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10PRESENTACIÓN

PRE- 
SENTACIÓN

El siguiente Proyecto de Graduación contiene la propuesta 
de estrategia y material didáctico para el programa Diplo-
mado en Orientación Familiar, de la organización Enlace, el 
cual ofrece un espacio de reflexión sobre su acción educati-
va en el contexto familiar, dirigido a fortalecer como prime-
ros responsables de la educación de sus hijos y promueve 
un acercamiento y la colaboración con la labor educativa 
de la escuela por parte del maestro. 

Se ha realizado un diagnóstico de la situación real y actual 
del programa, mediante instrumentos de investigación se 
identificaron las necesidades y oportunidades de Diseño 
Gráfico Editorial. Se estableció la justificación y objetivos, 
que determina el problema de comunicación visual de la 
institución y como se aborda. Se realizaron validaciones 
con expertos y grupo objetivo para un resultado eficaz y 
funcional. Se diseñaron estrategias y material de apoyo para 
la comunicación visual que se les brindará a los participantes 
de dicho programa. El resultado de este proceso es el libro 
debidamente diagramado y solucionado base las necesi-
dades de la organización y grupo objetivo para una mejor 
método de enseñanza-aprendizaje.



CAPÍTULO 111 1



CAPÍTULO 113

CAPÍTULO

1
Introducción
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INTRO- 
DUCCIÓN

Enlace
(1)

  ofrece un espacio de reflexión sobre su acción educativa en 
el contexto familiar, dirigido a fortalecer como primeros responsables 
de la educación de sus hijos y promueve un acercamiento colaboración 
con la labor educativa de la escuela.  El principal objetivo del programa 
es promover la paternidad responsable y así reforzar la educación en 
el marco de los derechos humanos.

El programa de capacitaciones consta de 24 módulos, divididos en 
cuatro fases, por lo tanto este proyecto abarcará el rediseño de la fase 
uno que consiste en nueve módulos, los cuales son:

Familia y escuela, agentes educativos

¿Qué significa ser persona?

Etapas de la educación 

Educación en los valores

Práctica de los valores

Educación en la libertad

Carácter y personalidad

Educación para el amor

Matrimonio 

Se ha realizado un diagnóstico del material real y actual del progra-
ma Diplomado en Orientación Familiar para visualizar los siguientes 
aspectos: (Ver anexo núm.1)

•	 La diagramación que contiene el documento es manuscri-
ta, posee retícula que está definida por los márgenes. Por 
lo tanto la lectura es muy cansada, ya que no es un libro 
de lectura literal, sino de aprendizaje. Se convierte en una 
lectura monótona y aburrida.

•	 El color que contiene es a blanco y negro, connota insegu-
ridad y ausencia de energía y tristeza, ya que no se apoyó 
sobre otro color que no sea negro o blanco. 

•	 El apoyo en la lectura es de entre texto, que son recuadros 
con texto de color gris, todo en mayúscula, los mapas con-
ceptuales o esquemas que utiliza son básicos y un poco 
confusos, además podemos observar que se apoya en un 
cómic en el módulo 2. 

•	 No posee jerarquía de títulos; los títulos son simples, subra-
yados y se encuentran en mayúscula. 

•	 Carece de plecas que identifiquen los módulos o submó-
dulos, las viñetas no cumplen su función. No comprende 
índice solo contenido de unidad.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

(1)Enlace Guatemala (2013), Objetivos del progra-
ma. Recuperado de http://www.enlace.edu.gt/es/
escuela-de-padres.html.

Con estos aspectos, analizamos la funcionalidad que tiene cada ele-
mento en la diagramación de este material didáctico, no cumple su 
función de comunicar por medio de enseñanza-aprendizaje. 
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PRO- 
BLEMA
En el programa Diplomado en Orientación Fa-
miliar de Enlace, capacitan a los maestros que 
impartirán el programa a los padres de familia 
de las diferentes comunidades de Guatemala. Es 
importante que el mensaje e información logré 
comprenderse ya que es una pieza importante y 
fundamental en la construcción de la sociedad. 
El método enseñanza-aprendizaje es deficiente 
en cuanto a formación moral, ya que los maes-
tros no logran emitir el mensaje o comprender 
algunos de los temas abordados en las capaci-
taciones por falta de interés o comprensión con 
respecto del material que se les brinda en las 
capacitaciones. Es evidente que este material 
no despierta el interés por el participante o no 
es del todo entendible.
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JUSTI-
FICACIÓN

Trascendencia INCIdencia

FACTIBILIDAD

Con la realización de este material educativo, 
el maestro será instrumento para la unión fa-
miliar, esta crecerá e incorporará más activi-
dades que los maestros puedan realizar, habrá 
más respeto. Existirá una plataforma para la 
educación de formación moral que contribuirá 
con nuestra sociedad y se difundirá por todo el 
país, generando así comunidades con armonía 
y respeto. La formación de actitudes y valores 
se establecerán a temprana edad en la forma-
ción de los niños.

Este trabajo representa un valor muy grande, 
desde lo mas pequeño, como la familia, a lo 
mas grande, que podría ser el país entero, for-
mando nuevas generaciones con mentalidades 
de respeto.

Para el programa Diplomado en Orientación 
Familiar de Enlace es un aporte al aprendi-
zaje de los maestros en primera instancia y 
al proceso de enseñanza aprendizaje de los 
maestros asistentes, acerca de la formación y 
promoción de la dignidad de las personas y la 
superación de la familia como espacio educati-
vo y formativo. El material brindará herramien-
tas para abordar los diferentes temas en casa 
y formar a sus hijos en el momento oportuno.

La elaboración del material didáctico es un 
proceso factible para desarrollarse en el pro-
grama Diplomado en Orientación Familiar por-
que el personal encargado de Enlace ha sido 
receptivo en cuanto a la idea del proyecto, para 
ello, han puesto a disposición la accesibilidad 
a la información y los insumos con respecto 
de los temas que se presentan en el programa.

Los profesionales en el área tienen la disposi-
ción de apoyar en el desarrollo de la misma y 
están conscientes de esa necesidad de redise-
ño del material para el programa Diplomado 
en Orientación Familiar.
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OBJETIVOS
DEL PROYECTO

GENERAL

específico de comunicación

específico de PRODucción GRÁFICA

Desarrollar material gráfico editorial impreso 
que contribuya a despertar el interés y me-
jorar la formación enseñanza-aprendizaje de 
los temas que se imparten en el programa Di-
plomado en Orientación Familiar, de Enlace.

Apoyar los procesos de capacitación de los 
maestros y facilitar la apropiación del conte-
nido relacionado con los derechos humanos, 
la dignidad de la personas y el crecimien-
to familiar.

Rediseñar el material existente mediante una 
diagramación acorde al grupo objetivo con 
imágenes e ilustraciones de los diferentes te-
marios para el programa Diplomado en Orien-
tación Familiar, facilitando así el proceso en-
señanza-aprendizaje.



2



CAPÍTULO

2
Perfiles
Perfil de la organización 
y servicios que brinda
Perfil del grupo objetivo
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PERFIL
Y SERVICIOS 
QUE BRINDA

(2)Enlace Guatemala. (2013, 01). Perfil del cliente. Recuperado de 
http://www.Enlace.edu.gt/es/

ENLACE
(2)

Busca la optimización de la educación escolar 
con énfasis en la integración de maestros y 
padres de familia como figuras determinantes 
para el desarrollo del alumno. 

Problemática

La educación es reconocida como un instru-
mento inigualable de formación humana y 
como una pieza fundamental en la construc-
ción de toda sociedad.

Ante la situación actual en la que vivimos, que 
es el reflejo de una sociedad con bases edu-
cativas deficientes y carentes de formación 
moral, resulta indispensable que apoyemos a 
nuestros maestros impulsando un nuevo para-
digma educativo, cimentado en la formación 
de actitudes y valores. 

¿Quiénes son?

Es una asociación civil (no lucrativa/autofi-
nanciable) orientada a fortalecer la familia, a 
través de la educación escolar, y la integra-
ción de los padres y maestros, como figuras 
determinantes para asistir el desarrollo de las 
nuevas generaciones.

¿Qué hacen?

Promueve la superación humana y profesional 
de agentes educativos, ofreciendo las herra-
mientas para transformar al maestro de infor-
mador a formador, utilizando una metodolo-
gía con efecto multiplicador en la comunidad: 
maestros, alumnos y padres.

¿Quiénes se benefician?

La familia como base fundamental de nuestra 
sociedad y la comunidad en general. 

¿Cómo funciona?

En Guatemala, se implementan dos de los sie-
te programas desarrollados: el Diplomado en 
Orientación Familiar para Maestros y el Progra-
ma de Escuela para Padres. Estos programas 
se imparten en sesiones semanales de 4 horas 
a maestros y líderes comunitarios durante 10 
meses. El contenido consta de 24 módulos 
impartidos en 34 sesiones y 6 sesiones para 
la formación e implementación del Programa 
para Padres.
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Filosofía de la institución
Visión

Impulsar el crecimiento de Guatemala gene-
rando un cambio multiplicador en la socie-
dad, fomentando valores a través de la edu-
cación integral.

Misión

Promover la superación humana y profesio-
nal de educadores que tienen influencia mul-
tiplicadora en la sociedad para fortalecer la 
comunidad a través de acciones y programas.

Objetivo general

Optimizar de la educación escolar con énfa-
sis en la integración de maestros y padres de 
familia, como figuras determinantes para el 
desarrollo del alumno.

Objetivos específicos

 • Fortalecer el liderazgo de los maestros y 
padres de familia en beneficio de sus alum-
nos y su comunidad.

 • Trabajar mediante la discusión y exposi-
ción didáctica de prácticas integrales, la 
responsabilidad de la persona ante sus cir-
cunstancias, en sus relaciones familiares 
y sociales.

Programas
Escuela para Padres

El Programa de Formación para Padres de Fa-
milia ofrece un espacio de reflexión sobre su 
acción educativa en el contexto familiar. Este 
programa está dirigido a fortalecerlos como 
primeros responsables de la educación de sus 
hijos y promueve un acercamiento y la cola-
boración con la labor educativa de la escuela.

La característica primordial de este programa 
es que surge de las necesidades mismas de 
los participantes, fundamentándose en una 
visión antropológica y personalista de la edu-
cación. El diagnóstico de estas necesidades 
de orientación se determina por medio de una 
metodología de Espacios Abiertos y aplica al 
término del DOF.

Está dirigido a padres de familia de la misma 
zona escolar. Los padres pueden incorporarse 
en cualquier etapa del programa.

Los objetivos del programa:

 • Promover la dignidad de la personas y la 
superación de la familia como espacio edu-
cativo y formativo

 • Abatir la desigualdad de género

 • Promover la paternidad responsable

 • Combatir la violencia intrafamiliar

 • Reforzar la educación en el marco de los 
derechos humanos.
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Plan de estudios

Existen diez temarios. Cada grupo realiza un 
examen diagnóstico de necesidad por medio 
de la metodología de Espacios Abiertos a fin 
de determinar la mejor opción para desarrollar 
durante la implementación del programa.

 • La familia y la escuela en la educación

 • ¿Qué significa ser persona?

 • El valor permanente de la familia

 • Las relaciones en la familia

 • Fundamentos de caracterología

 • La comunidad como un servicio en la ac-
ción educativa

 • La comunicación y la toma de decisiones 
en el matrimonio

 • La sexualidad en el matrimonio 

 • La pequeña pantalla

 • Conocimiento de los adolescentes

Diplomado  
en Liderazgo Educativo

Este es un programa educativo orientado a 
apoyar a directores, docentes y escuelas del 
sector oficial en la integración y el desarrollo 
de su comunidad escolar, transformándola en 
una organización que aprende a aprender y 
que promueve el aprendizaje de las personas 
que la forman.

