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Presentación
Guatemala es un país con maravillas por mostrar, unas descubiertas, 
otras no y algunas olvidadas. Entre las olvidadas, el Mapa en Relieve 
de Guatemala apuntaba a llegar a dicho destino. Las obras creadas a 
través de la historia, y sobre todo las consideradas, como el propio 
mapa, una joya de ingeniería y arte, ameritan de inversión y visión 
para conservar su valor histórico y, en este caso, educativo y turístico.

Mejorar la experiencia del visitante en el sitio, bajo toda perspectiva, se torna necesario para reposicionar 
al Mapa en Relieve como un parque con una finalidad educativa en temas de geografía e historia. En 
dicho proceso, la intervención del diseño gráfico desde un punto estratégico soluciona la problemática, 
empleando para ello materiales cruciales que, además, brinden una identidad al parque.

El recorrido para llegar a la solución se encuentra expuesto en este 
documento, abarcando el proceso de ejecución del proyecto, los 
fundamentos que lo respaldan y los resultados de las piezas propuestas 
que responden claramente, a una problemática real que por medio 
del diseño editorial, educativo y señalético contribuyen a transformar 
el Mapa en Relieve y la percepción que tienen de él sus visitantes, 
trascendiendo más allá de ello, el que Guatemala realce el valor de sus 
preciados atractivos únicos en el mundo.
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1.
Proto-colo
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El Mapa en Relieve de Guatemala, ubicado en la zona 2, en el 
Hipódromo del norte al final de la Avenida Simeón Cañas, se inauguró 
el domingo 29 de octubre de 1905 durante el periodo del entonces 
presidente de la República de Guatemala, Lic. Manuel Estrada Cabrera.

Este monumento es uno de los atractivos principales del hipódromo 
norte de la ciudad, muestra en una maqueta a escala la topografía 
del país. Actualmente recibe alrededor de 5 mil visitas al mes, desde 
escuelas hasta turistas nacionales e internacionales. En los últimos 
años la Municipalidad de Guatemala ha trabajado en la restauración 
del monumento y en brindar un mejor servicio al visitante, sin 
embargo se desea posicionar el Mapa no solo como un sitio turístico, 
si no además, como un área dedicada a la instrucción geográfica del 
país y mejorar la experiencia de los visitantes.

Intro-duc-ción

1.1
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Guatemala como país cuenta con 
una gran riqueza cultural y geo-
gráfica, y es por ello que ha ins-
pirado y fascinado a millones de 
personas con su gran belleza, en-
tre ellas al teniente coronel e in-
geniero guatemalteco Francisco 
Vela, quien gracias a sus grandes 
conocimientos en matemáticas, 
en el sistema métrico decimal y 
la geografía nacional; publicó en 
1908 un estudio de los datos del 
territorio de la República de Gua-
temala, que lo llevaron a elaborar 
el estudio de los límites de Gua-
temala y Honduras. Dando paso 
así al mapa en relieve, construido 
por él. 

El Mapa en relieve de Guatema-
la fue construido en 18 meses, 
del 19 de abril de 1,904 al 29 de 
octubre de 1,905, con materiales 
de ladrillo, argamasa y un reves-
timiento de cemento, creado por 
encargo del entonces Presidente 
de Guatemala, el licenciado Ma-
nuel Estrada Cabrera. 

La base del mismo es de piedra y 
los espacios correspondientes a 
los océanos Atlántico y Pacífico 
son de piedra pómez, mientras 
que las curvas de nivel son de 
ladrillo, las líneas de los ferroca-
rriles de plomo y los puentes de 
acero. 

El mapa en sí es una visión de 
conjunto del territorio nacional 
erigido a nivel del suelo y en dos 
escalas: 1:10,000 para la exten-
sión horizontal, y 1:2,000 para 
la vertical, sobre una superficie 
aproximada de 1800 metros cua-
drados.

