humano, rural integral y la construc-
ción de la democracia participativa.

Línea estratégica 2
Gestión de conocimiento para el fortalecimiento de 
acciones sociopolíticas. Desde la investigación-ac-
ción-participativa (sistematización, análisis, monito-
reo y propuesta) de los conflictos y problemas socia-
les, contribuir a fortalecer capacidades (capacitación 
e incidencia) de las afiliadas,  movimientos sociales, 
organizaciones campesinas y comunitarias.

Objetivo 1
Fortalecer a las afiliadas y ONG como actoras rele-
vantes del Desarrollo Humano, promoviendo su tra-
bajo y articulando sus esfuerzos y capacidades con 
organizaciones sociales, profundizando el diálogo 
político con el Estado, la sociedad y la cooperación 
internacional (Sur-Sur, Norte-Sur).

Objetivo 2
Aportar al fortalecimiento de acciones sociopolíticas, 
desde la investigación-acción-participativa (sistemati-
zación, análisis, monitoreo y propuesta) de los conflic-
tos y problemas sociales, a fortalecer capacidades (ca-
pacitación e incidencia) de las afiliadas, movimientos 
sociales, organizaciones campesinas y comunitarias.

Línea estratégica 3
Generación de opinión alternativa. Poner a dispo-
sición de la sociedad guatemalteca, especialmente 
de los movimientos sociales y afiliados, información, 
medios de difusión y debate temático por medio de 
publicaciones y espacios de discusión y propuesta, 
para incentivar una posición crítica-fundamenta-
da frente a las propuestas y políticas de desarrollo 
social, político y económico.

Línea estratégica 4
Incidencia para contribuir a la construcción de una 
democracia participativa. Incidir, en conjunto con las 
organizaciones campesinas y sociales en la cons-
trucción de una democracia participativa; en una 
perspectiva de desarrollo humano, justa e incluyente.

Objetivo 3
Fortalecer la opinión alternativa, poniendo a dispo-
sición de la sociedad guatemalteca, especialmente 
de los movimientos sociales y afiliados, información, 
medios de difusión y debate temático por medio de 
publicaciones y espacios de discusión y propuesta, 
para incentivar una posición crítica-fundamenta-
da frente a las propuestas y políticas de desarrollo 
social, político y económico.

Objetivo 4
Contribuir en forma conjunta con las organizaciones 
campesinas y sociales en la construcción de una 
Democracia Participativa; en una perspectiva de 
desarrollo humano, justa e incluyente.
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Organigrama de CONGCOOP

Junta Directiva

Es el órgano ejecutivo y administrativo de la coordinación, integrado por siete miembros 
en representación de las Afiliadas, debidamente electos en Asamblea General Ordinaria 
con atribuciones definidas, tal como lo establecen los Estatutos en los artículos 19 al 25.

Armando Luis Navarro Miranda
Presidente

Irene Magaly López Cáceres
Vicepresidente

Carlos Fernando Zavala García
Secretario

Gregoria Elizabeth Pedraza Serón
Tesorera

Víctor Armando Cristales Ramírez
Vocal 1

Jorge Alberto Colorado
Vocal 2

Hugo René Escobedo Escalante
Vocal 3

Helmer Velásquez
Director Ejecutivo
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Gestión social y participación de indígenas/campesinos
en el departamento de Sololá



El empoderamiento es el conjunto de procesos que permiten interiorizar 
y adquirir poderes a cada mujer o colectivo de mujeres,

para enfrentar formas de opresión vigentes en sus vidas.
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Capítulo IV
Planeación operativa

Cronograma de trabajo4.1

Proyecto: Material de apoyo didáctico-educativo
Liderazgo Organizativo y Político de las Mujeres
Fecha de inicio: lunes, 12 de agosto de 2013
Fecha de finalización: lunes, 30 de septiembre de 2013
Tiempo promedio de trabajo: 51 días laborales

Agosto

Lunes, 12 de agosto
Reunión con los dirigentes del proyecto (asesoría 1)
Introducción al desarrollo del proyecto
Identificación de la problemática actual
Establecimiento de actividades para cada integrante de trabajo
Establecimiento de los objetivos del proyecto (generales y específicos)
Presupuestos destinados
Previsiones de rutas críticas
Requisición de equipo y materiales de trabajo
Resolución de dudas

Martes, 13 de agosto – Jueves, 15 de agosto
Conocimiento del contenido científico
Introducción al entorno general del grupo social
Conocimiento acerca del módulo de trabajo (líderes y lideresas indígenas campesinos 
del proyecto de formación política)

Viernes, 16 de agosto – Martes, 20 de agosto
Estructura metodológico-científica de la publicación editorial
Resumen o síntesis del contenido científico

Miércoles, 21 de agosto – Viernes, 23 de agosto
Estructura metodológica del lenguaje popular de la publicación editorial
Recopilación de información del contenido científico
Transcripción del contenido científico a lenguaje popular
Esquemas, bocetos y brief del contenido para la publicación editorial
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Lunes, 26 de agosto 
Reunión con los dirigentes del proyecto (asesoría 2)
Presentación de avances en el proyecto (estructuras de contenido, gráficos, estrategias y 
medios de trabajo)
Reorientación y/o correcciones de trabajo
Resolución de dudas

Martes, 27 de agosto – Viernes, 30 de agosto
Diseño editorial de la publicación editorial
Concepto, estrategia creativa, metodología de trabajo
Definición y fundamentación de la línea gráfica
Soporte para la publicación editorial
Diseño y maquetación de los contenidos textuales
Integración de propuestas gráficas (ilustraciones, gráficas, esquemas y fotografías)

Viernes, 30 de agosto
Presentación de propuesta gráfica
Planteamiento de ideas generales
Fundamentación de la estrategia de comunicación visual en la publicación editorial

Lunes, 02 de septiembre – Miércoles, 11 de septiembre
Diseño editorial y creación de ilustraciones
Diseño editorial, composición gráfica y manejo de elementos gráficos
Creación de los personajes y contextos gráficos y demás ilustraciones
Detalles visuales con carácter ilustrativo

Jueves, 12 de septiembre
Reunión con los dirigentes del proyecto (asesoría 3)
Presentación de avances en el proyecto (diseño editorial de la publicación editorial)
Reorientación y/o correcciones de trabajo
Resolución de dudas

Viernes, 13 de septiembre – Martes, 17 de septiembre
Correcciones generales
Correcciones y ajustes de la publicación editorial
Revisión y asesoría personal

Miércoles, 18 de septiembre
Presentación de la publicación editorial 1
Presentación de la publicación editorial a dirigentes del proyecto
Recomendaciones, sugerencias e integración de propuestas gráficas

Jueves, 19 de septiembre – Viernes, 20 de septiembre
Correlación de la publicación editorial
Ajustes y acabados de la publicación editorial
Producción final (reproducción del material)

Miércoles, 25 de septiembre
Presentación del producto o publicación editorial

Septiembre
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La participación es estar presente y actuar en los espacios 
organizativos y políticos relacionados con la toma de decisiones, 

es un lugar que da la oportunidad de expresar opiniones
o puntos de vista sobre asuntos de interés general.
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Capítulo V
Marco teórico

El diseño gráfico editorial en el contexto 
nacional y su incidencia en la problemática 
social a atender

5.1

El diseño gráfico editorial es la composición 
gráfica textual de todos aquellos elementos 
que permiten informar sobre un aconte-
cimiento en específico. Dado los avances 

tecnológicos, el entorno del diseño gráfico editorial 
ha evolucionado a los medios digitales, pues ante-
riormente se frecuentaba al único uso del soporte 
de papel, en donde consiste en maquetar o diseñar 
la información investigada en un programa compu-
tarizado para luego hacerla impresa y encuaderna-
da sobre papel.

Actualmente, los medios de impresión siguen vigen-
tes, mas ahora se pueden crear libros electrónicos, inte-
ractivos con variedad de funciones y capaces de incluir 
videos, sonidos, archivos de descarga, enlaces digitales 
y otros más, gracias a los soportes digitales, como ta-
bletas digitales, computadores o incluso celulares.

Dentro del contexto del diseño gráfico editorial 
se encuentra la participación de muchas perso-
nas y cada una ejerce una función importante en 
el proceso de creación de medios editoriales. Se 
puede encontrar investigadores y recopiladores de 
información, editores de texto, redactores, escritores, 
diseñadores gráficos, ilustradores, entre otros.

El diseño gráfico editorial comprende variedad de 
medios y soportes para sus publicaciones, entre ellas 
es posible encontrar la formación de libros impresos, 

libros electrónicos, revistas, periódicos, libros educa-
tivos, libros de carácter infantil, de novela, de ficción, 
historietas, enciclopedias, documentales, tomos o vo-
lúmenes educativos, papelería de imagen corporativa.