Esto se logra al ejercer un liderazgo activo en 
donde la persona (educador) se “reconoce 
como ser autónomo con capacidad de crear, 
innovar, transformar y permite a otros ser ac-
tores de su propio proceso en el desarrollo de 
su personalidad”, lo cual favorece el desarrollo 
de competencias avanzadas para ejercer mejor 
su tarea profesional en un entorno cambiante 
y complejo, característico de nuestra época.

Competencias del líder

Los educadores son líderes cuando desarro-
llan en sí mismos competencias avanzadas en 
tres campos:

 • Psicosocial 

 • Gestión estratégica

 • Pedagógica
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Diplomado en Orientación  
Familiar (DOF)

El Diplomado en Orientación Familiar ofrece a 
los maestros una base conceptual clara sobre 
la educación familiar, orientada a optimizar 
las relaciones con los padres, e incentiva su 
participación en la promoción de actividades 
relacionadas a la formación y el desarrollo in-
tegral de sus hijos.

Este programa está dirigido a maestros de 
educación primaria y básica y a líderes co-
munitarios con el objetivo de proporcionar 
una plataforma sobre la educación familiar en 
la Escuela para Padres.

Los objetivos:

Maestros

 • Promover y prestigiar la labor magisterial

 • Enriquecer la práctica educativa

 • Optimizar la relación con los padres de fa-
milia, a través de las Escuelas para Padres

Padres

 • Facilitar y fortalecer la relación escue-
la familia.

 • Promover la equidad de género

 • Abatir la violencia intrafamiliar

Alumnos

 • Elevar el nivel académico y promover la 
cultura cívica

 • Abatir índices de deserción escolar

 • Prevenir enfermedades y adicciones

El Diplomado en Orientación Familiar (DOF) 
se imparte en sesiones semanales, quincena-
les o mensuales durante seis meses, según ca-
lendarización acordada con el grupo que se 
capacitá. El contenido del DOF consta de 24 
módulos teóricos, integrados en cuatro blo-
ques temáticos. Enlace certifica al maestro 
con un diploma después de haber concluido 
cada uno de los cuatro bloques temáticos.

El maestro de enseñanza pública tiene la op-
ción de incluir constancia de esta capacitación 
en su Hoja de Servicio del Escalafón en el Mi-
nisterio de Educación.

Además, el DOF incluye diez horas de práctica 
supervisada para la preparación e implemen-
tación de seminarios educativos dirigidos a 
padres de familia del establecimiento educa-
tivo donde se imparte el DOF.

Centros de ENLACE familiar (CEF)

Es la plataforma que le permite al ser humano 
y su familia encontrar respuesta a los fenó-
menos sociales que amenazan a la sociedad 
guatemalteca y que, incidiendo en su salud 
mental y emocional, le impiden su verdadera 
realización como personas.

 
Nuestra misión es servir a la persona a través 
de programas, proyectos y tratamientos edu-
cativos y psicoterapéuticos que colaboren a su 
desarrollo integral, el de su pareja, su familia y 
su comunidad. Este programa se dirige a una 
población abierta de escasos recursos, que 
tiene necesidad de recibir atención en el área 
de salud mental.

Objetivos del CEF

 • Rescatar la dignidad de la persona, la fami-
lia y los valores humanos en un ambiente 
de apertura y respeto

 • Ofrecer servicios psicoterapéuticos orien-
tados a fortalecer la comunicación e inte-
gración de las familias

 • Ofrecer terapias individuales y grupales, 
de parejas y/o familias en las áreas, sobre: 
depresión, ansiedad, estrés, autoestima, 
prevención de adicciones, orientación fa-
miliar, intervención en crisis

 • Acompañar a la persona y su familia en un 
proceso terapéutico , orientado a lograr un 
equilibrio que redunde en beneficio de su 
persona, de su pareja, familia y comunidad

 • Horario de atención: de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Área de cobertura 
Enlace es un asociación civil que llega a 
toda Guatemala, en instituciones públicas 
como privadas.

En ocho años de labor educativa, la cobertura 
de Enlace ha llegado a doce departamentos, 
innumerables municipios y zonas. Los depar-
tamentos son:

 • Sacatepéquez

 • Chimaltenango

 • Escuintla

 • Quetzaltenango

 • Sololá

 • Retalhuleu

 • El Progreso

 • San Marcos

 • Alta Verapaz

 • Suchitepéquez

 • Santa Rosa

Personas Beneficiadas
 • La comunidad donde se realiza la capaci-

tación tiene un mejor desarrollo en educa-
ción y relaciones con sus habitantes.

 • Los alumnos de las escuelas, llevan un me-
jor rendimiento escolar y se desarrollan en 
un mejor ambiente familiar.

 • Los donantes se dan a conocer por medio 
de patrocinio.

 • El Mineduc, tiene más alumnos con mejor 
preparación, con un mejor futuro. 

 • El encargado de área o asesor de área pue-
de capacitar a varias escuelas de su sector. 

 • Los alumnos que son indirectamente be-
neficiarios tiene el 28% de probabilidad de 
no caer en delincuencia o corromperse en 
el camino. 

 • Enlace es conocido por medio de juzga-
dos, ya que en estos casos citan a padres 
de familia que son agresivos en sus hoga-
res, realizan y asisten a estos talleres para 
mejorar su relación con sus hijos y con la 
comunidad.

 • El juzgado tiene una forma de capacitar al 
agresor por medio de estos talleres.

 • Los padres tienen una mejor relación con 
sus hijos.

 • Las familias tienden a ser más unidas.

 • Según el estudio de una universidad de 
Washington, Enlace es un programa con 
un resultado satisfactorio.

 • El 75% de los asistentes a los talleres ob-
servan cambios en ellos y su relación con 
las personas que los rodean.
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Población meta

Cultura comunicacional visual 

Los padres de familia son la población meta de 
la escuelas para padres, así como los maestros 
de las comunidades y, por último, los niños de 
las comunidades que están rodeados de pa-
dres y maestros asistentes al programa.

Área de diseño/comunicación 

Enlace no posee área de diseño gráfico debido 
a que no cuentan con presupuesto para el área. 
Los artes que utilizan han sido realizados por 
diseñadores freelance. 

Sí posee un área de comunicación, que es la 
encargada de generar el contenido para dar 
a conocer la asociación y todo lo que impli-
que comunicación, también realiza ventas 
para el encargado de área educativa y Mine-
duc, materiales gráficos que se apoyan para 
sus funciones de comunicación, formación o 
capacitación

Como carecen de un presupuesto, los capa-
citadores se apoyan con las mantas vinílicas 
que existan y presentaciones de Power Point; 
ellos llevan sus cañoneras para reproducir las 
presentaciones.

El tipo de material que proporcionan para in-
formación acerca de Enlace, son trifoliares, 
bifoliares a través de su página web, blog, fan 
page en redes sociales como Facebook y Twit-
ter. También utilizan mantas vinílicas, back pa-
nel para brindar información de la escuela de 
padres y para las platicas, donde se encuentra 
el logo de Enlace y los patrocinadores. Los ar-
tes, en la mayoría de eventos, son proporciona-
dos por los patrocinadores. (Ver anexo núm.2)
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Características  
Sociodemográficas
 • Región: Centroamérica

 • País: Guatemala

 • Nacionalidad: guatemalteca en su mayoría 
(pueden incluirse extranjeros) 

 • Edad: 20 a 45 años aprox.

 • Género: femenino y masculino

 • Etnia: todas

 • Religión: todas 

 • Educación: nivel primario, secundario, 
diversificado.

Características Socioeconómicas
 • Ocupación: maestros.

 • Ingresos: Q2,800 a Q3,200

 • Clase social: clase trabajadora.

 • Vivienda: localizadas en barrios y colonias 
populares, edificios multifamiliares. Casi 
siempre alquiladas.

 • Vehículos: no poseen, y si poseen es un 
automóvil usado y de modelo anterior.

 • Educación: la mayoría culmina a nivel diver-
sificado y otros siguen en la universidad.

 • Aparatos eléctricos: poseen equipo de so-
nido, radio grabadora y refrigeradora, mo-
delos económicos.

 • Viajes al exterior: viajan al interior del país.

 • Servicio domestico: no poseen.

 • Educación de sus hijos: la mayoría estudian 
donde ellos brindan sus servicios o en es-
cuelas públicas.

PERFIL 
DEL GRUPO 
OBJETIVO
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Otras características
 • Personalidad: tímidos, llevaderos, co-

municativos.

 • Estilo de vida: su trabajo es de medio tiem-
po. La mayoría se encuentra en el interior 
de la republica. No culminaron el nivel 
primario. Son padres con tres hijos o más. 
Desconocen los beneficios que pueden ob-
tener por medio del programa. Son igno-
rantes en muchos temas de los cuales se 
tocan en el programa Diplomado en Orien-
tación Familiar. 

 • Valores: la mayoría son responsables, edu-
cados, solidarios, saben trabajar equipo.

 • Cultura visual: comprenden los cómics y 
son sus favoritos, ya que tienen contacto 
con el periódico, revistas y libros que utili-
zan en su trabajo impartiendo clases a sus 
alumnos. El tipo de material que prefieren 
para leer, son las redes sociales, revistas, 
periódicos. Su lectura visual comprende de 
formatos tamaño carta, tipografía roma-
na, apoyo de ilustraciones y descansos de 
imágenes. Le gusta la lectura con la misma 
cantidad de texto e imágenes. Les parece 
la idea de reforzar la lectura con imáge-
nes y frases que se complementen. El tipo 
de letra tiene que ser legible y grande, ya 
que refuerza la comprensión lectora de los 
usuarios. Las personas mayores se sienten 
identificadas con imágenes tipo cómic o 
imágenes con cuadros de texto. Esta in-
formación se extrajó del instrumento para 
conocimiento de nivel visual en el grupo 
objetivo (Ver anexo núm.3)

Características Psicopedagógicas
Los maestros pueden desviar su interés por 
todo aquello que cree innecesario y dejará de 
aprender; tiende a desconcentrase muy fácil, 
debido a las diferentes responsabilidades y 
obligaciones que tiene como adulto. 

Por lo tanto, se deben aplicar lecturas que se 
apoyan en imágenes, reforzar la lectura con 
charlas, puestas en común, esquemas, etc. El 
método enseñanza-aprendizaje debe ser teó-
rico-práctico, realizando dinámicas para mo-
tivarlos en su educación.
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CAPÍTULO

3
Definición Creativa

Estrategia de aplicación 
de la pieza a diseñar
Concepto creativo  
de diseño
Propuesta  
de códigos visuales
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ESTRATEGÍA  
DE APLICACIÓN 
DE LA PIEZA  
A DISEÑAR

La serie de folletos que compone la Fase I, del 
Diplomado en Orientación Familiar incluye  45 
hojas aproximadamente, por eso se decidió 
ahorrar portadas, hojas y la accesibilidad para 
cargar un libro y no varios folletos. Es de mejor 
manejo y dirección para el usuario. El libro que 
consiste en Fase I, se dividirá en dos partes: 
folleto 1 al 5, primera parte, y folleto 6 al 9, se-
gunda parte. Para un mejor manejo del mate-
rial y por tiempo, se trabajará únicamente con 
la primera parte del libro. El libro será a una 
tinta, el color institucional, el verde y blanco y 
negro, debido a los costos, a excepción de la 
portada que llevará el logo de la organización.