Hablando de 
antece-dentes

1.2

La importancia del mapa por lo 
descrito anteriormente es sus-
tancial y de gran magnitud, sin 
embargo, ya no es percibido de 
dicha forma, como respuesta a 
ello únicamente se han realiza-
do dos adecuaciones, la primera, 
una modificación de las torres 30 
años después de su construcción, 
al sustituirse por torres de con-
creto. Y la segunda, rótulos de 
identificación de algunos de los 
sitios importantes, se debe tener 
en cuenta que el Mapa en Relie-
ve cuenta con la misma cantidad 
de rótulos que contenía en 1904 
al momento de su inauguración, 
más el atractivo visual lejos de au-
mentar su valor, le resta impacto 
visual.
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Imagen no.1

Imagen no.2 Imagen no.3 Imagen no.4
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Imagen no.5
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Así mismo, hay otro proyecto 
realizado referente al mapa en 
relieve, sin embargo no se ha 
difundido como sitio web y su 
información se limita al perso-
naje que lo realizó: Francisco 
Vela, y no el mapa en sí.

Imagen no.6
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Definición del proble-ma

Actualmente el Mapa en Relieve de Guatemala no se 
percibe como una atracción turística importante ni 
como un área dedicada a la instrucción geográfica 
y turística primordial, pues en su mayoría quienes 
lo visitan tienen una experiencia muy limitada con 
el mismo, por falta de entendimiento de su valor 
histórico, arquitectónico y escultórico, además de 
poco atractivo visual, pues cada vez resulta menos 
llamativo para las nuevas generaciones por falta de 
una inversión estratégica adecuada a las necesida-
des educativas, visuales y turísticas actuales.

1.3
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Justifi-cación
del proyecto

1.4.1.MAGNITUD 
El Mapa en Relieve es uno de los atractivos prin-
cipales del hipódromo norte de la ciudad, actual-
mente recibe alrededor de 5 mil visitas al mes, 
desde escuelas hasta turistas nacionales e inter-
nacionales según datos estadísticos de la Munici-
palidad de Guatemala.

En los últimos 10 años las visitas se han incre-
mentado en un 20% anualmente según gráficas 
de la administración del Mapa en Relieve de la 
ciudad de Guatemala, con lo cual se espera que 
en el año 2017 las visitas sean superiores a 90,000. 

1.4.2.TRASCENDENCIA
La realización del proyecto ayudará a recuperar el 
interés de los visitantes hacia el Mapa en Relieve, 
facilitando con ello la asimilación y comprensión 
de información  que aporta el mapa y sobretodo 
mejorando significativamente la experiencia de 
los visitantes, posicionándolo como un área de-
dicada a la instrucción geográfica y turística pri-
mordial que realce su valor histórico, educativo, 
escultórico y arquitectónico.

1.4.3.EL PELIGRO
De no realizarse el proyecto, el Mapa en Relieve 
seguirá presentando deficiencias en relación a su 
finalidad educativa, donde los visitantes no con-
tarán con material actualizado que les facilite el 
acceso a información relevante sobre el sitio, per-
judicando con ello una falta de aumento a su in-
terés sobre el sitio, y que a corto y mediano plazo, 
su riqueza histórica se pierda por completo ante 
las nuevas generaciones, afectando negativamen-
te la función educativa del mapa, la cantidad de 
visitantes, y de posibles turistas en otros sitios del 
país.

1.4
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Como lo expone Villacorta en su Monografía del Departa-
mento de Guatemala “Para instrucción de niños y adultos en 
la ciencia geográfica, ningún libro podría llevar a la inteligen-
cia tan completa reproducción plástica de la patria.” (1926, 
p.158). Ante ello es evidente la importancia que tiene para 
el país el contar con una obra de gran magnitud educativa, 
escultórica e histórica. 

1.4.4.FACTIBILIDAD
Las condiciones para el desarrollo del proyecto son favora-
bles por contar con el apoyo y patrocinio de la Municipalidad 
de la Ciudad de Guatemala, se cuenta con disponibilidad de 
información y el asesoramiento con especialistas en el tema 
por parte de la institución, además se cuenta con presupuesto 
para la ejecución. Se cuenta con el equipo necesario para el 
proyecto  que incluye el uso de computadoras y cámara foto-
gráfica, se poseen a su vez los conocimientos y capacidades 
necesarias para realizar tanto diseño editorial, señalética, ilus-
tración, fotografía, dirección de arte y demás requerimientos 
que demanda el proyecto en sus diversas fases, así como con la 
disponibilidad de tiempo e interés en la ejecución del mismo. 

Imagen Mapa en Relieve actual
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Objetivos

1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Recuperar la importancia histórica del 
Mapa en Relieve de Guatemala y su valo-
ración por parte de la población a través 
de material editorial educativo.