La finalidad que tiene el diseño gráfico editorial se 
basa en crear, modular, diseñar y apropiar todos los 
elementos gráficos y textuales para hacer más efec-
tiva una comunicación, persuadir y atraer la atención 
del usuario por medio de la combinación y buen 
uso de estos caracteres.

El diseño puede educar, entretener, enseñar, crear 
criterios propios, culturizar, crear sensaciones y 
emociones para el usuario.

El acceso a estos materiales es relativo al interés y 
vocación del usuario, pues cabe resaltar que dentro 
del contexto nacional existen muchos centros 
donde se comercian y publican variedad de títulos 
editoriales, como también centros en donde se 
hace utilidad de ellos; es posible adquirir libros en 
comercios como: Artemis Edinter, Sophos, Lexus 
editores, Editorial Santillana, De Museo, Susaeta 
Ediciones.
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En la actualidad nacional se puede mencionar que 
existe la amplitud de trabajo necesario para crear 
materiales editoriales. Un diseñador gráfico o espe-
cialista en el medio puede desarrollar sus habilida-
des en editoriales, organizaciones e instituciones 
sociales, ya que frecuentemente estos requieren de 
la creación y diseño de libros para la educación o 
para informar sobre algún tema de interés. Por otra 
parte, hay que mencionar que muchas personas 
jóvenes y muchos adultos tienden a perder el interés 
en la lectura, por falta de acceso o de posibilidad de 
adquisición, ya que algunos factores que influyen en 
esta tendencia son la economía, el tiempo necesa-
rio para dedicar a la lectura, factores de distracción, 
como la televisión, internet, y sin olvidar la ocupa-
ción de los quehaceres diarios.
 
Así mismo, esto nos lleva a la problemática actual 
que presentan muchos niños, jóvenes y adultos, 
ya que no se ven involucrados en el aprendizaje y 
hábito de lectura, por lo que para muchos es prefe-

La participación de un diseñador gráfico especializa-
do en el manejo y desarrollo de materiales y publi-
caciones editoriales contribuirá a la solución de esta 
problemática institucional, la cual consiste en crear 
una publicación editorial que adapte su contenido 
para la enseñanza acerca de qué es el liderazgo y la 
importancia de su empleo. Este material está desti-
nado a indígenas campesinos del departamento de 
Sololá y pretende conformar un material educativo 
que cumpla y cuente con los requisitos necesarios 
para su buena comprensión de lectura e interés por 
sus temas desarrollados.

rible entretenerse o dedicar tiempo en alguna otra 
actividad, como las pueden ser practicar algún de-
porte, socializar, entretenerse en el medio televisivo, 
navegar en la internet, viajar, descansar o dedicarse 
directamente al trabajo.

La ocupación de tiempo de muchas personas rige 
en un rol muy exigente de actividades, en donde se 
puede mencionar que si necesitamos la ayuda de 
un libro podrá ser para aprender algo beneficioso 
para nuestra vida, puede ser, aprender algún idioma, 
aprender un nuevo oficio, estudiar sobre alguna ma-
teria o envolvernos en los relatos de algún escritor a 
quien tengamos mucha admiración.

El diseño gráfico editorial engloba muchos hallaz-
gos y conveniencias para cada persona, por lo que 
se puede afirmar que este medio seguirá dando 
frutos para traernos más información de manera 
cómoda y accesible, lo único es siempre buscar los 
medios para obtenerlos.

El enfoque del diseñador gráfico editorial

Un diseñador gráfico aportará sus conocimientos y 
habilidades para adecuar el más conveniente uso de 
los elementos visuales (gráficos y textuales), aportará 
su habilidad para ilustrar personajes del contexto al 
cual va dirigido, creará el diseño del soporte im-
preso, maquetación y estructura de los elementos, 
diagramación de contenidos, ilustraciones, paleta de 
colores, tipografía, conceptos y estrategias de diseño 
visual, entre otros. Todo a su vez se resume en hacer 
un material efectivo, apropiado y útil para los usua-
rios, este es el objetivo principal derivado del aporte 
del diseñador gráfico editorial.
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Características, ventajas y desventajas
del tipo de piezas a diseñar5.2

Dadas las circunstancias en el desarrollo del proyecto, se concluye que el uso de 
un libro impreso como integración de pieza gráfica a diseñar (publicación edi-
torial) contribuirá a la enseñanza-aprendizaje de los indígenas campesinos en la 
formación de líderes y lideresas en los municipios de Sololá. Su uso será dado en 
capacitaciones que se impartirán en sesiones determinadas y diálogos.

Ventajas
•	 Enriquece el conocimiento.
•	 Permite crear una relación entre formador y usuario.
•	 Permite la integración de amplios contenidos.
•	 Permite incluir gráficos y pequeños contenidos textuales.
•	 Funcional como material de apoyo.
•	 El formato (soporte) es práctico para la integración de ilustraciones.
•	 No requiere de equipos para su transportación o uso.
•	 Es resistente y su tiempo de vida es lo suficientemente prolongado.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.
•	 El Grupo Objetivo ya está familiarizado con este tipo de material.
•	 Práctico y apropiado para la enseñanza-aprendizaje.
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 Su frecuencia y tiempo de uso son indefinidos.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica para su uso.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.

Desventajas
•	 A mayor contenido, mayor peso y mayor número de hojas.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.

Justificación
El libro impreso como soporte permite integrar conceptos, ilustraciones, gráficas 
y textos prácticos e ideales para la fácil comprensión de sus usuarios. Con esto 
mismo se puede mencionar que será el instrumento principal y más efectivo en 
cuanto a su uso para propósitos de la enseñanza.

Libro impreso
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En esencia los tomos, volúmenes o módulos de trabajo vienen siendo un 
complemento de información del libro impreso y constituyen una síntesis del 
contenido. Así mismo éstos también permiten la integración de conceptos, 
ilustraciones, gráficas y textos ideales para la fácil comprensión de sus usuarios.

Tomos, volúmenes o módulos

Ventajas
•	 Es claro y conciso.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.
•	 Permite crear una relación entre formador y usuario.
•	 Permite la integración de amplios contenidos.
•	 Permite incluir gráficos y pequeños contenidos textuales.
•	 Funcional como material de apoyo.
•	 El formato (soporte) es práctico para la integración de ilustraciones.
•	 No requiere de equipos para su transportación o uso.
•	 Resistente y su tiempo de vida es lo suficientemente prolongado.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.
•	 El Grupo Objetivo ya está familiarizado con este tipo de material.
•	 Práctico y apropiado para la enseñanza-aprendizaje.
•	 Puede ser usado en cualquier momento y lugar.
•	 No requiere de ninguna fuente de energía eléctrica para su uso.
•	 No requiere de ningún equipo electrónico para su uso.
•	 No requiere de un espacio o lugar específico para su adecuado uso.

Desventajas
•	 A mayor contenido, mayor peso y mayor número de hojas.
•	 Requiere la habilidad de lectura e interpretación.
•	 Se debe estar pendiente de la siguiente publicación.

Justificación
Muy similar al libro impreso como material de apoyo didáctico, este permite 
integrar contenidos segmentados de un tema general, es decir que tiene la fa-
cilidad de que cada módulo pueda enseñar solo acerca de un tema en especial, 
por mencionar algunos de estos temas: antecedentes de las luchas e influencias 
sobre líderes y lideresas, qué es el liderazgo y sus derivados, y así consecutiva-
mente hasta completar el concepto del tema general.
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Las presentaciones fundamentan y dan refuerzo al trato de los temas, es decir, 
que el formador tiene la ventaja de profundizar e interpretar la información ma-
yormente enfocada y personalizada para que la audiencia pueda comprenderla y 
relacionarla de acuerdo a su contexto nacional.

Acá mismo se puede hacer uso de otros mecanismos de enseñanza, como la 
persuasión y destreza del formador para capacitar y persuadir, o el enriqueci-
miento de la información por medio de imágenes, sonidos, animaciones y videos 
que ejemplifiquen a fondo lo que se pretende informar.

Presentaciones

Ventajas
•	 Ofrece y muestra información de datos y resultados de una investigación.
•	 Crea una relación de confianza entre el formador y la audiencia.
•	 Permite la integración de textos, sonidos, animaciones, imágenes y videos.
•	 Despierta el interés y la creatividad.
•	 Mayor alcance entre segmentos seleccionados de la audiencia.
•	 Centraliza el mensaje para el Grupo Objetivo.
•	 Su uso representa un bajo costo.
•	 Puede ampliar la cantidad de personas que reciben el mensaje.
•	 Permite explicar y reforzar los mensajes mientras se expone.
•	 Funcional como material de apoyo.
•	 Acciona y profundiza la enseñanza.
•	 Práctico en cuanto a su uso.