Cada módulo es una unidad en el libro y estará 
separado por una portadilla que incluirá cada 
uno de los temas por tocar así, el libro se utili-
zará por unidades, que contendrán diferentes 
temas. El usuario podrá identificar el módulo 
en el que se encuentra, gracias a la pleca en 
la parte inferior. 

La lectura se apoyará con fotografías acorde 
al tema planteado.

El tiempo estimado para utilizar las piezas 
gráficas es a largo plazo, hasta que la organi-
zación considere un cambio conveniente en la 
estructura del tema y/o del diseño. 
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CONCEPTO 
CREATIVO  
DE DISEÑO

Tema: Capacitación a maestros para el 
programa escuela para padres en el mar-
co de los derechos humanos

Se utilizaron tres técnias:

 • Think Po

 • El árbol del problema

 • Spider map

THINK PO
Descripción de la realidad:

Po los maestros enseñan 

Po los padres enseñan

Po la escuela es para la enseñanza

Po los padres también aprenden

Po los padres y maestros enseñan a los niños

Po algunos valores se enseñan en la escuela

Po las capacitaciones son para enseñar

Po en la EPP se fomentan y refuerzan los va-
lores de la familia

Po los padres enseñan los valores más 
importantes

Po la familia es la base de la sociedad

Po los niños aprenden de sus padres y maestros

Po la educación ética y moral se orientan en el 
hogar y en la escuela



CAPÍTULO 337

Formulación de las provocaciones:

 • Los maestros NO enseñan 

 • Los padres NO enseñan

 • La escuela NO es para la enseñanza

 • Los padres TAMPOCO aprenden

 • Los padres y maestros NO enseñan 
a los niños

 • Algunos valores NO se enseñan en 
la escuela

 • Las capacitaciones NO son para enseñar

 • En la EPP no se fomentan NI refuerzan los 
valores de la familia

 • Los padres NO enseñan los valores mas 
importantes

 • La familia NO es la base de la sociedad

 • Los niños NO aprenden de sus padres 
y maestros

 • La educación ética y moral NO se orientan 
en el hogar NI en la escuela

Generación de ideas:

 • Instruyendo al objetivo

 • Formando y puliendo las piezas

 • Creando experiencias

 • Los renacuajos nadan, los sapos no. 

 • Los niños aprenden jugando

 • Se talla en la carpintería

 • Habilitemos y tomemos acciones

 • La fortaleza del reino

 • El amor es el valor más importante y el 
propio es el primero

 • La sociedad está compuesta por grupo de 
personas con valores e ideales similares

 • Los niños aprenden con base en sus pro-
pias experiencias

 • Los principios son inherentes al ser humano.

Frases conceptuales

 • Creando experiencias

 • Formando y puliendo las piezas

 • Habilitemos y tomemos acciones

Creando experiencias

Creando experiencias, surge de la provocación: la escuela NO es para 
la enseñanza, de esta se extrae la idea de que el ser humano aprende 
por medio de las experiencias propias. La palabra creando proviene 
del CREAR, la creación es el suceso más grande que pueda existir en 
la historia, todo lo que rodea al ser humano es una creación y lo que 
vive día a día son experiencias propias, aprendiendo cosas buenas y 
malas. En el diseño, se puede aplicar tanto la creación, que es sinónimo 
de creatividad, y las experiencias con cada uno de los elementos que 
podemos observar en el diseño editorial.
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SPIDER MAP
Constructos (Ideas)

Educar

Aprender

Promover

Apoyar

Interés

Crecimiento

Respeto

Justicia

Reflexión

Esfuerzo

Profundizar

Límites

Normas

Materiales que se utilizan para el aprendizaje

Libros

Pizarrón

Cañonera

Computadora

Hojas

Lápiz

Estuche

Yeso

Marcadores

Carteles

Crayones

Beneficios

Apoyo a la sociedad

Competencia educativa

Formación ética

Formación moral

Refuerzo de valores

Armonía en el hogar

Afectividad

Crecimiento personal

Armonía en comunidad

Interés en la comunidad

Respeto con el prójimo

Las pequeñas acciones tienen resultado

Aporte para la sociedad

Acciones

Vida

Saludo

Educación

Familia

Valores

Paz

Dignidad

Igualdad

Libertad

Amor

Principios

Aporte

Grapas

Folletos

Resaltador

Rotafolio

Lapicero

Cuaderno

Escritorio

Reloj

Sellos

Borrador

Factores o impedimentos

Poder

Dinero

Trata

Desempleo

Moral

Corrupción

Materiales

Prácticas

Institución

Motivador

Recursos

Tiempo

Ambición

Delincuencia

Narcotráfico

Principios

Concentración

Interesante

Gusto

Acciones

Egoísmo

Violencia

Bien propio

Educación

Guerrilla

Familia

Salud

Influyente



CAPÍTULO 339

Primera selección

Vida respeto prójimo

Familia aporte a la sociedad

Motivación apoyar educación

Armonía resultado

Enseñanza bien común

Obras multiplican

Diferencia acciones

Valores practica educativa

Libertad concentración formación 
moral respeto

Atractivo

Segunda selección

Vida es respeto por el prójimo

La familia es un aporte a la sociedad

Motivación para apoyar la educación

Si tiene armonía, transmite un 
buen resultado

La enseñanza es para el bien común

Las buenas obras se multiplican

Nuestras acciones hacen  
la diferencia

Los valores son una  
practica educativa

La libertad en la formación moral 
debe de concentrarse en el respeto

Tercera selección

Aportando a la sociedad

Lo bueno se multiplica

La diferencia son nuestras acciones

Frases conceptuales

 • La diferencia son nuestras acciones

 • Aportando a la sociedad

 • Lo bueno se multiplica.

La diferencia son nuestras acciones.

La diferencia de nuestras acciones, surge de Nuestras acciones que 
hacen la diferencia, una acción pueden ser infinidad de cosas, tareas 
por realizar, etc. La diferencia es importante en el diseño, ya que comu-
nicamos de forma diferente a la sociedad en la que nos encontramos. 
Podemos anclar el concepto la diferencias son nuestras acciones,  con 
el diseño, ya que los seres humanos realizan diferentes acciones en su 
diario vivir, ya sean tareas como obligaciones o servicios comunitarios.
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ÁRBOL DEL PROLEMA
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Efectos

 • Sociedad corrompida

 • Desarrollo social con personas 
ignorantes

 • Familias separadas

 • Psicológicamente no están ap-
tos para la educación de niños

Generación de ideas

 • Reestructura de las bases

 • Desarrollo desde el inicio

 • Las veredas desviadas

 • Sistema neurológico civiliza-
ción / Mapa del circuito donde 
se encuentra la civilización

Frases conceptuales

 • Mapa de fisuras de la 
civilización

 • Desarrollo desde el inicio

 • Las veredas desviadas

Mapa de fisuras de la civilización

El mapa de las fisuras  de la civilización, surge de la figura retórica: sis-
tema neurológico-civilización. Lo que pretende lograr este concepto es 
la conexión que hay en la mente y la educación, haciendo un símil de 
mapa de fisuras y civilización, respectivamente. Un mapa conlleva mu-
chas líneas y trazos, la civilización es más recta, robusta y formal. Esta 
nos puede ayudar a crear una experiencia muy cuadrada al espectador. 
El mapa también nos ayudará a crear orientación, las grietas suelen ser 
elementos separados de algún objeto. Gracias a este concepto podemos 
lograr múltiples entradas y salidas, conectando el diseño y sus elementos 
con estas palabras.
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Nuestras acciones hacen la diferencia, una 
acción puede ser definida como algo que se 
hace o se realiza, es sinónimo de hecho, acto, 
actuación, operación, labor, trabajo, tarea, 
maniobra, obra. En el diseño gráfico realiza-
mos actividades que consisten en concebir, 
programar, proyectar y realizar, comunicamos 
de forma diferente a la sociedad en la que 
nos encontramos. Anclamos el concepto con 
el diseño, ya que los seres humanos realizan 
diferentes acciones en su diario vivir, ya sean 
tareas como obligaciones o servicios comuni-
tario. En el diseño, se pueden aplicar tanto la 
creatividad como la acción, y las experiencias 
con cada uno de los elementos que podemos 
observar en el diseño editorial.

Nuestras acciones hacen  
la diferencia (spider map)

CONCEPTO 
CREATIVO
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PROPUESTA  
DE CÓDIGOS VISUALES

La retícula de seis colum-
nas permite un formato 
más flexible para aquellas 
publicaciones que tienen 
jerarquías complejas o 
que contienen texto e 
imágenes. Gracias a esto 
serán dinámicas.

rETÍCULA
Según el articulo de la 
web, formato de papel: 
“La idea que subyace en el 
formato, es tratar de apro-
vechar el papel al máximo 
de modo que se desper-
dicie lo mínimo posible”. 
Está acción nos lleva a 
la decisión de el formato 
adecuado para la impre-
sión del libro sea carta, ya 
que gracias a esta apro-
vecharemos el papel. La 
portada y contraportada 
pueden ser diferente al 
tamaño carta.

eL FORMATO

pALETA DE COLORES

tIPOGRAFÍA
Las fuentes pueden ser 
divididas en dos gran-
des categorías: las Serif y 
las Sans Serif. La palabra 
“Serif” hace alusión a las 
pequeñas líneas de cada 
uno de los extremos de las 
letras,  Sans Serif se refie-
re a los tipos de letra que 
no lo tienen. Estos dos 
grupos asocian una gran 
cantidad de variedades.

Para seleccionar la tipo-
grafía, tomando en cuenta 
el grupo objetivo, para el 
título, la tipografía es un 
palo seco, por su senci-
llez de trazo y porque su 
dinamismo y elegancia 
comunican el mensaje sin 
distractores. 

Por otro lado, para el cuer-
po del texto, por lo gene-
ral, las fuentes Serif están 
consideradas de más fácil 
lectura en textos largos y 
trabajos impresos, como 
periódicos y libros. 

También existen diferen-
tes modalidades en la ti-
pografía del título y cuer-
po de texto para indicar 
diferentes acciones en 
los textos.

Tamaño de fuente. La 
mayoría de los libros es-
tán impresos con un ta-
maño de fuente de 9 a 
11, pero dependiendo de 
la fuente elegida puede 
que sea necesario utilizar 
tamaños mayores o inclu-
so menores.

La paleta de colores son 
los institucionales. En el 
fondo, predominará el 
color blanco, ya que hace 
un contraste con el color 
del texto y es lo suficien-
temente sutil que realza 
al texto por su viveza de 
colores y la legibilidad en 
la lectura. 
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CAPÍTULO

4
Planeación operativa

Flujograma del proceso 
Cronograma de trabajo
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Inicio de la propuesta 
del proyecto

Nivel 1 de bocetaje

Nivel 2 de visualización

Nivel 3 de visualización

Marco teórico

Ficha de personajes

Pulido de 
piezas visuales

Validación  
conel grupo  
objetivo

Fundamentación  
de la pieza gráfica

Implementación Informe Final

Con base en las suge-
rencias, se realizaron 
los cambios prudentes.

Con base en las valida-
ción, se realizaron los 
cambios prudentes.

BocetosAutoevaluaciónPrevalidación G.O.