1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
COMUNICACIÓN
Mejorar la experiencia del visitante del 
Mapa en Relieve de Guatemala para re-
posicionarlo como un área dedicada a 
la instrucción geográfica y turística pri-
mordial para la sociedad Guatemalteca 
facilitando el traslado de información 
educativa y la concienciación sobre la 
importancia del mismo.

1.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE DISEÑO
• Diseñar material informativo que dé a 

conocer los aspectos importantes del 
mapa por medio de carteles interpreta-
tivos móviles. de autoaprendizaje.

• Crear material educativo editorial in-
teractivo que facilite la comprensión de 
la importancia del mapa y sea de fácil 
acceso para los visitantes del Mapa en 
Relieve.

1.5



MUNICIPALIDAD 
DE GUATEMALA,
Mapa en Relieve.
ANTECEDENTES
La Municipalidad es el ente del 
Estado responsable del gobier-
no del municipio de la ciudad de 
Guatemala y es una institución 
autónoma, es decir, no depende 
del gobierno central. 

Realiza y administra los servicios 
que necesita la ciudad y además 
planifica, controla y  evalúa el de-
sarrollo y crecimiento de la ciu-
dad. También se presta especial 
atención a los aspectos sociales y 
a buscar contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. 

Desarrolla diversos proyectos 
dentro de la capital, siendo estos:

• Bicimetro
• Cultura y Turismo
• Agenda Cultural
• Arquitectura Religiosa
• Conoce tu Muni
• Centros Culturales
• Festival Navideño
• Monumentos
• Museos
• Ruta Histórica Ciudad Gua-

temala
• Secretos de Mi Ciudad
• Turismo de Salud
• Deporte y Recreación
• Bicitour Nocturno
• Carrera 10K
• Carrera 21K
• Deportes Extremos
• Pasos y Pedales

Perfil de la 
institución

2. 2.1
Per-files

20



21

Dentro de los proyectos de cul-
tura y turismo, se encuentra el 
manejo del Mapa en Relieve, este 
es una joya de ingeniería y arte, 
además de una visión de conjun-
to del territorio nacional erigido 
a nivel del suelo y en dos escalas: 
1:10,000 para la extensión hori-
zontal, y 1:2,000 para la vertical, 
sobre una superficie aproximada 
de 1800 metros cuadrados. 

El mapa funciona como centro 
turístico y con interés por educar 
sobre la geografía del país. Fue 
construido en 18 meses, del 19 de 
abril de 1,904 al 29 de octubre de 
1,905, con materiales de ladrillo, 
argamasa y un revestimiento de 
cemento, creado por encargo del 
entonces Presidente de Guatema-
la, el licenciado Manuel Estrada 
Cabrera. 

La base es de piedra y en los espa-
cios correspondientes a los océa-
nos Atlántico y Pacífico se colocó 
piedra pómez, mientras que las 
curvas de nivel son de ladrillo, las 
líneas de los ferrocarriles de plo-
mo y los puentes son de acero. 

Su construcción se le atribuye al 
ingeniero Francisco Vela. Fue in-
augurado en 1905 despertando la 
admiración de los visitantes na-
cionales y extranjeros. 

Desde entonces se han realizado dos adecuaciones, la primera, la mo-
dificación de las torres 30 años después de su construcción, sustitu-
yéndose por torres de concreto.

Y la segunda, rótulos de identificación de algunos los sitios importan-
tes, donde se debe de tener en cuenta que el Mapa en Relieve cuenta 
con la misma cantidad de rótulos que contenía en 1904 al momento 
de su inauguración.

El Mapa en Relieve también cuenta con un salón de exposiciones que 
se renueva según la planificación de la agenda de la municipalidad. 
Además se encuentra el bosque Sonoro del Hormigo, el cual es reco-
nocido como el único que conmemora a los compositores y marim-
bistas del mundo, se ubica en la parte oriental de las instalaciones.

Su nombre le fue dado por sus iniciadores, Carlos Francsico Marro-
quín, su padre Antonio Marroquín, y la directiva de la Asociación 
Guatemalteca de Autores y Compositores, quienes comenzaron a 
sembrar árboles de hormigo, el cual fue declarado como el Árbol de la 
Cultura, de la Marimba y de la Paz, y cuya madera es utilizada para la 
construcción del instrumento nacional.