Desventajas
•	 Es efímera.
•	 Requiere de un tiempo y lugar específico para su exposición.
•	 Requiere por lo menos de un formador para exponer el contenido.
•	 Puede o no requerir de alguna fuente de energía eléctrica o equipo electrónico.

Justificación
Permite reforzar la enseñanza por medio de la percepción e idea del formador 
para la audiencia, en este caso indígenas campesinos de los municipios de So-
lolá. Las presentaciones son útiles como material de apoyo didáctico-educativo 
para la relación enseñanza-aprendizaje, pues ayuda a que junto con el contenido 
del material de apoyo, el formador pueda explicar y dar a conocer otras pers-
pectivas de apreciación, principalmente adaptando el contenido al contexto y 
situación actual de la audiencia.
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Contenidos básicos del tema
a comunicar a través del diseño
de piezas de comunicación visual

5.2

La presente información corresponde a las piezas gráficas de diseño que 
están dirigidas a la formación educativa de indígenas campesinos para la 
formación de habilidades y destrezas en el liderazgo. Así mismo se detallan a 
continuación los principales contenidos básicos que conforman la sinopsis de 
la publicación editorial.

El propósito de esta publicación editorial consiste en que las y los participantes 
del proceso educativo que impulsa el Instituto por la Democracia (ID), cuenten 
con el apoyo de material didáctico a través de la definición de perfiles para nue-
vos liderazgos de las mujeres y hombres, que a través de la formación política 
desarrollen como base los principios y valores éticos y morales para una demo-
cracia participativa ciudadana, por esto, este material cobra relevancia para el 
Instituto por la Democracia y las mujeres que por consiguiente participarán en 
los procesos educativos.

Es importante enfatizar que este material forma parte del Sistema Educativo 
correspondiente a las definiciones políticas y estratégicas del ID, por lo que sus 
contenidos aportan elementos que demandan un debate, con una perspectiva 
crítica de las mujeres que forman parte de los procesos de formación y capaci-
tación política. 

También es importante destacar que para la elaboración de este documento 
educativo se contó con un proceso metodológico participativo, de sistematiza-
ción de aspectos teóricos y de experiencias de lideresas que están desempe-
ñando responsabilidades de conducción y dirección de colectivos organizados 
de mujeres que se han planteado formar parte del cambio político, económico, 
social y cultural.

El documento presenta una serie de contenidos políticos para su reflexión, y el 
análisis y discusión sobre los nuevos modelos de liderazgo de las mujeres como 
alternativa al modelo de liderazgo patriarcal y tradicional, el cual, pese a que 
sigue siendo predominante, también está en proceso de cambio, por cuanto 
la defensa de los derechos de las mujeres avanza. Gracias a la participación en 
el movimiento feminista que ha sido producto de la lucha de las mujeres, en la 
actualidad constituye una teoría y a la vez un movimiento por la construcción de 
una sociedad democrática, incluyente, solidaria, justa, humana, en paz y libertad.

Publicación editorial
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Las necesidades políticas, económicas y sociales 
estratégicas y cotidianas que presentan las mujeres 
actualmente consisten en la falta de capacitacio-
nes dirigidas a ellas, poca equidad de género para 
compartir responsabilidades familiares tanto para el 
hombre como la mujer, poco acceso a un trabajo, 
falta de motivación y concientización en el tema 
de política y la importancia de su participación, así 
mismo poca organización y participación de las mu-
jeres en grupos organizados. Por otro lado, el  factor 
económico es muy importante para la mujer, debido 
a que en muchas ocasiones no cuenta con recursos 
para movilizarse ni para su sobrevivencia.  

Muchas mujeres, tanto del área urbana como rural, 
necesitan elevar su nivel educativo para optar a un 
trabajo digno, mejorar sus ingresos, conocer sus 
derechos como ciudadanas y como mujeres. Esto les 
permitirá crear conciencia y empoderamiento en la 
toma de decisiones y así mismo darse cuenta de la 
situación política y social en la que viven. Asimismo 
las mujeres han externado opiniones sobre algunas 
debilidades que se encuentran latentes en su que-
hacer diario; por ejemplo:

•	 Una debilidad fundamental de las mujeres es que 
aún no ejercen el control total de sus vidas, por 
consiguiente siguen siendo dominadas por el 
hombre, situación que las desvaloriza.

•	 Falta de solidaridad entre mujeres; por el mismo 
patrón patriarcal ha surgido que haya poco espa-
cio político y social para la mujer, provocando que 
las mujeres compitan entre ellas, desvalorizándo-
se y dañándose entre sí para buscar el poder.

•	 Otra debilidad es que las mujeres son misóginas, 
cuando se desvalorizan, descalifican, agreden, 
discriminan, explotan y dañan a otras mujeres.

En Guatemala, las luchas y liderazgos de las mujeres 
tienen como marco el patriarcado, el capitalismo y el 
racismo, por ello, el reto de los liderazgos demanda 
continuar con el proceso de lucha para enfrentar la 
subordinación de las mujeres que ha sido el resultado 
del sistema patriarcal.

El patriarcado
Es la manifestación y aplicación del dominio de los hom-
bres sobre las mujeres, la familia y la sociedad en general.

El capitalismo
Es la forma de explotación y opresión de las trabaja-
doras. Si bien se imponen universalmente, en cada lu-
gar y en cada momento histórico han sufrido cambios 
que de una u otra manera afectan negativamente los 
derechos de las mujeres. 

Es así, que las mujeres han promovido luchas para 
defender sus derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales. Un aspecto clave en la lucha por que las 
mujeres sean sujetas de derecho es el feminismo.

El feminismo
Se ha constituido en un movimiento social y político 
que plantea la toma de conciencia de las mujeres, 
como grupo o colectivo humano, de la opresión, do-
minación y explotación de que han sido y son objeto 
por parte del colectivo de varones en el seno del pa-
triarcado. Esto las mueve a la acción para la liberación 
de su sexo con todos los cambios de la sociedad que 
esta liberación requiera.

El movimiento feminista
Actúa a dos niveles de lucha: por conseguir la igualdad 
completa en lo político, en lo económico, en lo social 
y en lo cultural; otro, “más allá de la igualdad” tiene 
como contenido la construcción de una sociedad en 
la que quede superada la división hombre-mujer y las 
relaciones de poder de hombres sobre las mujeres.

Situación actual de las mujeres:
Indígenas, campesinas y trabajadoras

¿Qué elementos conceptuales son clave 
en el liderazgo y la lucha de las mujeres?
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El poder
Es un elemento masculino y su primer significado 
indica “dominio, imperio, potestad y atribución que 
uno tiene para mandar”. El poder es aquel que se 
ejerce sobre alguien o sobre los demás, es domi-
nación. Quien tiene poder, impone su voluntad a 
los otros/as, pasando por encima de motivaciones 
personales y razones sociales a las que incluso, 
llegan a moldear.

Las relaciones de poder
Se dan por la imposición y dominación de los hom-
bres sobre las mujeres, relaciones sociales construi-
das y a través de la historia. Por lo tanto los hombres 
dominan los espacios públicos. 

El poder se da donde quiera que haya relaciones 
sociales, sea entre personas o grupos. El poder crea 
una relación de desigualdades. El resultado más 
obvio del poder está en el comportamiento de las 
y los involucrados en la relación: la obediencia o 
sumisión de uno, el ejercicio del dominio del otro. 
Frente a la falta de poder de las mujeres se hace 
necesario el empoderamiento, como el medio que 
garantice la defensa de su autonomía, su ciudadanía 
y sus derechos.

El empoderamiento
Es el conjunto de procesos que permiten interiori-
zar y adquirir poderes a cada mujer o colectivo de 
mujeres, enfrentar formas de opresión vigentes en 
sus vidas (exclusión, discriminación, explotación, 
abuso, acoso, interiorización, infidelidad o traición, 
depresión, autodevaluación y angustia por falta de 
oportunidades, medios, recursos o bienes, dificulta-
des de salud, temor extremo, etc.). Cuando las mu-
jeres personal o grupalmente tienen la capacidad 
de defender todos aspectos, se afirma que están 
empoderadas. 

El empoderamiento de las mujeres no tiene nada 
que ver con una “revancha” contra los hombres, sino 
que busca el acceso de las mujeres tanto a la propie-

dad como al poder, lo cual transforma las relaciones 
de género y es una precondición para lograr la 
equidad e igualdad entre hombres y mujeres.

¿Qué es el liderazgo?
El liderazgo es tener la capacidad de apreciar, influir 
y alcanzar misiones, visiones, objetivos y metas 
compartidas: “es el arte de influir sobre la gente para 
que trabaje con entusiasmo en la consecución de 
objetivos en pro del bien común”. 