Concepto (3 Técnicas)

Códigos visuales

Bocetos Evaluación

Expertos del tema

Diseñadores

FLUJOGRAMA 
DEL PROCESO
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Se realiza el diagnóstico 
con el fin de conocer si 
existe algún problema 
que se pueda solventar 
con el diseño gráfico 
editorial, quiénes son el 
grupo objetivo y cómo 
abordar el tema.

Se realiza una encuesta 
a los participantes del 
programa, como a las 
personas que ya han 
participado en este.

Se pulen las ideas y es 
preciso pasar a un nivel 
de bocetaje con valida-
ción con el grupo obje-
tivo, con las personas 
asistentes al programa 
y las personas que ya 
asistieron. 

Se extrajo la información 
necesaria por medio de 
instrumentos como la 
entrevista con los en-
cargados del programa, 
escuela para padres.

Se observan los dife-
rentes factores que el 
grupo objetivo puede 
necesitar, es decir, las 
posibles soluciones en 
la resolución del ma-
terial didáctico para 
padres.  Se comienza a 
bocetar la solución a el 
problema planteado.

Se puede realizar una 
encuesta con las piezas 
gráficas en el programa. 

Se estableció la resolu-
ción al problema encon-
trado en la institución, 
que en este caso será 
realizar material didác-
tico para el programa 
Diplomado en Orienta-
ción Familiar, de Enlace.

Se establecen los con-
ceptos por presentar 
conforme a los temarios 
que se dan en el progra-
ma. Se continúa con el 
proceso de bocetaje. 

Se hacen observacio-
nes, según las valida-
ciones realizadas pos-
teriormente, realizando 
cambios en las piezas 
gráficas que sean perti-
nentes para el desarro-
llo efectivo de los dife-
rentes temas. 

Se establecen las varia-
bles del grupo objetivo, 
así como geográficas, 
demográficas, psico-
gráficas y conductuales. 
El proyecto se aborda-
rá desde las oficinas 
centrales de ENLACE, 
donde se proveerá la 
información y lo nece-
sario para realizar el 
contenido del material 
didáctico.

Se establecen los reque-
rimientos y las directri-
ces que se toman en 
cuenta para las piezas 
gráficas finales, tam-
bién los materiales que 
se pueden utilizar para 
la obtención de los ele-
mentos que llevará el 
material didáctico y 
también los programas 
que se utilizarán.

Se realiza el informe 
final, con las piezas 
gráficas finales por 
presentar. 

SEMANA 1

SEMANA 5 Y 6

SEMANA 12

SEMANA 2

SEMANA 6

SEMANA 13

SEMANA 3

SEMANA 7

SEMANA 14

SEMANA 4 Y 5

SEMANA 8, 9, 10 Y 11

SEMANA 15

CRONOGRAMA DE TRABAJO
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CAPÍTULO

5
Marco teórico
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MARCO 
TEÓRICO

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o ét-
nico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Pero, ¿qué son los derechos 
humanos? ¿Cuál es la diferencia entre los derechos y las obligaciones? ¿Cuál es la 
diferencia entre el bien común y el bien propio? ¿Se respetan los derechos humanos 
en Guatemala? ¿Cuántas organizaciones están dispuestas a defender los derechos 
humanos? ¿Será que todo esto es un factor que afecte a la sociedad? Empezaremos 
viendo qué son los derechos universales y los inalienables.

Los derechos humanos establecidos por el derecho internacional, nos muestran las 
obligaciones que tienen los gobiernos para actuar, o de abstenerse de actuar de 
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El principio de la univer-
salidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de 
los derechos humanos.

Según las Naciones Unidas de los derechos humanos “Los derechos humanos son 
inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las 
debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la li-
bertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber 
cometido un delito”.

Todos los derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes son todos 
aquellos derechos humanos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y 
la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el 
derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, 
como los derechos al desarrollo y la libre determinación. La privación de un derecho 
afecta negativamente a los demás.

(3)  ULPIANO, citado en Arce, J., De los bienes, ed. 
Porrúa, México 1988, (p.16).

(4) (s/f) Los Derechos Humanos, www.ohchr.org

En los países, se asumen las obligaciones y los deberes, 
en virtud de respetar, proteger y realizar los derechos hu-
manos. “La obligación de respetarlos significa que deben 
abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos hu-
manos, o de limitarlos”. 

(3)
 

La obligación de protegerlos exige que impidan los abusos 
de los derechos humanos contra individuos y grupos. La 
obligación de realizarlos significa que los Estados deben 
adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 
derechos humanos básicos. En el plano individual, así como 
debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, tam-
bién debemos respetar los derechos humanos de los demás.

Los derechos fundamentales de la persona se desprenden 
de su dignidad; es decir, de la superioridad de su naturaleza 
con respecto de los demás seres. El respeto a esos dere-
chos parte de la idea de justicia: “La constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo suyo”.

(4)
 

¿QUé TANTO CONOCES  
LOS DERECHOS HUMANOS?
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(5)UDEFEGUA,(2012) Quitémonos el tabú, informe 
sobre situación de Defensoras y Defensores de De-
rechos Humanos,(p.55) 

(6)Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala, 
Guatemala a grandes trazos, Guatemala (p.3)

Toda persona tiene el derecho a que se le trate con justicia, que se 
le respeten sus derechos naturales y tiene la obligación de respetar 
a los demás. 

El bien común es aquel que es compartido por todos los miembros 
de una comunidad. Beneficia a todos y respeta la dignidad de cada 
uno de los individuos de una nación. El bien común es relevante a los 
bienes individuales porque hace un beneficio para todos y no hiere la 
dignidad humana. También es un bien social. Podemos definirlo como 
un derecho público, cuyas leyes han de proteger a los ciudadanos y 
extranjeros y buscar el bien de la sociedad. La obligación de las leyes 
se resguarda con sanciones. 

Por otro, lado el bien propio es todo aquel que beneficia a nuestra 
persona, muchas veces puede ser egoísta hacia los demás, puede 
afectar el bien común y los derechos individuales. El habitante de 
una nación tiene la facultad de exigir al gobierno el cumplimiento de 
dichas garantías.

La importancia de los derechos humanos es sumamente grande, por 
lo que deben ser respetados en cualquier lugar. En Guatemala, hay un 
gran índice de incumplimiento con ellos, según la ONG Unidad de Pro-
tección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala 
(UDEFEGUA) los derechos más violados son: derecho a la vida, derecho 
a la integridad personal, derecho a la libertad y seguridad, derecho a 
la propiedad, derecho a la libre expresión, derecho de justicia.

(5)
 

La mayoría de los pobladores en 
Guatemala desconocen de la viola-
ción a estos.

Otro gran ejemplo de incumplimien-
to lo muestra la Associació d’Amistat 
amb el Poble de Guatemala, que des-
cribe las violaciones a los derechos hu-
manos que se han realizado en nuestro 
país, como ejemplo el conflicto arma-
do interno. La Comisión para el Escla-
recimiento Histórico (CEH) registró un 
total de 42.275 víctimas

(6)
, que fueron 

infringidas en sus derechos humanos.

Dejemos claro que las violaciones de 
derechos humanos cometidas por el 
Estado son las realizadas por funciona-
rios públicos y agencias estatales. En 
esta situación, se incluye a los agentes 
de la autoridad u otro tercero que ac-
tuó bajo dirección o conocimiento de 
agentes estatales.

Según la Doctrina de Seguridad Nacional y el 
anticomunismo, se cometieron crímenes como 
el secuestro y asesinato de todo tipo de per-
sonas, desapariciones forzadas y aplicación 
sistemática de la tortura.

El derecho a la identidad étnica o cultural del 
pueblo maya, también se violó Se destruye-
ron lugares, símbolos culturales y sagrados; 
se reprimieron elementos de identidad como 
el idioma o el vestido. También se desestruc-
turó el sistema de autoridad legítimo de las 
comunidades, impidiendo el uso de sus pro-
pias normas.
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El Estado de Guatemala cometió repeticiones en vio-
laciones del derecho a la vida. Los agentes de estas 
violaciones fueron por lo general personas de poder.

La violación sexual de mujeres destruyó la dignidad de 
la persona. La mayoría de las víctimas fueron mayas y 
quienes sobrevivieron aún enfrentan dificultades por 
los traumas derivados de esta agresión, las comuni-
dades mismas quedaron violentadas por este suceso.

Se llegaron a  realizar ejecuciones en presencia de una 
agrupación para generar pánico y forzar la incorpora-
ción de los pobladores a un grupo.

Con los fusilamientos, se registraron algunas ejecu-
ciones arbitrarias de integrantes de los mismos gru-
pos revolucionarios. La “justicia revolucionaria” era la 
decisión de dar muerte a algunos combatientes por 
intentos de traición o sospechas de colaborar con 
el enemigo.

“Las masacres, en alguna de las cuales se habría dado 
muerte a mujeres y niños, las desapariciones forzadas, 
los secuestros con fines políticos o económicos y el 
reclutamiento forzado fueron otros actos de la guerri-
lla que atentaron contra la libertad personal y la vida, 
actos con los que la guerrilla infringió según los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949.

Los grupos guerrilleros, además, no siempre dieron 
cumplimiento a la distinción que debe regir en todo 
conflicto entre combatientes y no combatientes, vio-
lando el Derecho Internacional Humanitario”.

(7)
 

(7)Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala, 
Guatemala a grandes trazos, Guatemala, (p.13)

(8)Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala, 
Guatemala a grandes trazos, Guatemala, (p.13)

(9)Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala, 
Guatemala a grandes trazos, Guatemala, (p.13)

En los 5.465 testimonios recogi-
dos por el proyecto REMHI, son 
52.427 las víctimas documentadas 
de violaciones de los derechos hu-
manos, que corresponden a 14.291 
hechos.

(8)
 

Associació d’Amistat amb el Po-
ble de Guatemala establece tres 
grandes tipos de violaciones de 
los derechos humanos y del dere-
cho internacional humanitario de la 
violencia política en Guatemala: el 
de las violaciones contra la vida y 
las masacres, las violaciones contra 
la libertad personal, las violaciones 
contra la integridad física. Veremos 
estadísticas de cada una de esas 
violaciones.

Contra el derecho a la vida encon-
traremos que las ejecuciones extra-
judiciales según el registro total del 
proyecto REMHI es de 4.532. El nú-
mero de ejecuciones extrajudiciales 
atribuidas a las fuerzas del Estado 
(ejército y grupos paramilitares) es 
de 3.307 (90,95% de las ejecucio-
nes extrajudiciales). En su mayoría, 
estas personas fueron asesinadas 
por su destacado papel de lideraz-
go religioso, social o político en las 
comunidades y la sociedad guate-
malteca. Por parte de la guerrilla, 
las victimas de ejecuciones extra-
judiciales registradas fueron 514 
(14,13%), en su mayoría miembros 
de grupos para militares, o perso-
nas acusadas de ser colaboradoras 
del ejército, que no se encontraban 
en momento de enfrentamiento o 
ataque armado.

(9)
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Una desaparición forzada, es una 
violación permanente que única-
mente finaliza cuando reaparece 
viva la víctima, libre o detenida, o 
cuando su cadáver es plenamente 
identificado por sus familiares. Se-
gún los testimonios recogidos por 
el proyecto REMHI, fueron confir-
madas 3.893 víctimas de desapari-
ciones forzadas. Las fuerzas del Es-
tado fueron responsables de 3.243 
víctimas. La desaparición forzada 
no fue, como tal, una estrategia uti-
lizada por la guerrilla.