RESTAURACIÓN
El Proyecto de Restauración fue 
autorizado según la Resolución 
Administrativa Número DAJ-
479-2013 de la Dirección Ge-
neral del Patrimonio Cultural y 
Natural del Ministerio de Cultura 
y Deportes, el día martes 5 de no-
viembre de 2013 por la Directora 
de Educación y Cultura de la Mu-
nicipalidad de Guatemala (Licen-
ciada Crista María Foncea Ferra-
té). Las evaluaciones y solicitudes 
para los trabajos de restauración

y recuperación del monumento a 
cargo del Restaurador Miguel de 
los Reyes Silva, iniciaron el 24 de 
mayo de 2013 y consistieron en 
la restauración de la superficie, 
barandas perimetrales, torres pa-
norámicas y sistema hidráulico 
del Mapa en Relieve, ubicado en 
la Avenida Simeón Cañas Final 
zona 2, Hipódromo del Norte de 
la Ciudad de Guatemala.
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POTENCIALIDADES 
• Se puede mejorar la 

percepción que tienen los 
visitantes del mapa.

• Los puntos turísticos 
principales del país se 
encuentran dentro del 
mapa.

• El mapa que es una de las 
obras de ingeniería más 
notable que existen en 
el pais y por lo tanto se 
facilita la promoción del 
mismo por el impacto que 
tiene la exactitud de sus 
detalles.

• La visita al mapa es parte 
de las actividades que 
realizan la mayoría de 
centros educativos de 
la capital y otras partes 
del país como parte del 
pensum escolar.

• La Municipalidad de la 
Ciudad de Guatemala ya 
cuenta con una página en 
Facebook y un sitio web.

SERVICIOS 
• Guía especializado 
• Bosque sonoro 
• Sanitarios
• Exposiciones temporales 

(según agenda).

MISIÓN
Instruir a niños y adultos en la 
ciencia geográfica del país mien-
tras que estos se recrean y socia-
bilizan, es una visita importante 
para que los guatemaltecos pue-
dan conocer más sobre su terri-
torio y los visitantes extranjeros 
puedan planificar sus próximos 
destinos guiándose por el mapa.

VISIÓN
Ser catalogado como uno de los 
sitios turísticos más importantes 
para los guatemaltecos y extran-
jeros que visiten el país por apor-
tar información sobre Guatemala 
y educar sobre su geografía.

OBJETIVOS 
• Educar a los visitantes sobre 

la geografía del país.
• Dar a conocer los sitios tu-

rísticos más importantes 
del país.

• Fomentar el turismo.
• Recrear.

UBICACIÓN
El mapa se encuentra ubicado en 
la zona 2, en el hipódromo del 
norte al final de la Avenida Si-
meón Cañas. El lugar cuenta con 
parqueo, el costo para el turista 
nacional es de Q.5.00 y para el tu-
rista extranjero Q.25.00, el hora-
rio es de 9:00 a 17:00 horas. 

NECESIDADES
• Recuperar el interés de es-

tudiantes escolares de nivel 
primario y turistas nacio-
nales y extranjeros hacia el 
Mapa en Relieve.

• Aumentar la cantidad de 
visitas anuales y mejorar la 
experiencia de los mismos 
en relación al Mapa en Re-
lieve.
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SI SE HABLA UN 
POCO...
El Mapa en relieve recibe apro-
ximadamente 75,000 visitantes 
por año, siendo en su mayoría 
nacionales donde se encuentra 
una brecha muy pequeña entre 
adultos y niños, de los cuales hay 
más adultos aunque la diferencia 
es poca según las estadísticas de 
los ingresos del Mapa en Relieve 
de Guatemala. El resto de visitas 
son adultos extranjeros.  Más de 
la mitad de los visitantes son na-
cionales, de ella dos tercios son  
adultos y el resto niños en edad 
escolar. La frecuencia de visita es 
de 1.2 veces por año y el prome-
dio de estadía en el mapa es de 3 
horas.

ATIENDE A...
véase próxima página

Perfiles del 
grupo objetivo

2.2
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Turistas extranjeros
PERFIL DEMOGRÁFICO 
La edad de los mismos se encuentra en un intervalo de 20 – 40 años de 
ambos sexos, turistas de diversas partes del mundo. El grado de esco-
laridad es, de educación a nivel diversificado hasta universitarios y en 
su mayoría poseen un dominio catalogado de intermedio a complejo 
del idioma inglés, e intermedio a bajo del idioma español para los no 
centroamericanos.