Es un arte porque es una destreza que se aprende. En 
la medida que se práctica se adquieren experiencias, 
las cuales se acumulan, retroalimentan, personal y co-
lectivamente, para alcanzar a constituirse en un arte.
  
Influir en las personas requiere de destrezas que 
cualquiera puede aprender y desarrollar si une al 
deseo apropiado con las acciones apropiadas. Esto 
implica una relación coherente entre lo que se dice y 
lo que se hace.

El Poder
Es la capacidad de forzar o coaccionar a alguien, 
para que éste, aunque preferiría no hacerla, haga la 
voluntad del “líder” debido a la posición o fuerza. 
Este concepto es uno de los que se reproducen en 
las prácticas de los seres humanos, específicamente 
en organizaciones, empresas, instituciones sociales y 
políticas dirigidas por los hombres.

La Autoridad
Es el arte de conseguir que la gente haga volunta-
riamente lo que la persona que lidera quiere debido 
a su influencia personal. La autoridad consiste en 
lograr que la gente cumpla voluntariamente los re-
querimientos de la persona que lidera, porque ella lo 
ha solicitado. Mientras que el poder se define como 
una capacidad, la autoridad se define como un arte. 
Ejercer el poder no exige inteligencia ni valor, mien-
tras que conseguir autoridad sobre la gente requiere 
de una serie de destrezas y condiciones especiales.
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Tema personal propuesto por el estudiante5.4

Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Dentro de nuestro país Guatemala, podemos encontrar una variedad de 
proyectos con distintos fines, desde temas relacionados con la educación, el 
bienestar familiar, asuntos políticos hasta el cuidado del medio ambiente, calen-
tamiento global, la inseguridad, los avances tecnológicos, entre muchos otros. 
Sin embargo, cabe resaltar que desde la perspectiva propia sobresale el entor-
no del ser humano, su bienestar, su salud, condiciones de vida, satisfacción de 
necesidades, derechos y obligaciones, entre tantos, por lo que dentro de estos 
mismos existe actualmente un proyecto que busca mejorar la calidad de vida y 
percepción hacia las mujeres y es la Igualdad entre los sexos y la autonomía de 
la mujer, en otras palabras es promover la equidad de género y el empodera-
miento de las mujeres.

Dicho proyecto es gestionado por el Sistema de las Naciones Unidas dentro de 
su programa Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual tiene como meta para 
el año 2015 reducir índices de violencia hacia la mujer, promover el empode-
ramiento de mujeres, mejorar el alcance de educación primaria para las niñas 
y mujeres jóvenes, reducir la tendencia de jornadas laborales prolongadas no 
remuneradas, propiciar la participación de mujeres en diversidad de trabajos 
formales mayormente remunerados, como también en su presencia en asuntos 
políticos, entre otros.

Personalmente considero que este es uno de muchos pasos que contribuyen 
al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de cada persona, un 
logro y un avance más de la humanidad para conocer y dar suma importancia 
al hecho de que tanto el hombre como la mujer pueden construir un mejor 
futuro para la sociedad. Por último, es necesario mencionar que muchas veces es 
importante tener como mínimo una pequeña referencia de la función que ejerce 
una institución u organización social no lucrativa, y ver más allá de sus logros, el 
esfuerzo que diariamente realizan sus miembros porque seamos una sociedad 
más civilizada y de parecer unánime.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Todos los derechos humanos son universales,
es decir, que no se pueden cumplir unos y dejar de cumplir otros. 
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Capítulo VI
Proceso de producción gráfica y validación

Primer nivel de visualización6.1
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Referencias gráficas

Proceso de bocetaje
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Propuesta No. 1

Código cromáticoPieza gráfica

Código tipográfico

1 2

Estilo – Light y Bold.
Posición de los textos en sentido horizontal.
Altas o Bajas – Textos en minúsculas.
Tipo de alineación – Bandera a la derecha.
Tipografía – Palo seco (Sans serif).

Cantidad de colores - Dos colores.

Familia tipográfica:

Myriad Pro Light
Myriad Pro Bold

Código de formato

Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
Orientación del soporte impreso – Formato horizontal.



65

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

Propuesta No. 2

Código cromáticoPieza gráfica

Código tipográfico

Estilo – Roman y Bold.
Posición de los textos en sentido horizontal.
Altas o Bajas – Textos en minúsculas.
Tipo de alineación – Bandera a la derecha.
Tipografía – Palo seco (Sans serif).

Cantidad de colores - Full Color.

Familia tipográfica:

Helvetica LT Std Roman
Helvetica LT Std Bold

Código de formato

Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
Orientación del soporte impreso – Formato horizontal.
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Propuesta No. 3

Código cromáticoPieza gráfica

Código tipográfico

Estilo – Book y Demi.
Posición de los textos en sentido horizontal.
Altas o Bajas – Textos en mayúsculas y minúsculas.
Tipo de alineación – Bandera a la derecha.
Tipografía – Palo seco (Sans serif).

Cantidad de colores - Dos colores (variedad de matices).

Matices

Familia tipográfica:

ITC Franklin Gothic Std Book
ITC Franklin Gothic Std Demi

Código de formato

Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
Orientación del soporte impreso – Formato horizontal.

1 2

Dentro del análisis de las propuestas de piezas gráficas presentadas a la ins-
titución en el primer nivel de visualización, se extrajeron aspectos de diseño, 
comprensión y objetividad aplicada al proyecto.

De las tres propuestas gráficas presentadas se obtuvo información para extraer
lo más útil y funcional para la mejora de la pieza final, por lo que a continuación 
se presentan las siguientes conclusiones.

Resultados obtenidos
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Fundamentación de decisiones finales6.1.1

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

La guía de resultados ob-
tenidos de la validación 
con el Grupo Objetivo 
puede ser consultada al 
final del informe, en la 
sección de anexos.

Acerca de:

Dentro del análisis de las propuestas gráficas se evaluaron aspec-
tos como:

Pertinencia
Referencia a la forma en que la propuesta guarda relación con el 
tema que se está tratando.

Memorabilidad
Si el diseño presentado es memorable, si el receptor logra asociarlo 
con algún evento importante o referente en algún caso o suceso.

Fijación
La fijación del mensaje visual es capaz de posicionarse en la mente 
del grupo objetivo.

Legibilidad
Presenta y se hace un buen uso de los códigos de diseño, son 
accesibles y fáciles de comprender.

Composición visual
Presenta una composición editorial agradable y estética, y reúne 
todas las condiciones necesarias para captar la atención del grupo 
objetivo.

Entre otros factores se evaluaron la abstracción, estilización, diseño 
tipográfico y el uso del color.

Así mismo se concluye que por medio de los resultados obte-
nidos de la propuesta No. 3, se tiene una mayor identificación y 
uso apropiado de los códigos de diseño con el grupo objetivo. 
Sin embargo, existen elementos gráficos de esta propuesta que 
deben ser eliminados, pues su uso no conlleva al logro de todos 
los objetivos. Además se integran elementos de la propuesta No. 1 
que tienen mayor pertinencia con el grupo objetivo.

Algunos factores y/o elementos a considerar son:
•	 Orientación del soporte de horizontal a vertical
•	 El soporte no llevará ningún fondo de color
•	 Utilizar tipografía de la propuesta No. 1
•	 Integrar ilustraciones de la propuesta No. 1 y No. 3
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Pieza gráfica 1
Correciones

Integraciones

1. Utilizar de forma efectiva los espacios en blanco.
2. El contenido del material será impreso en blanco y 

negro, tomarlo en cuenta para evitar la integración 
de color en cualquier elemento de diseño gráfico.

3. El título del proyecto será “Liderazgo Organizativo 
y Político de las Mujeres”.

1. El uso de estas ilustraciones es conveniente para 
el desarrollo de este proyecto, aunque se debe 
mejorar su definición.

2. El uso de esta tipografía puede ser muy útil para 
su fácil lectura.

1.

2.

3.

1.

2.

Pieza gráfica 3

Correciones

Integraciones

1. Titulares en mayúsculas dificultan la lectura.

1. La retícula es muy apropiada, así como el manejo 
de los elementos de diseño gráfico (textos, cua-
dros de apoyo).

2. Existen espacios en blanco muy bien proporcio-
nados (ausencia de saturación).

1.

1. 2.

Pieza gráfica 2
Correciones

Integraciones

1. Las ilustraciones no necesariamente deben ser 
muy laboriosas, el objetivo es transmitir un men-
saje de forma clara, rápida y eficiente.

2. El presupuesto no es suficiente para cubrir los 
gastos de una impresión full color.

3. Integrar elementos de diseño gráfico que enri-
quezcan el aspecto visual en el contenido.

1. Las retícula, la distribución de los elementos y el 
formato pueden ser muy útiles para el desarrollo 
del proyecto.

1.