Por otro lado, las muertes como 
resultado de la persecución con-
forman un patrón también muy 
frecuente. El total suma 2.659 per-
sonas, lo que constituye el 8.94% de 
todas las muertes registradas. Den-
tro de esta categoría de violación, 
se consideran aquellas personas 
que fallecieron debido al hambre y 
enfermedades por las condiciones 
de sufrimiento extremo y persecu-
ción en la montaña a que se sometió 
durante meses a grupos y comuni-
dades enteras.

Las masacres consideradas como asesinatos múltiples 
de tres o más personas fueron hechos muy frecuentes 
(1.090 masacres ) y produjeron una enorme cantidad 
de víctimas (18.424, de las cuales el 94% fueron res-
ponsabilidad de las fuerzas militares o paramilitares del 
Estado). Más del 60% de las víctimas mortales registra-
das por el Proyecto REMHI corresponden a masacres.

Por su parte, la guerrilla aparece como responsable de 
95 asesinatos múltiples, que produjeron 665 víctimas 
(3,6% del total de víctimas de masacres).

La destrucción masiva de grupos y comunidades que 
ha caracterizado la violencia sociopolítica en Guate-
mala, ha constituido un patrón central de la política 
contrainsurgente, especialmente entre los años 1980 
y 1983. La mayor parte de las víctimas de masacres 
corresponden al período de gobierno del general Efraín 
Ríos Montt.

A lo largo del período estudiado, en el país ocurrie-
ron numerosos actos de tortura. En total son 2.752 
hechos registrados en este ámbito; en ellos suman 
9.908 víctimas.

Un buen número de testimonios recogidos por el Pro-
yecto REMHI, dan cuenta de una práctica oficial y sis-
temática de tortura; sin embargo, las víctimas de este 
tipo de violaciones en Guatemala son muchas más ya 
que la mayoría de las personas torturadas por las fuer-
zas gubernamentales fueron asesinadas posteriormen-
te o aún permanecen desaparecidas.

En lo relativo a las fuerzas insurgentes, también se re-
portaron casos de tortura y penas o tratos crueles. 
Del total de víctimas de la guerrilla por todo tipo de 
violaciones (2.523) un 7,02% (177) corresponde a tratos 
crueles asociados la mayor parte a ejecuciones extra-
judiciales.

Según los datos obtenidos, las víctimas de la tortura 
fueron fundamentalmente hombres (90%), pero en 
esos datos no se incluyen las violaciones sexuales. Los 
datos sobre violaciones sexuales muestran una mayor 
frecuencia de la misma en los hechos de violencia co-
lectivos. En un 16 % de las masacres asociadas a des-
trucción comunitaria los testimonios de las víctimas 
refieren violaciones sexuales a las mujeres por parte 
del Ejército, Comisionados Militares y PAC.
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(10)S/F, quienes somos. www.udefegua.org

En los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI 
se encuentra un total de 1.577 casos de amenazas, que 
representan 7.378 víctimas. Este constituye, en térmi-
nos de frecuencia, el segundo patrón de violaciones. 
La responsabilidad de las fuerzas militares y paramili-
tares del Estado en esas amenazas es del 75% del total 
de amenazas.

Dentro del Proyecto REMHI también se registró un nivel 
de responsabilidad que se adjudica a las fuerzas insur-
gentes; en total fueron 300 las veces en que se señaló 
su participación en este tipo de hechos.

Los testimonios del Proyecto REMHI recogen 1.405 
hechos y 5.079 víctimas correspondientes a este patrón 
de violaciones a los derechos humanos. Esos hechos 
fueron muy frecuentes, dado que la mayor parte de 
las veces los prisioneros de guerra o capturados en 
el marco de operaciones militares no fueron siquiera 
reconocidos como tales.

Los datos recogidos sustentan la frecuencia de ese 
patrón de violaciones por parte de las fuerzas militares 
y paramilitares del Estado, a las que corresponden el 
94% de dichas detenciones arbitrarias o ilegales (5,2 %  
son atribuidas a desconocidos y en un 0,6% a la 
guerrilla).

A continuación, observaremos que existen organiza-
ciones que promueven el respeto y proveen materiales 
para los defensores de los derechos humanos.

Se encuentra la mencionada anteriormente, UDEFE-
GUA, organización que proporciona servicios a defen-
soras y defensores de derechos humanos en Guatemala 
y en países de la región centroamericana, para la ge-
neración de capacidades individuales y colectivas para 
la autogestión de riesgos.

Su misión es brindar apoyo integral a los defensores de 
derechos humanos para empoderarlos en la gestión y 
autogestión de su seguridad.

Su visión es que las defensoras y los defensores de 
derechos humanos realice su labor en condiciones de 
seguridad.

Su propósito es empoderar a los defensores en la ges-
tión y autogestión de su seguridad en su labor de de-
fensa de derechos.

(10)
 

Podemos encontrar también el programa Protection 
International, que ha colaborado en nuestro país con 
asesoría legal, protección y en seguridad a través del 
programa Aj Noj Protection Desk.

Otra organización que trabaja en el marco de los de-
rechos humanos es Enlace, mostraremos conceptos 
básicos que defiende esta organización.

Estos son los valores protegidos por el derecho según 
el concepto de persona.
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La sustancia individual de cada persona, se debe respetar la integridad 
del cuerpo, se prohíbe mutilar y comerciar con las partes corporales; 
se exige el respeto a la vida. Se prohíben el aborto, la eutanasia, y las 
agresiones corporales, debe reconocerse la propiedad de cada autor 
con respecto de sus obras, la persona debe poseer un mínimo de cosas 
materiales para vivir dignamente.

Por naturaleza racional, su capacidad de co-
nocer y por su libertad, el ser humano tiene 
derecho a:

 • La verdad y a que se le informe con 
honestidad

 • Actuar voluntariamente

 • Elegir su ocupación

 • Expresar sus ideas

 • Practicar su religión

 • Reservar para sí mismo su interioridad 
 

El ser humano tiene derecho  
a la sociabilidad:

 • Formar una familia y a decidir el número 
de hijos y su tipo de educación 

 • Que se le guarde fidelidad 

 • Ser tratado de igual forma que los demás 

 • Participar en la decisiones políticas 

 • Ser respetado por la sociedad en su 
persona, en sus propiedades o posesio-
nes lícitas.

 • A asociarse con otros

El tema más fuerte de esta organización son los derechos de la familia, 
que es una sociedad soberana a su manera, aunque condicionada en 
varios aspectos. Se habla de los derechos de la familia, profundamente 
relacionados con los derechos del humano. Entre esos derechos está 
el de la procreación responsable y la educación de los hijos.

La Nación, el Estado y las comunidades internacionales deben tener 
en cuenta la existencia de la familia.

Existe un vínculo casi orgánico entre la familia y nación. El vínculo 
de la familia con la Nación se basa ante todo en la participación en la 
cultura. Los padres tienen hijos también para la nación, para que sean 
miembros suyos y participen de su patrimonio histórico y cultural. Una 
nación verdaderamente soberana y fuerte está formada siempre por 
familias fuertes, conscientes de su misión en la historia.

(11)
 

Ya tuvimos conocimiento de las infracciones que se cometen con los 
derechos humanos y cuáles son los derechos inherentes, pero, ¿qué 
pasa con esos derechos? La mayoría de estos no se cumplen, son viola-
dos por las personas que poseen poder, que buscan un bien propio y no 
se preocupan por su alrededor. La ignorancia sobre este tema abarca a 
la mayoría de la población con los derechos humanos y son pocas las 
personas que tienen conocimientos de los derechos que poseen como 
seres humanos, es indispensable que la persona se forme y los respete, 
ya que gracias a estos se puede crear un bien común, una armonía en 
comunidad e incluso el aprendizaje. El incumplimiento de estos puede 
repercutir en todo un país. Definitivamente sin estos no podremos vivir 
en una sociedad tranquila, con respeto, honestidad, etc, lo cual es vital 
para que el ser humano pueda recrearse y se auto realice.

(11) Enlace(s/f) Dimensión Social de la persona, 
Guatemala, (p.12)
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La cultura visual de los diseñadores editoriales, comprende una gama 
de aspectos por tomar en cuenta, una de las principales es el uso de 
retículas, grillas, calles, columnas, tipo de página, elementos de apoyo, 
imágenes, etc. pero ¿serán estás la pieza clave para un buen diseño 
editorial? ¿Se puede diseñar sin todos estos aspectos? ¿Cuál es su 
principal función?

Piezas clave  
para un buen diseño editorial

(12)Pasos fundamentales para diagramar, La impor-
tancia del texto de análisis en las grillas y retículas, 
2011 (p.2)

Según Gonzales (2011), es importante el uso de la grilla, 
ya que segmenta un campo gráfico que se utiliza para 
organizar y ordenar los distintos elementos. Por otro 
lado, la retícula se subdivide en espacios reducidos 
formando una reja, teniendo los mismos espacios o di-
ferentes. Esto nos ayuda a generar unidad con respecto 
de la presentación de la información visual.

El artículo titulado “La importancia del texto de aná-
lisis en las grillas y retículas” se divide en tres pasos 
fundamentales:

Paso 1: Definir el documento:

Es decir el tamaño y formato en el que trabajaremos 
nuestro documento. Esta puede ser horizontal o ver-
tical y el formato puede cambiar entre diversas medi-
das. Estas definirán o condicionarán todo el proceso 
posterior y el rayado de la grilla de soporte.

Paso 2: Definir la clase o tipo de retícula:

Se debe realizar una guía a través de una estructura 
estudiada y de tamaños fijos. La retícula compositiva 
funciona como una plantilla, muy útil, cuando necesi-
tamos acomodar un documento que tenga un orden, 
que sea claro y legible. En un arte tipográfico esto es 
necesario para que el resultado sea atractivo.

(12)

Se debe encontrar equilibrio entre el orden que impo-
ne la estructura reticular, y la necesidad de evitar la 
monotonía e introducir creatividad a la diagramación.

“Una retícula impone orden, uniformidad y coheren-
cia. Una página con retícula transmite estructura y una 
cierta mecánica, frente a algo desordenado, desestruc-
turado o caótico.

La retícula se caracteriza por la repetición modular. 
Se conforma por:

 • Márgenes y espacio de mancha

 • Columnas

 • Calles

 • Rejilla

 • Módulos

 • Líneas de flujo” (RETÍCULAS, 2011)

 • Márgenes y espacio de mancha: 

 • Margen exterior o de corte: Suele ser más angosto 
que el margen interior. En un afiche se llama Mar-
gen lateral.

 • Margen interior o de lomo: Suele ser más ancho 
que el margen exterior. En un afiche se llama mar-
gen lateral.

 • Margen superior o de cabeza.

 • Margen inferior o de pie.

 • Columnas:  Al determinar el número de columnas 
en cada página y las dimensiones de las mismas, 
se establece verticalmente las líneas o ejes para lo 
que es alineación vertical (verticalmente los ele-
mentos se alinean, lo cual genera una percepción 
más agradable al ojo).

 • Calles: Es necesario determinar el tamaño de la 
calle. La calle es la distancia que existe entre las 
columnas de texto. Generan “aire” y ayudan a pau-
tar el ancho de columna.
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 • Rejilla: es la base en donde se apoyan los caracteres y elementos. De-
termina la alineación horizontal (los elementos no deben apoyar en 
cualquier lado, demandan una base de apoyo criteriosa).

 • Módulos: son unidades individuales de espacio que están separadas 
por intervalos regulares que, cuando se repiten en el formato de la 
página, crean columnas y filas.