PERFIL SOCIO ECONÓMICO
Poseen un nivel AB, el cual según Jerez en su estudio Características de 
los diferentes nivel socio económicos en Guatemala, las personas de este 
nivel poseen ingresos familiares mayor a los Q.40,000.00 mensuales. 

• HORIZONTE DE CONSUMO
El presupuesto es empleado para gastos de alimentación, educa-
ción, vivienda, recreación y suelen a su vez apartar dinero para ac-
tividades culturales o recreativas los fines de semana. Sus ingresos 
les permiten realizar viajes a sitios turísticos mayoritariamente en 
temporadas altas (marzo, julio y agosto, información recopilada 
del análisis estadístico del Mapa en Relieve de Guatemala corres-
pondiente a los años 2008-2014) del país y contratar tours o guías 
turísticos en los lugares que visitan.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Para este apartado se enmarca al grupo objetivo como adultos jóvenes, 
esta etapa comienza alrededor de los veinte y concluye cerca de los 
cuarenta años, en ella las capacidades físicas tienen un límite, exis-
ten destrezas manuales y un aumento en la agudeza visual, tanto en 
hombres como mujeres alcanzan su mayor plenitud, adquiriendo así 
facilidad de movilización, capacidades psicomotoras y resistencia.

Buscan áreas recreativas y educativas que les permita un aprendizaje 
en un ambiente al aire libre y de valor histórico y turístico. Poseen una 
condición física que les permite realizar recorridos que demandan un 
esfuerzo físico intermedio.

Inglés
Español

Capacidad para 
realizar el pago 
de la entrada al 
parque y guía 
turístico.

Q

$

Interés en el aire 
libre y aprender, 
con capacidad 
de movilización.
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PERFIL PSICOGRÁFICO
El estilo de vida común en este grupo es el interés turístico. La ma-
yoría posee una personalidad curiosa, activa, aventurera y dinámica. 
Dentro de sus actitudes y valores se encuentra el respeto, responsabi-
lidad social y valoración de los lugares que visitan y el entorno natural. 
Poseen un interés en los sitios turísticos más importantes de Guate-
mala como país que visitan.

PERFIL CONDUCTUAL 
Adultos en búsqueda de recreación y convivencia en un ambiente na-
tural. El entorno del mapa les permite tener experiencias personales 
con el medio ambiente y la geografía del país que contribuyen a su 
desarrollo personal, cultural y educativo. Les atrae todo lo que les pro-
porcione una nueva experiencia.

SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
La relación del grupo objetivo con el Mapa es positiva aunque puede 
mejorar en cuanto a la capacidad de interacción que este ofrece pues 
hay una barrera de comunicación cuando no se cuenta con un guía 
que pueda traducir de español a inglés y les proporciones información 
más relevante sobre qué puntos turísticos visitar y que se puede rea-
lizar en ellos, más que solo hacer mención que en el mapa se encuen-
tran todos los puntos importantes del país.

Valora lo que visita, le gusta el ambiente 
natural y quiere información sobre lo 

que ve.
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Adultos nacionales
PERFIL DEMOGRÁFICO 
La edad de los mismos se encuentra en un intervalo de 20 – 40 años 
de ambos sexos, su mayoría son capitalinos, personas del interior del 
país y  turistas. El grado de escolaridad es de educación a nivel diver-
sificado hasta universitarios y poseen un dominio elevado del idioma 
español.

PERFIL SOCIOECONÓMICO
Se encuentran en un nivel C, el cual según Jerez en su estudio Ca-
racterísticas de los diferentes nivel socioeconómicos en Guatemala, las 
personas de este nivel poseen ingresos familiares que oscilan entre los 
Q.8,000.00 a Q.35,000.00 mensuales. 

• HORIZONTE DE CONSUMO
El presupuesto es empleado principalmente para gastos de ali-
mentación, educación, vivienda, recreación y suelen a su vez apar-
tar dinero para actividades culturales o recreativas los fines de se-
mana, viajan cada vez menos al exterior y cada vez más al interior 
del país.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Para este apartado se enmarca al grupo objetivo como adultos jóvenes, 
esta etapa comienza alrededor de los veinte y concluye cerca de los 
cuarenta años, en ella las capacidades físicas tienen un límite, existen 
destrezas manuales y un aumento en la agudeza visual, tanto en hom-
bres como mujeres alcanzan su mayor plenitud.