2.3. 1.
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6.1.1.1

6.1.1.2

Portada y contraportada

Páginas para capítulos y páginas interiores

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

Diseño de Portada

Páginas para interiores
El uso de estas retículas es para la apropiada integra-
ción de ilustraciones, textos y otros elementos de 
diseño gráfico.

Páginas para capítulos
El diseño de estas retículas es apropiado para el 
manejo de uno o varios elementos gráficos y/o 
textuales.

Diseño de Contraportada
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6.1.1.3

6.1.1.4

Páginas para índice, presentación y otras similares

Ilustración/personajes/iconografía

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

El diseño de estas retículas está especialmente enfocado a la integración de una 
jerarquía de títulos, subtítulos, temas e incisos, tanto textuales como numéricos.

Las dos diferentes propuestas de ilustración presente pueden ser usadas para el 
refuerzo gráfico del contenido de la publicación editorial.
Puede hacerse uso de ambas, siempre con el cuidado de la debida comunicación.

La ilustración es efectiva, pues logra representar un alto concepto acerca del liderazgo.

Se puede crear una fusión con el otro tipo de ilustración, ya que esta representa un 
esquema mucho más detallado de las características entre indígenas y campesinos.
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Validación6.1.2

•	 Despierta el interés.
•	 Comunica tanto por los esquemas gráficos como por el propio contenido.
•	 Demuestra seriedad y fuerza.
•	 Se ve implicado el aporte del diseño gráfico.
•	 Existe una estructura que demuestra orden y limpieza.
•	 Las ilustraciones en esencia son fáciles de interpretar y a la vez no requieren de mayor 

esfuerzo para su explicación.
•	 A pesar de no poseer el suficiente recurso económico para cubrir el gasto de impre-

sión a todo color; la estructura y diseño visual del material es bastante relevante, tanto 
en su modo de lectura como en su estructura gráfica.

•	 Las retículas son dinámicas, por lo que tienden a entretener al lector.
•	 La tipografía Myriad Pro llena los requisitos para la adecuada lectura de este material.
•	 Integrar ilustraciones donde realmente es requerido.

•	 Se debe enfocar el uso del color en base a la representación del liderazgo, 
tanto para la identificación del hombre como para el de la mujer.

•	 Se debe hacer una propuesta o diseño en formato vertical, esto para verificar 
si se puede hacer un uso más efectivo de la estructura gráfica.

•	 Crear una fusión entre las ilustraciones anteriormente presentadas.
•	 Mejorar las características gráficas de la portada del material de apoyo.
•	 Reforzar las ilustraciones por medio de cuadros de texto explicativos o ya sea 

por expresiones de los mismos personajes.

Puntos a favor

Puntos en contra
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Segundo nivel de visualización6.2

Proceso de bocetaje
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Propuestas gráficas digitalizadas6.2.1

Propuesta No. 1

Código cromáticoPieza gráfica

Código tipográfico

4

Estilo – Light, Bold y Bold Italic.
Posición de los textos en sentido horizontal.
Altas o Bajas – Textos en minúsculas.
Tipo de alineación – Bandera a la derecha.
Tipografía – Palo seco (Sans serif).

Cantidad de colores - Cuatro colores (variedad de matices).

Familia tipográfica:

Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

Código de formato

Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
Orientación del soporte impreso – Formato vertical.

1 2 3

Matices
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Propuesta No. 2

Código cromáticoPieza gráfica

Código tipográfico

3

Estilo – Light, Bold y Bold Italic.
Posición de los textos en sentido horizontal.
Altas o Bajas – Textos en minúsculas.
Tipo de alineación – Bandera a la derecha.
Tipografía – Palo seco (Sans serif).

Cantidad de colores - Tres colores (variedad de matices).

Familia tipográfica:

Código de formato

Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
Orientación del soporte impreso – Formato vertical.

1 2

Matices

Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic
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Fundamentación de decisiones finales6.2.1

Acerca de:

La guía de resultados obte-
nidos de la validación con 
el Grupo Objetivo puede 
ser consultada al final del 
informe, en la sección de 
anexos.

Dentro de este análisis de las propuestas gráficas, se evaluaron 
los aspectos:

Pertinencia, memorabilidad, fijación, legibilidad y composición 
visual, entre otros.

Los resultados obtenidos de las dos propuestas presentadas 
como un segundo nivel de visualización permitieron asentar 
la base y línea gráfica de la publicación editorial, pues se con-
cluye que estos factores cumplen con su objetivo:

•	 La familia tipográfica Myriad es muy legible y fácil de leer.
•	 Presencia de una jerarquía tipográfica muy distintiva.
•	 Mejora en las ilustraciones (fusión de las dos propuestas 

gráficas anteriores).
•	 La orientación del soporte permite integrar y adecuar 

mejor el contenido.
•	 Eliminación de los colores de fondo en el contenido.

Así se concluye que la propuesta No. 1 se destaca tanto en 
el aspecto gráfico como en el uso de sus códigos, además se 
identifica con el grupo objetivo. 
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Pieza gráfica 1 Pieza gráfica 2

Correciones Correciones

Integraciones Integraciones

1. El color azul representa liderazgo, sin embargo es importante 
resaltar de alguna forma el valor y la fuerza de la mujer en el 
asunto del liderazgo organizativo político.

2. Integrar en la portada los logotipos de la USAC, CONGCOOP e 
Instituto por la Democracia.

1. En la portada integrar algún elemento gráfico que destaque 
más la presencia de las mujeres. Esto en cuanto al concepto 
del liderazgo organizativo político.

2. Colocar junto con el logotipo de CONGCOOP, el nombre 
propio de la institución (descrito).

1. El contenido está bien diseñado  y estructurado en cuanto a 
sus elementos gráficos y textuales.

2. Se puede considerar desde ya que las ilustraciones son apro-
piadas para la comprensión del grupo objetivo.

1. Las ilustraciones de las lideresas son muy significativas.
2. La estructura del contenido, la jerarquía tipográfica y la 

distribución de elementos es adecuada a los objetivos del 
material.

1. 1.2. 2.

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

1. 1.

2. 2.
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6.2.2.1

6.2.2.2

Portada y contraportada

Páginas para capítulos y páginas interiores

Diseño de portada Diseño de contraportada

Páginas para capítulos y páginas interiores
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Páginas de contenido general

Página para bibliografía

6.2.2.3 Páginas para índice, presentación y otras similares

Página para índice Página para introducción
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La presentación de estas ilustraciones se debió a que no se poseían todas 
las fotografías en una misma calidad. Así mismo su objetivo es presentar 
una característica física general de cada mujer.

Las presentes ilustraciones muestran desde ya un carácter identificativo con 
el grupo objetivo, además se puede considerar que cumple con el objetivo 
de transmitir los mensajes de forma clara y directa.

6.2.2.4 Ilustración/personajes/iconografía
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Validación con profesionales de diseño gráfico6.2.3

¿Es limpio, claro, fácil de leer?
Sí, mantiene una limpieza y una efectiva proporción de los espacios en blanco. Sus ele-
mentos no están saturados, y es claro y preciso con el objetivo de informar.

¿Se comprende el modo u orden de lectura?
No a primera instancia, pero con un poco de lógica y aplicando el modo de lectura 
habitual, se puede decir que no dificulta la lectura, además le da dinámica y entreteni-
miento al ojo para continuar leyendo acerca del tema.

¿El tipo de letra le dificulta la lectura?
No, el tamaño y forma de la letra no dificulta la lectura, ésta es muy cómoda, liviana y sus 
trazos son fáciles de interpretar, no requiere de ningún esfuerzo extra para leer adecua-
damente.

¿Considera el tamaño de letra adecuado para la lectura?
Sí, según la jerarquía de elementos textuales, los tamaños de letras parecen responder 
adecuadamente a la importancia del contenido y a su facilidad de lectura. En contra-
parte se sugiere diferenciar más cada elemento textual por medio de una variación de 
tamaños de texto.

¿Considera apropiada la diagramación?
Sí, es limpia, clara y ordenada, aunque en algunas partes el modo de lectura requiere un 
poco de análisis y esfuerzo para conocer su orientación. 

¿Presenta señalizaciones para orientar al lector (viñetas, letras en negrita, íconos, 
ilustraciones)?
Sí, contiene letras en negrita, capitulares; ilustraciones por el momento muy pocas, se 
mejoraría si se coloca más viñetas o al menos que sean más llamativas.

¿Considera apropiadas las ilustraciones (tienen coherencia con el texto, son com-
prensibles, realistas o familiares con el contexto del interlocutor)?
Sí, son fáciles de interpretar, sin embargo hay que cuidar que cada ilustración represente 
el verdadero significado del contenido.