 • Líneas de flujo: son alineaciones que rompen el espacio dividiéndolo 
en bandas horizontales. Estas líneas guían al ojo a través del formato 
y pueden utilizarse para imponer paradas adicionales y crear puntos 
de inicio para el texto o las imágenes.

Paso 3: Diseñar la puesta

Definidos los pasos anteriores, solo queda plantear la puesta tipográ-
fica o editorial, diagramando y pautando la relación entre todos los 
componentes.

Mencionando la retícula y sus elementos no debemos de olvidarnos de 
las páginas que lleva un libro, ya que cada una de ellas es de mucha 
importancia. Es.scribd nos muestra las páginas que se utilizan en los 
libros y la importancia de cada una de ellas:

 • Las páginas de guarda van unidas a cu-
bierta, es decir, a la primera y última pági-
na del libro. Cuando dicha cubierta es de 
cartón para dar mayor resistencia al libro, 
normalmente van en blanco.

 • Las páginas de cortesía se dejan al prin-
cipio y al final y conforman la primera y 
la última página del interior del libro, en 
ocasiones separan entre capítulos. Suelen 
ir en libros a partir de una cierta calidad 
en la edición y van en blanco.

 • La portadilla: es la primera página impar 
después de las páginas de cortesía de co-
mienzo de libro o comienzo de capítulo, 
normalmente contienen el título de la obra 
o de los capítulos en que se divide la obra.

 • La página de derechos: es la que contiene 
el copyright o indica de quién es la pro-
piedad de los derechos de autor y editor. 
Además incluye el nombre de la editorial 
completo, la fecha de edición, el depósito 
legal, la imprenta y el número ISBN.

 • Otras páginas son: dedicatoria, índice, pre-
sentación, prólogo, introducción, biblio-
grafía, anexos etc.

Por otro lado, la función principal de la retícula es dividir el espacio o 
el tiempo en unidades regulares. Tiene que ver con el control: orga-
nizan el contenido dentro de una página, una pantalla o un elemento 
tridimensional.  Contribuye a una malla ineludible que filtra cualquier 
sistema de escritura. La retícula como marco es un interfaz de usuario 
del libro, proporciona espacio donde se ubican el folio, los títulos, los 
comentarios, las anotaciones y los ornamentos.
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Gracias al constructivismo y sus filetes para dividir el espacio,  
se puede dividir el espacio y conducir a una simetría. Sus lí-
neas horizontales sugieren que estas pueden expandirse más 
allá del lienzo. En el diseño se concibe como una herramienta 
con un sistema modular basado en medidas estándar. Según el 
diagrama de Tschichold, recomienda intercalar las imágenes en 
relación con el contenido en vez de obligar al texto a agruparse 
en torno a bloques centrados en mitad de la página.

Gerstner (1961), definió la retícula como un “programa” de di-
seño, como un conjunto de reglas para la construcción de una 
variedad de soluciones visuales.

Esta es una necesidad, el abarcar cuerpos de contenido diná-
mico de una forma flexible como lo hacen las retículas.

“La retícula tipográfica es un regulador proporcional para 
composiciones, tablas, imágenes, etc. La dificultad está en: 
encontrar el equilibrio, la máxima adecuación a una regla con 
la máxima libertad posible. O: el máximo de constantes con la 
mayor variación posible” Karl Gerstner, 1961.

La retícula como tabla. En una retícula, la gráfica está com-
prendida por líneas trazadas a lo largo de los ejes x e y. Cada 
dimensión representa una variable.

Las gráficas y tablas permiten que el ser humano perciba y 
establezca relaciones numéricas.

Esta opción se ha empleado para controlar la ubicación de las 
imágenes, páginas con varias columnas, etc. Una tabla maes-
tra, establece áreas distintas para la navegación del contenido. 
Cada área posee diferentes retículas dentro de su misma región.

Basado en el libro Pensando con Tipos, la retícula como espacio 
infinito desafía los límites y se controla por la mente y no por 
el cuerpo.

Sandberg Institute (2003): “La retícula es un instrumento de 
navegación que se deforma y se transforma cuando el usuario 
desplaza el cursor sobre ella”. 

La sección áurea es utilizada para la creación de diferentes re-
tículas y formatos de página. Es basada sobre la fórmula: a: b 
= b : (a+b). Esto significa que la relación entre el menor de dos 
segmentos y el mayor es igual que la relación entre el segmento 
mayor y la suma de las dos partes.

Una de las retículas más simples que se pueda encontrar es a 
una sola columna de texto bordeada por los márgenes. La ma-
yoría de veces se emplea para documentos sencillos.

Este debe de  programarse al abrir el documento, esto le per-
mite al usuario experimentar con la composición. El diseño de 
los libros y las revistas debe de ser como dobles páginas.

La retícula de varias columnas permite un formato más flexible, 
para aquellas publicaciones que tienen jerarquías complejas o 
que contienen texto e imágenes.

En la retícula, se plasma la jerar-
quía de la publicación, dividiendo 
los diferentes espacios para el con-
tenido. Los elementos de anchura 
variable se pueden escalonar den-
tro de la estructura de la retícula.

La línea de seguridad: una retícula 
se divide en líneas verticales pero 
también se utilizan guías horizon-
tales para dividir el área de trabajo.

La retícula modular posee divisio-
nes verticales y horizontales cons-
tantes, que controlan la ubicación 
y el encuadre de los elementos del 
contenido por diagramar.

Estas se crean colocando guías 
horizontales a partir de una reji-
lla base que controla todo el do-
cumento, La rejilla base funciona 
para anclar todos los elementos de 
la composición y supeditarlos a un 
ritmo común. Para dar estilo a los 
titulares, los pies y demás elemen-
tos, se escoge un espaciado que 
funcione bien con la rejilla base.
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Uno de los elementos en la diagramación importantes y que no debe-
mos de olvidar son los marcadores, son indicaciones de posición para 
textos subordinado o repetido a lo largo de la publicación, por ejemplo 
números de página, títulos de sección o cualquier otro elemento que 
ocupe una posición única en la diagramación. En una tabla de datos, 
la retícula adquiere un significado. Las columnas y filas incluyen los 
diferentes contenidos que los lectores pueden identificarse y comparar 
de forma rápida.

Gavin Ambrose y Paul Harris (2005) nos muestran la importancia del 
layout en nuestro diseño editorial, como los elementos de una página: 

El texto y las imágenes son los componentes clave de la diagramación 
se encargan de organizar para comunicar eficazmente. Para la comuni-
cación de un diseño, interviene la posición del texto y las imágenes en 
relación con los demás elementos, el centro de atención de la página 
la alineación del texto y la gestión del espacio en blanco.

La cantidad de espacio libre que rodea los elementos es considerada 
clave dentro del diseño.

La disposición: a los distintos ele-
mentos como el texto, las imágenes 
son componentes en la página que 
se diagramará. Estos se pueden 
combinar para crear una presenta-
ción densa y armónica. Con estos 
dos elementos podemos dominar el 
ritmo de nuestra publicación.

Las publicaciones de ruptura claros 
y naturales son los capítulos.

La forma y función: la forma que 
consigue la maqueta de una obra 
está influida por la función que per-
sigue, las ideas y la información que 
debe comunicar el medio a través 
del que se comunicará y el target. 

La encuadernación: esta es una op-
ción de formato que influye direc-
tamente en la diagramación, ya que 
los distintos métodos de encuader-
nación (con grapas, espiral, caba-
llete) producen distintos atributos 
físicos en el producto resultante. 
Dependiendo de la encuaderna-
ción, tendrá diferentes márgenes 
interiores.

Las aplicaciones a la diagramación: 
uno de los elementos principales 
en la diagramación es dejar que 
los elementos cumplan los obje-
tivos que se han establecido. Una 
de estas son las imágenes, ya que 
aportan drama y emoción a una 
obra, pero el modo de comunicar-
se con el receptor depende de su 
presentación 

La escala de las imágenes son muy 
importantes, una imagen a gran es-
cala domina el centro de atención, 
pero también puede resultar ago-
biante. A escala reducida, se puede 
perder la información.

La orientación: hace referencia a la 
dirección o el plano en la que se 
utilizan los elementos de un dise-
ño. Los elementos como el texto, 
imágenes se disponen de modo que 
puedan leerse y verse horizontal-
mente de izquierda a derecha. El 
uso de otras orientaciones suele 
aplicarse para obtener un efec-
to estético.
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Ya comprendimos la importancia de estos elementos, pero, ¿qué hay 
acerca de la tipografía? imaginemos que un libro es un gran pastel y los 
elementos son todos los ingredientes, pero la tipografía es la levadura 
de nuestro postre: ¿qué es un pastel sin la levadura? ¿Qué es un libro 
sin la tipografía? Sin forma ni volumen, a continuación mostraremos 
la importancia de este ingrediente. 

Como ya sabemos, la tipografía encierra una gama de aspectos 
muy importantes en la lectura, son letras que conforman un texto, 
pero ¿qué es el texto? Según el libro Ellen Lupton(2011), el texto 
es: la secuencia continuada de las palabras que se diferencia de 
los titulares y epígrafes, más breves, los mecanismos tipográficos 
ayudan al lector a navegar por el contenido.

El texto está acompañado de errores y autoría que consolidan 
la noción literaria de texto como un trabajo original y completo, 
como un cuerpo estable de ideas expresadas de una forma esen-
cial. Cada edición de cada libro representa el registro de un texto, 
que cambia cada vez que el trabajo, se traduce, se cita, se revisa, 
se interpreta, o se enseña.

El espaciado en la tipografía no solo depende de los caracteres, 
también al espacio negativo que los rodea y separa. Así, pues, los 
espacios fueron introducidos para que las palabras fueran inteli-
gentes como unidades independientes. La tipografía convirtió el 
espaciado y la puntuación en un artefacto físico.

El texto en vertical es un movimiento y conserva la afinidad natural 
entre las letras de una línea creando un eje vertical. 

Este texto es un claro ejemplo de los lomos de libros o letreros 
comerciales.

Según Barthes (2006) la tipografía es la manifestación visual del 
lenguaje. La linealidad provee vías de entradas y salida a un dis-
curso unidireccional, ya que la escritura ocupa espacio y tiempo.

El nacimiento del usuario crea muchas confusiones pues es más 
importante el lector que el escritor, ya que el lector lee el texto 
tal como un músico toca un instrumento. El autor no controla su 
significado: “El texto en sí mismo se juega”.

El uso de las capas de texto y retículas entrelazadas puede causar 
que el contenido cambie cada vez que se interpreta. La forma en 
que se utilizan los textos cobra más importancia de lo que significa.

Los usuarios poseen diferentes expectativas, dependiendo de qué 
objeto utilicen para la lectura, ya sea en la web o papel impreso. 
En una página web, si el texto se encuentra en negro sobre fondo 
blanco puede leerse en pantalla con la misma eficacia que en las 
páginas de un libro.

La información es más específica en un texto que las imágenes 
que utilice el diagramador como apoyo.

Basado en el libro Pensando con Tipos, el 
espacio abierto puede tener tanta presen-
cia física en la página como las zonas im-
presas. Así también la cantidad de datos 
que se presentan en una misma página o 
pantalla debe maximizarse, para ayudar a 
los lectores a hacer conexiones y compa-
raciones como encontrar rápidamente la 
información. En tipografía, la alta densidad 
invita al intercambio entre personas e ideas. 
Al llamar la atención, la tipografía  puede 
iluminar la propia construcción y la identi-
dad de una página.