Buscan áreas recreativas y educativas que les permita un aprendizaje 
en un ambiente al aire libre y de valor histórico y turístico. Poseen una 
condición física que les permite realizar recorridos que demandan un 
esfuerzo físico intermedio.
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PERFIL PSICOGRÁFICO
El estilo de vida común en este grupo es el interés turístico, académico 
y educativo sobre su país de origen. La mayoría posee una persona-
lidad curiosa, activa,y dinámica. Dentro de sus actitudes y valores se 
encuentra el respeto, responsabilidad social y valoración histórica de 
la geografía del país y su entorno natural. Poseen un interés en los 
sitios más importantes de Guatemala y su historia con la intención de 
conocer mejor su país.

PERFIL CONDUCTUAL 
Adultos en búsqueda de recreación, convivencia y aprendizaje en un 
ambiente natural. El entorno del mapa les permite tener experiencias 
personales con el medio ambiente y la geografía del país que contribu-
yen a su desarrollo personal y educativo. 

SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
La relación del grupo objetivo con el Mapa es positiva aunque puede 
mejorar en cuanto a la capacidad de interacción que este ofrece, pues 
el ubicarse dentro del mapa les resulta muy complejo puesto que no 
saben en qué parte del mapa centrarse o a cual darle mayor prioridad.

Capacidad para 
realizar el pago 
de la entrada al 
parque.

Q
Interés en el aire 
libre y aprender, 
con capacidad 
de movilización.

Busca conocer 
más su país e 
información en
español.
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Estudiantes nacionales
PERFIL DEMOGRÁFICO 
La edad de los mismos se encuentra en un intervalo de 6 – 8 años de 
ambos sexos, su mayoría son capitalinos, aunque también hay del área 
rural. El grado de escolaridad es de educación a nivel primario que 
cursan tercero primaria y dominan el idioma español tanto en estruc-
tura gramatical como en el área auditiva y de lectura continua.

PERFIL SOCIO ECONÓMICO
Se encuentran en un nivel C, el cual según Jerez en su estudio Ca-
racterísticas de los diferentes nivel socio económicos en Guatemala, las 
personas de este nivel poseen ingresos familiares que oscilan entre los 
Q.8,000.00 a Q.35,000.00 mensuales

• HORIZONTE DE CONSUMO
El presupuesto es manejado por sus padres o encargados y em-
pleado principalmente para gastos de alimentación, educación, 
vivienda, recreación y suelen a su vez apartar dinero para activi-
dades culturales o recreativas los fines de semana, viajan cada vez 
menos al exterior y cada vez más al interior del país.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Se les cataloga en una etapa de niñez mediana, esta se da entre los 6 
y 8 años, donde el desarrollo físico del niño sigue su crecimiento sin 
grandes cambios aparentes, las capacidades físicas aún se encuentran 
en desarrollo y existen destrezas manuales además de mucha energía, 
por lo cual tienen tendencia a disfrutar de áreas recreativas y educati-
vas que les permita un aprendizaje en un ambiente al aire libre.

Interés en el aire 
libre y aprender 
jugando.

Sus padres 
pueden pagar 
la entrada al 
parque.

Q

Necesitan de re-
ferentes visuales 
para retener su 
atención.
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PERFIL PSICOGRÁFICO
El estilo de vida común en este grupo es el interés por aprender nuevas cosas. La 
mayoría posee una personalidad curiosa, activa, y dinámica, muestran más inde-
pendencia de los padres y la familia, comienzan a pensar sobre el futuro y entien-
den mejor el lugar que ocupan en el mundo. Dentro de sus actitudes y valores se 
encuentra el compañerismo, trabajo en equipo y solidaridad. Poseen un interés 
por nuevas experiencias y la diversión.

PERFIL CONDUCTUAL 
Buscan recreación, convivencia y aceptación social con su grupo de amigos. Su 
mayor desarrollo cognitivo les permite emitir juicios sobre sí mismos, compararse 
con otros y tener recuerdo de ello. Según el Equipo editorial Elbebe.com, en su 
artículo Características de los niños de 6, 7 y 8 años. El inicio de la etapa escolar, los 
niños de 6, 7 y 8 años muchas veces no entienden la necesidad de centrarse en los 
deberes, de estar sentados todas las tardes realizando tareas para la escuela. Para 
ellos, el juego es una manera de aprender.