Instrumento de validación - Entrevista

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

6.2.3.1 Ilustración/personajes/iconografía
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¿Considera apropiado el soporte (papel, dimensiones del formato, impresión)?
Es eficiente, un formato adecuado, ideal para el usuario y para la magnitud de dicho contenido.

¿Es el requerido por la organización o institución?
En parte, pues aún le hacen falta algunos ajustes, como mejorar la redacción e interpretación de 
algunos temas dentro del contenido. Faltan referencias bibliográficas.

Con respecto a diseño, en esencia, sí es mucho de lo esperado, solamente las ilustraciones se 
deben analizar más a fondo.

¿Está estructurado bajo un orden lógico?
Sí, como proyecto viene estructurado dicho contenido por medio de módulos de trabajo, sin 
embargo a nivel de contenido propio del material, se debe mejorar la redacción y relaciones de 
títulos, subtítulos para que den mayor significado a lo que se quiere enseñar y dar a conocer.

¿Está dosificado para ser leído o trabajado por partes (temas, módulos, capítulos)?
Si, por medio de módulos de trabajo o bien dicho volúmenes para cada fase de aprendizaje den-
tro de la enseñanza de líderes políticos. Por lo que dentro del contenido de este material el lector 
hallará todo lo relacionado acerca de funcionamientos e importancias del liderazgo.

¿Desarrolla estrategias de entrada, objetivos?
Aparte de lo que se requiere enseñar en dicho material, se cuenta con una guía metodológica 
que muestra a las facilitadoras (capacitadoras) a cómo enseñar propiamente dicho contenido.

¿Desarrolla un lenguaje técnico y coloquial a la vez?
Relativamente, pero se puede afirmar que usa ambos lenguajes para dar a conocer cada tema. 
Cabe resaltar que la facilitadora contextualizará cada uno de estos temas de enseñanza-aprendi-
zaje para su mejor comprensión y entendimiento para la audiencia.

¿Lenguaje dialógico (entra en conversación con el lector)?
No en general, cada tema es diversificado o tratado a nivel general dentro del contexto, por lo 
que no entramos a demasiados detalles o asuntos personales de la audiencia. La facilitadora en 
su tiempo de enseñanza puede resaltar o apropiar los contenidos de acuerdo al entorno propio 
de algún miembro o integrante de audiencia.

¿Redacción fluida enfocada en el perfil del interlocutor?
La mayor parte del contenido es de fácil comprensión, redacción fluida y versátil.

¿Presenta ejercicios para el trabajo en equipo?
El mismo libro no, estos los empleará cada facilitadora en su tiempo de relación con la audiencia.

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación
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Tercer nivel de visualización6.3

Proceso de bocetaje

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación
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Fundamentación de decisiones finales6.3.1

Código cromático
Pieza gráfica

Código tipográfico

Estilo – Light, Bold y Bold Italic.
Posición de los textos en sentido horizontal.
Altas o Bajas – Textos en minúsculas.
Tipo de alineación – Bandera a la derecha.
Tipografía – Palo seco (Sans serif).

Cantidad de colores - Seis colores (sin matices).

Familia tipográfica:

Código de formato

Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
Orientación del soporte impreso – Formato vertical.

1 2 3 4 5 6

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

6.3.1.1

6.3.1.2

Portada y contraportada

Páginas para capítulos y páginas interiores

Diseño de portada Diseño de contraportada

Páginas para capítulos y páginas interiores
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

6.3.1.3 Páginas para índice, presentación y otras similares

Página para bibliografíaPágina para índice Página para introducción

6.3.1.4 Ilustración/personajes/iconografía
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

Validación con Grupo Objetivo6.3.2

Acerca de:

El instrumento de validación (entrevista) se puede consultar en la sección de anexos.
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

6.3.2.1 Algunos comentarios y sugerencias

Portada - Sugerencia
Se sugiere experimentar con otra gama de colores en el diseño de la portada. Esto con 
el propósito de representar el concepto de liderazgo y, por supuesto, la importancia de 
la mujer en su participación política y organizativa.

Contenido del material - Comentario
Es bueno integrar varias ilustraciones en los temas correspondientes del contenido de 
cualquier publicación editorial, pues ayudan a relacionar una idea general con respecto 
al principal mensaje de dicho contenido.

Ilustraciones - Comentario
Se puede apreciar en el presente material que muchas veces una ilustración no necesa-
riamente requiere la aplicación de un color; sino más bien que esta cuente con la forma 
apropiada para su buen entendimiento.

Contenido del material - Sugerencia
Tomar siempre en cuenta todos los aspectos relacionados al diseño gráfico, tipografía, 
tamaño, forma, color, morfología; puede facilitar la apreciación y percepción del usuario, 
independientemente de a quién nos dirijamos.

El Diseñador Gráfico - Comentario
Se debe resaltar la importancia del papel que juega el estudiante universitario (Diseñador 
Gráfico), pues éste debe tener por lo menos un pequeño conocimiento acerca de las 
características generales y específicas del Grupo Objetivo al que tiene previsto dirigirse.
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Fundamentación de decisiones finales6.3.3

Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

1.

2.

6.3.3.1 Elementos por modificar

Correciones

1. Se puede integrar otra gama de colores o matices para 
representar la fuerza del concepto liderazgo, y especial-
mente el rol de la mujer.

2. Aumentar el contraste o intensidad de estos recuadros 
(fondos) grises, pues al momento de impresión ya no 
son perceptibles.
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

Propuesta gráfica final fundamentada6.4

Formato6.4.1

•	 Tamaño de soporte impreso – Carta (8.5 x 11 pulgadas).
•	 Orientación del soporte impreso – Formato vertical.

8.5”

11”

Se trabajó sobre un formato 
vertical tamaño carta, debido 
a la complejidad y magnitud 
del contenido.

El formato carta presenta un 
amplio margen de espacio, 
permite distribuir de una 
forma efectiva complejos 
contenidos, a la vez permite la 
integración de varios elemen-
tos de diseño gráfico.

Además este formato permite  
integrar varios tipos de retícu-
las, ilustraciones y jerarquías 
tipográficas.

Fundamentación

Dimensiones

Características
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Retícula6.4.2

Para dar una dinámica a dicho material se optó por 
el uso de diversas retículas, tales como la modular, 
de columnas y mixtas.

En las presentes imágenes se puede apreciar cómo 
fueron aplicadas cada una de estas retículas.

A lo largo del contenido se priorizó que cada retícula 
fuera la más apropiada en cuanto a la integración de 
elementos de diseño gráfico.

Fundamentación

•	 Retícula: modular, columnas y mixta.

Características
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Capítulo VI - Proceso de producción gráfica y validación

Tipografía6.4.3

Se hizo uso de una familia tipográfica completa, que a la vez de forma fácil y accesible 
permitiera enriquecer una jerarquía tipográfica evidente; esto con el objetivo de distin-
guir un texto de otro, una caja tipográfica de otra.

Por otra parte se respetaron las morfologías que presentó cada familia tipográfica, 
desde negrita para titulares, regulares para subtítulos y cursivas para resaltar frases o 
palabras dentro de párrafos singulares.

Fundamentación

Familia tipográfica: Tamaño de tipografía:

Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

8, 9, 11y 13 puntos
18 puntos
28, 45 y 62 puntos
11  puntos

Light 9 puntos

Bold 28 puntos

Bold 45 puntos

Bold 62 puntos

Bold 14 puntos

Regular 18 puntos

Light 13 puntos

Light 11 puntos
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Ilustración6.4.4
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Las ilustraciones son una síntesis propia de algunos 
temas mayormente relevantes del liderazgo de las 
mujeres; el propósito de éstas es informar al usuario 
o introducirlo al tema sin la necesidad de tener un 
previo acercamiento de lectura.

Es así como cada una de ellas representa un térmi-
no y concepto relacionado al liderazgo, tales como 
patriarcado, empoderamiento de mujeres y trabajo 
en equipo, entre otros.

Fundamentación

•	 Características físicas identificables con el grupo 
objetivo (indígenas/campesinos).

•	 Expresiones y posturas que representan clara-
mente el concepto relacionado a cada tema.

•	 Síntesis de ilustraciones, esto para facilitar su 
comprensión.

•	 Priorizar la presencia de las mujeres entorno a la 
importancia del liderazgo, es decir, mostrar que 
ellas tienen poder, autoridad y decisión propia.

•	 Ilustraciones transparentes que comuniquen lo 
debido y que no se malinterpreten.

Características
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Cromatología

Portada

6.4.5

6.4.6

Se hizo uso de una armonía de colores que principalmente destacara el concepto 
liderazgo organizativo y político, a la vez la importante presencia de las mujeres en 
el medio.

En base al conjunto de colores aplicados, se puede observar que están equitati-
vamente distribuidos, dos tonalidades de color rosado en función a la representa-
ción de la mujer y dos tonalidades de color azul en función a la representación de 
liderazgo, más un color blanco para el balance, transparencia.