Ahora, el espacio entre pares de letras con 
objeto de evitar efectos antiestéticos y de 
compensar las distancias anormales en la 
prosa, es llamado kerning o acoplamien-
to. Existen diferentes tipos de kerning, los 
cuales son:

 • Kerning Métrico: Espacio que 
concibe el diseñador del tipo.

 • Kerning Óptico: Evaluación de 
los caracteres y compensa-
ción del espaciado cuando es 
necesario.
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Por otro lado, el espacio general entre un grupo mayor de letras 
es conocido como tracking, este puede utilizarse con moderación 
para subir una línea. Su uso más frecuente se debe a la reducción 
del espaciado global que se genera en los textos a gran escala.

El interlineado es el espacio que existe horizontalmente entre dos 
líneas de texto. Su valor empleado por defecto es 120% del tamaño 
del tipo. 

Si aumentamos el interlineado, las líneas que existen en el texto 
se convierten en elementos gráficos independientes en vez de 
una misma forma. 

Ya vimos la importancia de los espacios y el usuario, pero la orien-
tación de nuestro texto connota muchas cosas más. Veremos a 
continuación las alineaciones del texto. 

Las alineaciones forman la gramática básica de la composición 
tipográfica. Enfatizan las cualidades visuales. Existen varias ali-
neaciones, las cuales son:

 • El centrado, es formal y clásico, crea 
formas elegantes y orgánicas. Asimis-
mo el uso de este puede resultar mo-
nótono y triste.

 • El justificado, crea una forma limpia en 
la página. Suele utilizarse como patrón 
en periódicos o libros.

 • El justificación por la izquierda, da una 
apariencia relajada y orgánica.

 • El justificación por la derecha, rompe lo 
habitual, es muy utilizada en epígrafes, 
pies de foto, etc. Sugiere afinidad entre 
distintos elementos.

Otros aspectos importantes en la tipografía son los marcadores, 
el tamaño y los pies de pagina. Los veremos a continuación.

Las letras capitulares: Estas letras son una invitación para que el 
lector se adentre en la lectura. La mayoría de las letras capitulares 
marcan el inicio del capítulo de un libro o de un artículo de revista. 

Estas son las diferentes capitulares:

 • La capitular alta muestra una transición suave entre la ma-
yúscula inicial y el resto del texto. Se pueden utilizar versalitas 
en las primeras palabras del bloque.

 • Capitular baja, encaja con el texto que la rodea.

Según Ellen Lupton (2011), los párrafos son convenciones literarias 
pensadas para dividir bloques de contenido en porciones más 
apetitosas; por eso se marcan los párrafos.

El cuadratín es la unidad de espacio fija, cuya anchura equivale 
aproximadamente a la altura de una mayúscula, esta es propor-
cional al tamaño de tipo.
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La sangría, señala un cambio o 
una separación.

Los pies de ilustración, son fun-
damentales para la comprensión 
del contenido visual, convienen 
que estén próximos a las imáge-
nes. La ubicación de los pies de 
ilustración afectan en la expe-
riencia de la lectura.

Ya vimos la retícula, tipografía, 
pero la jerarquía juega un papel 
importante en el diseño. La je-
rarquía transmite organización 
del contenido y destaca algunos 
elementos por encima de otros. 
Se debe de tener conocimiento 
de cómo acceder a esta, cómo 
salir y cómo escoger entre todo 
lo que se ofrece.

Se recomienda utilizar tres ele-
mentos como máximo en cada 
nivel o salto de documento. La 
cursiva nos ayuda a enfatizar ele-
mentos. También hay más recur-
sos a utilizar, como la negrita, el 
subrayado, etc. Es muy importan-
te tomar en cuenta los siguientes 
aspectos en jerarquía: transmitir 
la jerarquía, se crean guías de es-
tilo que explican las bases de la 
jerarquía a los usuarios. Jerarquía 
estructural, contribuye a que los 
sitios web sean comprensibles 
para los motores de búsqueda y 
accesibles para los usuarios.

Pudimos observar los distintos elementos que constituyen una 
diagramación, la importancia de la retícula, es como el sistema 
óseo de nuestro cuerpo. Timothy Samara (2011) presenta una idea 
diferente, diseñar sin retícula, tal vez estemos un poco confundi-
dos en este momento, pero indagaremos en lo que nos presenta 
el autor del libro Diseñar con y sin retícula.

El diseño sin retícula puede ayudar a realizar composiciones alter-
nativas e intuitivas, a lo largo de los años varios artistas y diseña-
dores presentan un diseño sin retícula. La nueva realidad visual se 
comienza a aplicar en la abstracción en la Primera Guerra Mundial.

El collage fue otra analogía visual que contribuyó en las nuevas 
concepciones formales iniciadas con el cubismo. La creación de 
relaciones dinámicas en las que el azar desempeñaba un papel 
importante para la percepción del significado por la innovación y 
utilización de formas abstractas y simbólicas.

Emil Ruder (2011), en la creación de tipografías comienza a ser 
participe del movimiento. En su composición jazz, corta y cruza 
columnas en diagonal y por medio de otros experimentos expresa 
el significado de las palabras mediante la alteración de su cons-
trucción visual o la ruptura. La obra de Ruder se puede interpretar 
como un progreso hacia la codificación sintácticos y semióticos. 
También contribuyó a la desconstrucción de la retícula en el con-
texto de la estética racional del diseño gráfico estructural.

En la época de los 60 y 70, surge la era del rock and roll y con 
ella la creación de carteles psicodélicos donde atribulaban las 
descomposición de la retícula.

La desconstrucción es el desmonte de estructuras preconcebidas 
o bien utilizarlas como punto de partida para encontrar nuevas 
formas de establecer conexiones visuales y verbales entre las imá-
genes y el lenguaje.

También existe una gran variedad de opciones para organizar in-
formación e imágenes con el fin de crear reacciones emocionales, 
a veces el contenido no necesita llevar una estructura. 

El diseño gráfico sin retícula, como lo menciona el autor, radica más 
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la fuerza de su ubicación y el tratamiento de las formas dinámicas 
e intuitivas, la textura, el contexto, el fondo, entre otros.

Los elementos se obligan a encontrarse a sí mismos, establecer 
nuevas relaciones entre sí. Desmontar los módulos o las columnas 
de tal manera que se superpongan, si tiene texto corrido, puede 
crear una sensación de capas dentro del espacio. Las texturas 
de diferentes columnas que interactúan cuando se superponen 
pueden dar la sensación de que están flotando.

Una de las técnicas para diseñar sin retícula es la composición 
óptica, la cual es espontánea y se ha de confiar en el sentido de 
la ubicación, la escala, el movimiento, el color para armonizar 
los rasgos visuales. En esta composición, se hacen decisiones a 
medida que se hace contacto con el material y se establecen las 
relaciones entre sí, la composición y su conexión con la jerarquía 
informativa dependen de las tensiones ópticas que se crean.

Otra técnica es la alusión conceptual o pictórica. De una idea vi-
sual del contenido, se crea una composición y la aplicamos a un 
formato que puede hacer alusión a un tema en específico, como 
las olas de mar. El objetivo de esta es organizar el material de tal 
modo que haga referencia a él. Todo es alterado a su connotación, 
tanto texto como imágenes. Aquí afecta el tracking, kerning ya 
que dependiendo de estas connotan una sensación. 

Por último, la operación aleatoria que es recurrir al azar siendo 
controlado. A través de una operación aleatoria, se crearán nuevas 
relaciones visuales y se podrán organizar de forma no predecible.

Ahora podemos tomar una decisión más acertada de la impor-
tancia que tiene cada uno de los elementos en nuestro diseño, 
el diseño con y sin retícula. Lo más importante es aprender que 
cada aspecto o decisión que tomemos será muy significativa en 
nuestro diseño, ya que podemos connotar algo diferente a lo que 
queremos comunicar. El uso de la retícula puede ser más efectiva 
para publicaciones grandes, como revistas mensuales, periódicos. 
Por otro lado, si diseñamos sin retícula para un afiche puede ser 
de gran ayuda. 

Con estos conocimientos, podemos tomar una mejor decisión de 
los aspectos por tomar en cuenta en nuestros diseños.
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NIVEL 1  
DE VISUALIZACIÓN

Se realizaron bocetos a mano de la diagrama-
ción que contendría el proyecto A, con base 
en el concepto creativo.  
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De esas propuestas, se digitalizaron y se ex-
trajeron las tres mejores. 

Se pulieron estas tres propuestas de diagra-
mación, que contenían una página diferente 
del contenido del libro: portada, portadi-
lla, índice, esquemas, índice de contenido y 
contenido. 

Propuesta 1
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propuesta 2
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propuesta 3
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Se realizó una autoevaluación de las propues-
tas. Según los resultados, la propuesta 2 fue 
la más adecuada al grupo objetivo, las necesi-
dades del cliente y eficaz con el objetivo que 
debe cumplir.
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Se realizó una pre-validación con la propuesta 
final para evaluar tipografía, tamaño tipográ-
fico, colores, iconografía, plecas, etc.

Se pulieron aspectos en la diagramación, 
según las sugerencias pertinentes del gru-
po objetivo en la propuesta preliminar. 
 
La prevalidación fue un aspecto muy impor-
tante antes de continuar con la diagramación 
de la propuesta 2, ya que en base a esto se 
tomaron las bases para realizar una mejor 
diagramación y lo mas importante compren-
sión lectora y guía de usuario para el gru-
po objetivo.
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Acorde a lo planteado anteriormente, se 
realizó la primera propuesta sólida como 
solución. 

Se hicieron cambios pertinentes a la pie-
za gráfica, según las observaciones y se 
elaboró la diagramación acorde al gru-
po objetivo.
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NIVEL 2  
DE VISUALIZACIÓN

Ampliación de la pieza gráfica a un 50%.
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Se realizaron dos instrumentos para validación 
con expertos del tema y de diseño gráfico. 

Se realizó la validación con seis diseñadores 
gráficos y tres expertos del tema.
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Resultados de la encuesta
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resultados de la encuesta
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Resultados de la encuesta
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Los resultados, según las encuestas, fueron: 

 • La solución del problema fue la adecuada.

 • Los colores que se utilizaron tendrían que 
tener el cuidado y uso adecuado por la 
impresión. Así también, cuidar el color 
en las imágenes que se habían utiliza-
do dúo-tono.

 • Cuidar los colores en los rostros, ya que 
podían perder legibilidad o mostrarse muy 
afectadas por el color verde.

 • En cuanto a las frases que contenía el ma-
terial se deben trabajar más en la tipografía 
y unificar el diseño.

 • Según los expertos en el tema, el contenido 
se entendía, se debía de cuidar la legibili-
dad del contenido, tanto con títulos como 
subtítulos.
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Se realizaron los cambios pertinentes, según 
las obserbaciones de los profesionales del 
tema y de diseño gráfico.

NIVEL 3  
DE VISUALIZACIÓN
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Se terminó el proyecto y se validó con el grupo objetivo 
por medio de una entrevista cada una de las páginas 
que contenía la pieza gráfica: 

 • portada, 

 • portadilla, 

 • esquemas, 

 • fotografías, 

 • frases, 

 • plecas, 

 • índice de contenido, 

 • mapas conceptuales, 

 • lecturas, 

 • ejercicios, 

 • relatos, 

 • anexos, 

 • títulos, 

 • subtítulos, 

 • finalización y co-
mienzo de un tema, 

 • contenido de tema, 

 • contenido de tema 
con tres columnas y 
dos columnas, 

 • iconografía, 

 • ilustración de ele-
mentos que apoyan 
la lectura, 

 • recuadros grises, 

 • pie de página, 

 • cuadros 
comparativos.
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páginas de validación
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Los resultados fueron satisfactorios y dieron 
observaciones:

El color de la lectura debería ser verde, ya que 
el gris no motiva la lectura. Tampoco debería 
ser muy pequeña. 