De lo anterior es evidente el evaluar que el juego es una herramienta de entreteni-
miento y aprendizaje importante para ellos, además poseen la capacidad de aten-
ción sostenida, lo cual les posibilita realizar una misma tarea de forma prolongada 
hasta acabarla.

SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
El entorno del mapa les permite tener experiencias personales con el medio am-
biente y la geografía del país que contribuyen a su desarrollo personal y educativo. 
La relación del grupo objetivo con el Mapa es positiva aunque puede mejorar en 
cuanto a la capacidad de interacción que este ofrece.
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3.1.1 RETOMANDO LA HISTORIA
El Mapa en Relieve de Guatemala fue construido en 18 meses, del 19 de 
abril de 1,904 al 29 de octubre de 1,905, por orden del entonces presiden-
te Manuel Estrada Cabrera, con intenciones pedagógicas, fue levantado 
en los terrenos del Hipódromo del Norte, al final de la Avenida Minerva 
(hoy Simeón Cañas), en ese entonces un escenario de desfiles, lecturas 
de poemas, y discursos laudatorios, donde la idea fue crear un parque 
consagrado a la educación y la recreación.

El Mapa en Relieve aparte de consagrar la educación y recreación, puede 
ser visto como un paso para el país hacia la modernidad, permitiendo 
con dicha obra a los estudiantes, el poder observar con todo detalle y de 
una sola vista las complejidades topográficas del país. 

El que haya sido posible la elaboración de planos de ingeniería y la repro-
ducción del país en un espacio de limitadas extensiones fue un gran paso 
para la modernidad y tecnología, pues más allá de la representación de 
los accidentes geográficos, también se señaló en el mapa los campos de 
explotación minera, de petróleo, las líneas férreas tendidas, las carreteras 
principales y secundarias, puentes tendidos y los muelles de los principa-
les puertos, sin olvidar que corría agua por los ríos y lagos señalados en 
el mapa, así como en los océanos, implicando una moderna y esmerada 
estructura hidráulica invisible, denotando avanzadas técnicas de cons-
trucción.  

Mapa en 

Relieve
de Guatemala

3.1

3.1.2 ACTORES DEL PASADO 
Al Hablar del Mapa en Relieve es preciso hablar a su vez de dos personalidades, partiendo desde 
sus realizadores, este fue un proyecto en equipo, desde su planteamiento ideológico hasta su rea-
lización, dentro del cual destaca el Coronel Francisco Vela y el Ingeniero Claudio Urrutia, siendo 
los principales desarrolladores del mismo.
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3.1.2.1 FRANCISCO VELA 
Nació en Quetzaltenango el 23 de julio de 1859, inicio sus es-
tudios en una escuela primaria de la época, en Quetzaltenan-
go a los 12 años (1871) y llego a la ciudad capital para ingre-
sar como interno en el colegio del señor de Ospina. Ingreso 
a la Escuela Politécnica el 5 de abril de 1875 donde obtuvo 
los grados de Subteniente e Ingeniero de Telégrafos en 1878, 
posteriormente el 23 de enero de 1882 se gradúo de Ingeniero 
Topógrafo por parte de la facultad de Ciencias Físico Mate-
máticas (Antiguo nombre de la facultad de ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala) donde destaco por 
el domino de las matemáticas, sus estudios del sistema métri-
co decimal y de la geografía nacional.

El 14 de febrero de 1887 contrajo matrimonio con Magdalena 
Penedo Sarti. El 24 de agosto de ese mismo año fue elegido 
diputado ante la asamblea nacional legislativa por Salamá. 
El 28 de octubre nace su hija Antonia Soledad Vela Penedo. 
Durante 1888 realizando unas de sus innumerables medidas 
del territorio nacional en la cima del Zunil, formalizó la idea 
de realizar un Mapa en Relieve de la República.

Desde 1888 la idea original del Ingeniero Francisco Vela, de 
realizar un Mapa en Relieve se había concretado. Sin embar-
go su mente inquisidora y su profesionalismo hicieron que se 
inscribiera en un curso de Topografía y Trazado de Mapas en 
el Internacional Correspondance School de Pennsylvania.