La portada representa en su conjunto todas las 
partes fundamentales que conforman el liderazgo, 
muestra por medio de colores e ilustraciones ele-
mentos que son indispensables cuando se habla de 
organización, comunidad, participación, libertad de 
expresión, trabajo en equipo, equidad de género y 
respeto hacia nuestros semejantes.

Así se puede observar que cada elemento gráfico 
está plenamente relacionado uno con el otro.

Fundamentación

Fundamentación

1. 2. 3. 4. 5.

Colores en representación
a la mujer

Colores en representación
al liderazgo organizativo y político

Balance,
transparencia

y equilibrio
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Contraportada

Portadilla, créditos, índice y presentación

6.4.7

6.4.8

Como anteriormente se mencionaba, la contra-
portada continúa con dichos elementos gráficos 
integrados. Además se incluyeron los logotipos de 
las organizaciones que apoyaron en la ejecución de 
este material.

Fundamentación

Portadilla Créditos
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Presentación

Índice

Índice

Índice
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Páginas interiores6.4.9

Páginas interiores
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Pieza gráfica final

Pieza gráfica final6.4.10
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Pieza gráfica final
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Ilustración/personajes/iconografía6.4.11
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Capítulo VII
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II

Lecciones aprendidas durante el proceso de gestión y producción de diseño gráfico

En la gestión y producción gráfica7.1

Aspectos que facilitaron el proceso7.1.1

Es importante que desde el inicio de cualquier proyecto se definan claramente 
qué objetivos se desean alcanzar; ser plenamente firmes, concisos y puntuales a 
estos, durante y después de la ejecución del proyecto.

Definición de objetivos

Alta y frecuente comunicación entre miembros de trabajo

Periódicas evaluaciones en el progyecto de trabajo

Evaluación y proyección de todos los factores involucrados

Tomar en consideración la buena y efectiva comunicación entre los miembros 
del equipo de trabajo, puesto que esto permite solucionar cualquier inquietud, 
duda o posible equivocación que podría perjudicar el desarrollo del trabajo.

Es importante monitorear y evaluar periódicamente los avances de trabajo en 
cualquier proyecto, esto ayuda a orientar a cada miembro del equipo a que cons-
tantemente esté enfocado en su rol de trabajo. 

Evaluar todos los factores involucrados en la gestión de trabajo, algunos como: 
costos, reuniones, avances, objetivos, límites de presupuesto, tiempos estimados 
de producción, entre otros.
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Aspectos que dificultaron el proceso7.1.2

Capítulo VII - Lecciones aprendidas durante el proceso de gestión y producción de diseño gráfico

Debido a que dentro de la institución es bastante demandado el apoyo de un 
diseñador gráfico, se presentó el inconveniente de hacer otros labores fuera de 
los objetivos planteados dentro del mismo Ejercicio Profesional Supervisado.

El tener los instrumentos de trabajo adecuados permitió agilizar y hacer más 
productivas las tareas diarias.

El contar con diversas referencias bibliográficas, publicaciones editoriales y 
consultas de profesionales permitió agilizar el proceso de trabajo.

El lapso de tiempo estimado para el desarrollo del proyecto benefició en concor-
dancia con el tiempo estipulado para realizar el Ejercicio Profesional Supervisado.

El coordinar el trabajo del Ejercicio Profesional Supervisado dentro de la institu-
ción junto con los reportes eventuales y agenda de actividades para la universi-
dad condujo a un desenfoque  en el cumplimiento de los objetivos planteados.

Dispersión de trabajo y objetivos del Ejercicio Profesional Supervisado

Mobiliario e instrumentos de trabajo adecuados

Fácil acceso a la información y consulta

Tiempo correspondiente de trabajo

Reportes eventuales y agenda de actividades
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Lecciones al iniciar el proceso

Lecciones al final del proceso

Lecciones durante las etapas de visualización, 
validación y evaluación

7.1.3

7.1.4

7.1.5

Capítulo VII - Lecciones aprendidas durante el proceso de gestión y producción de diseño gráfico

Definir puntualmente medios y estrategias para hacer posible el alcance de objetivos.

Dentro del proceso de trabajo de la visualización, validación y evaluación se puede 
conocer plenamente que el trabajo empleado ha sido plenamente productivo, 
provechoso y beneficioso para el proyecto institucional.

Se comprende que para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de trabajo en 
donde dos o más personas se vean involucradas a trabajar, es siempre importante 
tener valores y cualidades positivas que ayuden a crear una sólida y estable cone-
xión entre cada miembro y/o integrante de trabajo.

Esto permite a su vez crear confianza, libertad de expresión, integración de sugeren-
cias; y no está de más mencionar que incluso ayuda a mejorar las estrategias en el 
plan de trabajo. 

Planificación de actividades, uso de cronogramas de trabajo y organización personal 
en cuanto a entregas, reuniones y actividades relacionadas al desarrollo del proyecto. 

Búsqueda y definición de objetivos

Cumplimiento de objetivos y avance de trabajo

Relación social con el equipo de trabajo

Organización y planificación de actividades
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Siempre es de suma importancia resaltar y determinar cuáles son los objeti-
vos que se requieren alcanzar en un proyecto. Entre estos objetivos se puede 
mencionar el cuidado de los tiempos de trabajo, cronogramas de actividades, 
funciones de las personas participativas, entre otros.

El administrar tiempos, actividades y enfoque en el plan de trabajo beneficia 
y propensa una mayor garantía de que la proyección del trabajo se concluya 
de forma exitosa o al menos considerablemente efectiva. Estar al pendiente 
de los avances diarios conlleva a tener una mayor claridad en el alcance de los 
objetivos establecidos. 

Dentro del rol de trabajo como diseñador gráfico se exhorta primeramente a 
que el diseñador gráfico conozca debidamente de dónde parte y en dónde en-
tra en acción su trabajo; pues, ante todo, debe ser consciente y tener la plena 
claridad de qué es lo que se busca lograr con la ayuda de sus conocimientos. A 
partir de este punto, el diseñador gráfico tiene una mayor libertad, enfoque y 
un amplio margen de herramientas y estrategias para hacer posible el alcance 
de sus objetivos.

Definición de objetivos y plan de trabajo

Función de trabajo como Diseñador Gráfico

Capítulo VII - Lecciones aprendidas durante el proceso de gestión y producción de diseño gráfico

El liderazgo democrático es el que impulsa, produce y consolida cambios sociales.
Es imaginativo, creativo, se adapta a los procesos, tiene vocación de servicio,

orienta, es ético, escucha, se actualiza, dialoga y comunica.
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Conclusiones

Se cumplió con el objetivo general de diseñar una publicación editorial sobre el 
concepto de liderazgo organizativo, enfocado principalmente para el uso propio 
de las facilitadoras.

El diseño de la publicación editorial acerca del Liderazgo Organizativo y Político 
de las Mujeres permitió la integración de un conjunto de elementos gráficos 
necesarios, como los códigos icónico-visuales, entre los que figuran el gráfico, el 
expresivo y el descriptivo.

Como selección de pieza gráfica, el libro impreso fue funcional como material 
de apoyo didáctico para las facilitadoras, este fue apropiado y provechoso en 
cuanto a su uso.

La conceptualización teórica se llevó a cabo por medio de un diseño editorial 
que denotara equilibrio, simplicidad y coherencia con los temas tratados.

La agenda de actividades y el plan de trabajo fueron planificados y organizados 
para crear la publicación editorial, además existió el tiempo adecuado para eva-
luar y validar todos aquellos factores que se vieron involucrados en la mediación 
del diseño gráfico.

Cada validación, desde la primera hasta la tercera, fue efectiva y adecuada para 
recabar información acerca de la pertinencia de la publicación editorial, y cada 
una de las fases de visualización condujo a la obtención de datos convincentes e 
importantes para corregir y mejorar la pieza gráfica.

Por último, se fundamentó cada elemento de diseño gráfico que fue aplicado en 
la publicación editorial, entre los que es posible mencionar los elementos tipo-
gráficos, cromáticos, lingüísticos, morfológicos e icónico-visuales.

Conclusiones generales
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Los derechos (políticos, económicos y sociales) en su conjunto, son los aspectos centrales
que permiten hacer efectiva la ciudadanía, son conquistas históricasy están presentes hoy en día, 

debido a la participación social y política de las mujeres y hombres. 
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 IX

Recomendaciones

A la institución cliente para la reproducción, 
difusión y aplicación de piezas diseñadas8.1

Debido a que dentro de la institución Coordinación de ONG y Cooperativas, 
CONGCOOP, se hace uso frecuentemente de publicaciones editoriales, se reco-
mienda contar con el apoyo y consejería de un profesional experimentado en 
el ámbito y relación con el diseño gráfico editorial, además de tomar en cuenta 
la importante participación de pedagogos, consultores, redactores, diseñadores 
gráficos editoriales, entre otros.