Se realizaron los cambios sugeridos por el gru-
po objetivo.
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Cambios sugeridos por el asesor gráfico en 
tracking y leading.
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Cambios sugeridos por el asesor gráfico
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DESCRIPCIÓN  
Y FUNDAMENTACIÓN  

FORMATO

Retícula

Jerarquía

El formato del libro es tamaño carta, 8.5 por 
11 pulgadas, ya que el usuario se siente más 
seguro transportándolo. Otro aspecto es apro-
vechar el papel al máximo de modo que se 
desperdicie lo mínimo posible.

Se creó una retícula de seis columnas para rea-
lizar una diagramación dinámica, ya que per-
mite un formato más flexible y los elementos 
se pueden escalonar dentro de la estructura 
de la retícula. Se utilizó la jerarquía de lo contrastado, esta 

fue aplicada en los titulares y subtitulares de 
cada uno de los temas. La atención de este se 
fija en el elemento que lo contrasta, haciendo 
relevancia en el elemento.

El fondo es blanco, se analizó y es lo suficiente-
mente sutil, haciendo que el usuario no pierda 
la atención y connote limpieza.

Las portadillas son de color institucional y ti-
pografía blanca para contrastar.

De la propuesta gráfica final
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tipografía

Plecasimágenes

color
El objetivo de la tipografía Times, es crear un 
flujo de lectura coherente y visualmente satis-
factorio para el grupo objetivo. Por lo general, 
las fuentes Serif, como la Times, están consi-
deradas de más fácil lectura en textos largos 
y trabajos impresos, como periódicos y libros. 
La tipografía de la portada es una palo seco, 
futura médium, por su dinamismo y elegancia.

La mayoría de los libros están impresos con un 
tamaño de fuente 10 u 11, pero dependiendo de 
la fuente elegida puede que sea necesario uti-
lizar tamaños mayores o incluso menores. La 
que se utilizó en tamaño es de 12 puntos, con 
interlineado de 14 pts para el cuerpo de texto.

Su función principal es terminar el conteni-
do de las páginas en su numeración e iden-
tificación del módulo en el que se encuentra 
el usuario. 

Se utilizaron acorde al contexto que se manejó 
en los temas, color blanco y negro por el pre-
supuesto con el que contaba la organización.

El color verde institucional se utilizó y predo-
minó en la pieza gráfica por la identificación 
con la institución y el presupuesto con el que 
se contaba para la impresión del material.
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portada

editorial



CAPÍTULO 695

ÍNDICE

GUÍA DE USUARIO
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INTRODUCCIÓN

PORTADILLA
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ÍNDICE DE CONTENIDO DE MÓDULO

ANEXOS
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coNTENIDO

coNTENIDO



CAPÍTULO 699

coNTENIDO

coNTENIDO
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ESQUEMA DE APOYO

ENTRE TEXTO
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IMÁGEN

VIÑETAS
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TABLA

CÓMIC
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LECTURA

CONTRAPORTADA
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Costos
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 • La investigación del grupo objetivo es importante, tanto el con-
texto en el que se desenvuelven las personas, el nivel visual que 
poseen para una máxima optimización de la pieza gráfica, realizar 
un diseño apto y adecuado a sus necesidades del grupo objetivo 
y organización.

 • Es importante la validación de la pieza gráfica con el grupo objeti-
vo, expertos del tema y de diseño, para llegar a un proyecto eficaz, 
funcional de enseñanza-aprendizaje donde se complementan el 
diseño y el tema.

 • En la realización del proyecto se mencionó la magnitud que debía  
tener el proyecto en cuanto al cambio a la sociedad como trabajo 
personal se reconoce el cambio de perspectiva en cuanto el apor-
te de diseño gráfico a la sociedad. Es un aporte que va más allá 
de la venta de un producto, estilización de un servicio, no es un 
producto, es un cambio que se implementará en la sociedad, un 
grano de arena para los seres humanos. El diseño puede aportar 
en un cambio social.

LECCIONES  
APRENDIDAS  
durante el proceso de gestión  
y producción del diseño gráfico
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COSTO$

detalle

desarrollo de etapas
 • Realización del libro de la parte 1, Fase I, 

Diplomado en Orientación Familiar

 • Rotafolio, material de apoyo para el maes-
tro de la parte 1, Fase I, Diplomado en 
Orientación Familiar

Primer mes:

 • Investigación del nivel visual del grupo 
objetivo, por medio de encuestas. (Ver 
anexo núm. 3)

 • Concepto creativo para la pieza gráfica

PRIMER NIVEL:

 • Bocetaje de tres propuestas diferentes 
para el proyecto.

Q4,000.00

Segundo mes:

PRIMER NIVEL:

 • Auto-evaluación de las propuestas para 
seleccionar la propuesta final.

 • Avances de la pieza gráfica.

 • Pre-validación con el grupo objetivo.

Q5,000.00

Tercer mes:

SEGUNDO NIVEL

 • Validación de la pieza con expertos del 
tema y diseñadores

 • Cambios en la pieza gráfica

TERCER NIVEL

 • Validación con el grupo objetivo

 • Cambios en la pieza gráfica

 • Entrega de la pieza gráfica final

Q6,500.00
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Costo en diseño gráfico  
e investigación de campo:

otros gastos asociados

Impresión de las piezas gráficas

Transporte: Q600.00

Fotografía: Q800.00 por un paquete de 21 
fotografías

Libro:

Dimensiones 8.5 por 11 pulgadas.

245 páginas 

Color: a una tinta, blanco y negro.

Tiraje de 300 libros.

Papel bond paginas interiores.

Texcote: portada y contraportada 

Q 7,425.00

(Ver anexo núm. 5)

Q 4,000.00

Q 5,000.00

Q 6,500.00

Q    600.00

Q    800.00

Total: Q16,900.00
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CONCLUSIONES

 • Gracias al desarrollo material gráfico editorial impreso, correcta-
mente diagramado con elementos como plecas, tipografía, imá-
genes, marcadores que se realizó en base a las necesidades y ca-
racterísticas del grupo objetivo, se podrá contribuir a despertar el 
interés y el mejoramiento de la formación enseñanza-aprendizaje 
de acuerdo con  la correcta implementación y orden de los temas 
que se imparten en el programa Diplomado en Orientación Fami-
liar, de Enlace.

 • El apoyo de los procesos de capacitación permite facilitar la apro-
piación del contenido relacionado por medio de una diagramación 
limpia, ordenada, con los títulos y subtítulos debidamente dife-
renciados con jerarquía tipográfica. Este material es acorde a los 
métodos de aprendizaje del grupo objetivo. 

 • Para que el rediseño del material facilite el proceso enseñan-
za-aprendizaje, se desarrolló mediante una diagramación que com-
prende de una retícula de seis columnas, elementos de diseño como 
plecas, entre texto, el material a un color, verde institucional, imá-
genes en blanco y negro de los diferentes temas para el programa 
Diplomado en Orientación Familiar.
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CAPÍTULO 9165

RECOMENDA- 
CIONES

A LA INSTITUCIÓN QUE SE APOYA PARA LA 
REPRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN 
DE LAS PIEZAS DISEÑADAS

A FUTUROS ESTUDIANTES DEL CURSO  
DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

A la organización Enlace, para la reproducción, 
difusión y aplicación de las piezas diseñadas, 
se le recomienda que el material didáctico de 
los programas que se utilice en un futuro, sea 
rediseñado para despertar el interés y así op-
timizar la formación enseñanza-aprendizaje 
en las personas participantes de los diferentes 
programas que posee Enlace.

A futuros estudiantes del curso de proyecto de 
graduación de la Escuela de Diseño Gráfico, se 
les recomienda involucrarse en el tema de su 
proyecto de graduación, buscando una solu-
ción para las necesidades de la organización, 
optimizando tiempo, encontrando las solucio-
nes factibles y verídicas para el diseño en el 
tiempo requerido.

A la Escuela de Diseño Gráfico, se le recomien-
da estructurar bien los requerimientos para 
realizar el proyecto de graduación, así como 
establecer los proyectos A,B y C, sen cuanto 
a cantidad de trabajo para que el alumno los 
pueda realizar en el tiempo requerido.
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177 GLOSARIO

•	 Indivisible: que no puede ser dividido.

•	 Escalonar: situar ordenadamente personas o cosas en intervalos.

•	 Extrajudicial: según el derecho internacional humanitario, un caso 
de violación a los derechos humanos que consiste en el homici-
dio de manera deliberada de una persona por parte de un servi-
dor público.

•	 Contrainsurgencia: operación militar o política opuesta a una in-
surgencia con el fin de sofocarla.

•	 Eutanasia: acción de provocar la muerte a un enfermo incurable 
para evitarle mayores sufrimientos físicos y psíquicos.

•	 Arbitrario: que actúa injusta o caprichosamente, y que es resultado 
de esta actitud.

•	 Subordinado: que depende de otra.

•	 Epígrafes: rótulo que encabeza un capítulo o cualquier subdivisión 
de un escrito.

•	 Versátil: de genio o carácter voluble e inconstante.

www.wordreference.com/definicion/

GLO- 
SARIO
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ANEXOS183

Introducción-Diagnóstico 

Se ha realizado un diagnóstico del material real 
y actual del programa Diplomado en Orienta-
ción Familiar, donde se pueden visualizar los 
siguientes aspectos:

 • Tipo de diagramación: utilizan una retícula 
de una columna que está regida por los 
márgenes de la hoja. 

anexo núm. 1

 • Modo de color: escala de grises.

 • Texto: el cuerpo de texto utiliza una palo 
seco con una puntuación de 09 puntos 
aproximadamente.

 • Títulos o titulares: utilizan mayúsculas en 
los títulos de la misma familia que el cuer-
po de texto.

 • Subtítulos o subtitulares: utilizan ma-
yúsculas pero con diferentes tamaños en 
la oración, es decir, la primer letra es de 
mayor tamaño que el resto.



ANEXOS 184

 • Fotos: utilizan dos fotografías  
en el módulo 2.

 • Arte: complementa visualmente la infor-
mación del texto por medio de gráficos 
estadísticos, esquemas visuales e ilustra-
ciones en el módulo 3.

 • Viñetas: utilizan viñetas  
producidas por Word.



ANEXOS185

 • Boxes o caja: utilizan un espacio gráfica-
mente delimitado que incluye texto expli-
cativo o con relación al artículo de color 
gris, tipografía mayúscula con color negro.

 • Pie de página: poseen pies de página para 
citar en el contenido, se encuentra sepa-
rado por una pleca. 

 • Marcadores: utilizan un box o caja para 
indicar en que módulo se encuentra 
el usuario.
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Material gráfico que utiliza la institución

anexo núm. 2
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Instrumento para conocer el nivel visual del 
grupo objetivo

anexo núm. 3
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Resultados de la encuesta, Anexo núm. 3

Anexo núm. 4
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Resultados de la encuesta, Anexo núm. 3

anexo núm. 4
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Resultados de la encuesta, Anexo núm. 3

Anexo núm. 4
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Entrega de material a la organización, Enlace.

anexo núm. 5
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Entrega de material a la organización Enlace

Anexo núm. 6