Una persona con conocimientos entorno al diseño gráfico editorial permite 
mejorar la gestión, producción y todos aquellos factores que se ven involucrados 
a la hora de crear un producto de carácter editorial.

Muchos de estos profesionales aportarán respuestas y soluciones a muchas 
interrogantes que surgen al momento de plantear la elaboración de un material 
editorial; por mencionar algunos de estos aspectos: para quién se diseña, gestión 
del diseño, elementos visuales a utilizar, conceptualización, estrategias de comu-
nicación, soportes, formatos, medios de impresión, costos. 

Material de apoyo didáctico educativo
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A la escuela de diseño gráfico8.3

En la actualidad es sumamente importante estar a la vanguardia de los diversos 
campos del Diseño Gráfico, por lo que se recomienda y se hace un llamado a los 
catedráticos, estudiantes y profesionales de la Escuela de Diseño Gráfico a desa-
rrollar constantemente nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos para 
ser más competentes en el mundo actual.

A futuros estudiantes
del curso de proyecto de graduación8.2

Como parte del trabajo profesional de un Diseñador Gráfico es recomendable 
que cuando ejerza su Proyecto de Graduación en alguna institución, se relacione, 
involucre y conozca a fondo los principios, valores y objetivos específicos que 
desempeña la institución, esto le traerá beneficio y facilidad de relación social 
para cuando se requiera la aplicación y aporte de sus habilidades, conocimientos 
y aptitudes; además por consiguiente conocerá de una mejor forma las necesida-
des demandadas por la institución.
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Glosario

USAC

CONGCOOP

Arq.

Br.

Lic.

Local

Nacional

ONG

Concepto Creativo

Brief

Universidad de San Carlos de Guatemala

Coordinación de ONG y Cooperativas

Arquitecto (Abreviatura)

Bachiller (Abreviatura)

Licenciado (Abreviatura)

Municipio específico del departamento Sololá

Departamento de Sololá en su conjunto

Organización no gubernamental

Idea que concibe o forma conocimiento, es decir, 
abstracto en la mente que explica o resume expe-
riencias, razonamientos o imaginación.

Información, memoria, informe.

Glosario
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Anexos

Anexos
Presentación del Material de apoyo didáctico-educativo 
“Liderazgo Organizativo y Políticos de las Mujeres”
en la institución Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP



126

Anexos



127

Anexos

Guía de resultados obtenidos
en el primer nivel de visualización
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Guía de resultados obtenidos
en el segundo nivel de visualización
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Guía de resultados obtenidos
en el segundo nivel de visualización

¿Es limpio, claro, fácil de leer?
Sí, es bastante limpio, ordenado, mantiene un buen equilibrio, elegante y fácilmente 
puede ser leído en todo su contenido.

¿Se comprende el modo u orden de lectura?
Sí, difícilmente pues se desorienta una persona, y cabe mencionar que tiene mucha 
dinámica y refuerzo gráfico, tanto le ayudan sus ilustraciones como sus titulares, esto a 
pesar de tener la limitante de la falta de color.

¿El tipo de letra le dificulta la lectura?
No dificulta la lectura, lo que sí es necesario es tener una buena iluminación, pues como 
es una tipografía muy delgada tiende a requerir hacer un pequeño esfuerzo extra.

¿Considera el tamaño de letra adecuado para la lectura?
Con respecto al contenido, no es tamaño ideal para una lectura plena; sin embargo, por 
la magnitud del contenido se determina que es aceptable. Lo conveniente es aumentar 
a uno o dos puntos más su tamaño.

¿Considera apropiada la diagramación?
Sí es muy apropiada, ya que el contenido presenta muchos temas independientes que es 
necesario distinguir entre sí. Esto a la vez exige que sea implementada una diagramación 
dinámica, menos convencional y flexible para la integración de ilustraciones.

¿Presenta señalizaciones para orientar al lector (viñetas, letras en negrita, íconos, 
ilustraciones)?
Sí presenta números, viñetas, letras en negrita, titulares y algunos cuadros de texto son 
los elementos que ayudan a la orientación de lectura. 

¿Considera apropiadas las ilustraciones (tienen coherencia con el texto, son com-
prensibles, realistas o familiares con el contexto del interlocutor)?
Son coherentes con el significado de cada tema o por lo menos sintetiza el concepto de 
los temas, además son fáciles de interpretar ya que no son lo bastante complejas.
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¿Considera apropiado el soporte (papel, dimensiones del formato, impresión)?
Dentro de nuestros proyectos institucionales, la mayoría de publicaciones editoriales 
son en base a este soporte; tamaño carta con contenido en blanco y negro y papel 
bond. Esto se debe a que especialistas y personas capacitadas en el tema tienen la 
habilidad requeridad para su debido uso.

¿Es el requerido por la organización o institución?
En su mayoría sí, algunos factores hicieron falta para reorientar, pero en su mayor parte 
cumple con lo requerido.

¿Está estructurado bajo un orden lógico?
En el contenido metodológico sí existe una estructura didáctica, ahora bajo el carácter 
de diseño puede evaluarse el aspecto entorno a los códigos de diseño utilizados, y pues 
efectivamente presenta éstos como: código icónico visual expresivo, descriptivo y gráfi-
co. Además en el asunto tipográfico sí existe una jerarquía tipográfica.

¿Desarrolla un lenguaje técnico y coloquial a la vez?
En parte, pero no es necesario o por lo menos para lo que el contenido trata a nivel 
general no se requiere contextualizarlo para el grupo objetivo. Esto será parte del 
trabajo de la facilitadora.

¿Presenta ejercicios para el trabajo en equipo?
Estos formarán parte de cada especialista en el tema, los cuales serán dados por cada 
facilitadora.
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Diagramación
Presenta orden y limpieza, dinámica y contiene elementos o signos que ayudan a orien-
tar la lectura.

Gama de color
Representa tanto la identificación del liderazgo del hombre como el de la mujer, además 
existe la presencia de una equidad y equilibrio.

Ilustración
Simplifican mayormente el contenido del que se está tratando. Aún se pueden mejorar 
tanto en la composición gráfica como en sus acabados finales.

Retícula
La integración de una y dos columnas permitió que la lectura fuera lo bastantemente 
agradable y plácida, ya que permite leer por pequeños fragmentos o parráfos.

Soporte
Es efectivo en cuanto a su manejo y forma de presentar los temas de dicho contenido. 
Posee una proporción muy cómoda y accesible para su lectura.

Objetividad
Mantiene una línea de diseño bastante congruente con el tema, ya que está enfocado a 
un público adulto y no a uno juvenil.

Comprensión
La publicación editorial se comprende claramente, sin embargo se debe conocer más a fon-
do las necesidades del grupo objetivo, ya que esto puede permitir la mejora de referencias 
gráficas que vayan de acorde al contexto e identidad social y cultural del Grupo Objetivo.

Facilidad de lectura
Se lee fácilmente, mas se puede mejorar para una próxima vez el tamaño y espesor de letra.

Códigos de comunicación
Comunica lo necesario, mas no profundiza o denota puntualmente lo que trata el tema, 
sin embargo esto se comprende, pues como son temas tan extensos y complejos se 
tendría que hacer una publicación más enfocada a lo gráfico e ilustrativo.

Guía de resultados obtenidos
en el tercer nivel de visualización
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Carta de admisión de la Coordinación de ONG y Cooperativas CONGCOOP

Carta de admisión de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP
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Carta de satisfacción de la Coordinación de ONG y Cooperativas CONGCOOP

Carta de satisfacción de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP
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Cotización de imprenta

Cotización de imprenta
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Cotización por servicios de Diseño Gráfico

Cotización por servicios de Diseño Gráfico

Cotización 
 

 
A:  Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP 
 
DE: Carlos Wilfredo Jacinto Saucedo 
 
Fecha: 18 de septiembre de 2013 
 
 
Servicios profesionales prestados para la elaboración de la publicación editorial acerca del 
Liderazgo Organizativo y Político de las Mujeres. 
 
 
Entre los cuales se describen los siguientes: 
 
 Creatividad, diseño y diagramación para el contenido de la publicación editorial: 

 
Q15, 000.00 

 
 Mediación gráfica de contenidos e instrumentos de validación con el grupo 

objetivo para la publicación editorial. 
 

Q15, 000.00 
 
Total por los servicios profesionales prestados: 
 

Q30, 000.00 
 
Agradeciendo desde ya la oportunidad de trabajo, me suscribo atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Carlos Wilfredo Jacinto Saucedo 
Diseñador Gráfico 
Tel. 5859 - 0322 
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