En mayo de 1903, el entonces presidente de Guatemala Lic. 
Manuel Estrada Cabrera solicitó al Ing. Francisco Vela que 
planeara unos jardines en el Campo del Hipódromo, con 
ello se abrió la oportunidad para poder realizar el proyecto. 
En 1904 el Sr. Presidente dispuso que en el corriente año se 
ejecutara la obra, elegido y señalado el terreno, el 19 de abril 
se comenzaron los cimientos y se concluyeron el 25 de junio 
para comenzar el trazo.

Para la construcción del Mapa en 
Relieve se utilizaron 85,000 ladri-
llos, a parte del terrón empleado 
en la cimentación, se gastaron 
279 barriles de cemento de 4 
quintales cada uno y gran canti-
dad de piedra pómez procedente 
de las playas de Champerico y 
Ocos.

Imagen Francisco Vela.
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A mediados de 1905, la obra cumbre del Ingeniero Francisco Vela 
daba ya muestra inequívoca de aproximarse a una feliz conclusión. La 
inauguración del mismo se celebró el domingo 29 de octubre de1905, 
existiendo una participación de bandas marciales en la ciudad, desfi-
les realizados por niños hacia el Templo de Minerva, y un desfile mi-
litar. Vela falleció el 28 de febrero de 1909 en Esquipulas, Chiquimula.

Sin duda alguna la obra más extraordinaria de Francisco Vela fue la 
realización del Mapa en Relieve de Guatemala ubicado en el Hipó-
dromo del Norte en la ciudad capital de Guatemala, debido a dicha 
obra es conocido como el Genio Guatemalteco, pues el monumento es 
considerado único en el mundo contando con la admiración de mu-
chos, pues para 1905 la construcción de este tipo de obras con la exac-
titud que mantiene en la escala, era un prodigio, ya que no se contaba 
con la actual tecnología y solo se utilizaron sencillos instrumentos de 
medición. Este mismo es considerado como uno de los más valiosos 
bienes del patrimonio cultural guatemalteco.

3.1.2.2 CLAUDIO URRUTIA MENDAZA
Claudio Urrutia nació en San José, Costa Rica el 30 de octubre 
de 1857, hijo de los españoles Juan de Urrutia y Zarate y doña 
Ciriaca Mendaza quienes habían llegado a Guatemala diez 
años antes y fundaron un colegio. Sin embargo, debido a que 
la situación económica no iba muy bien, los Urrutia deciden 
marcharse a Sudamérica. Después de un tiempo se estable-
cieron en Costa Rica, donde nació su hijo Claudio. La familia 
volvió a Guatemala en 1862.

Aunque había nacido en Costa Rica, su vida estaba ligada a 
Guatemala y optó por dicha nacionalidad, ingreso a la Escue-
la Politécnica el 5 de abril de 1875 como alumno externo, gra-
duándose en 1879. 

En 1883, después de tener éxito en su profesión, fue nombra-
do Ingeniero de la comisión de Limites con México dirigida 
por el estadounidense Miles Rock. Fue durante esa época que 
hizo sus primeros recorridos por el interior del país.

Imagen Claudio Urrutia.
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La comisión en la que había per-
manecido durante cuatro años 
fue reducida a poco personal en 
1887, donde en 1895, Urrutia 
volvió a integrarla, pero esta vez 
como jefe. Cinco años después 
presento al gobierno el resultado 
de su trabajo. 

Creador de un instrumento para 
medir utilizado en topografía, 
denominado la Mirra Urrutia, 
patento en Estados Unidos una 
máquina que llamó Autómetro 
fabricada en 1897 de bronce que 
utilizaba para calcular. 

En 1894 trazó la 7ª avenida sur 
hasta la 4ª calle zona 4, en terre-
nos de la finca Tivoli, además 
integró las comisiones en las 
que hicieron el trazo de ciudades 
como Quetzaltenango, San Mar-
cos, Barberena y Cuilapa, que su-
frieron daños con los terremotos 
de 1902 y 1906. 

En 1903 firmó un contrato con 
el ingeniero Francisco Vela para 
la construcción del Mapa en Re-
lieve. Después de la construcción 
del Mapa en Relieve retomó sus 
estudios de límites geográficos, 
solo que esta vez con Honduras. 

Los estudios comenzaron en 1908 y la comisión pasó dos años en el 
campo, pero en las reuniones entre ambos países realizadas en 1908 y 
1910 no se llegó a ningún acuerdo. 

Según el libro Memorándum 
sobre nuestra antigua cues-
tión de límites con Honduras, 
de Marcial Prem, Honduras 
continuaba con sus invasio-
nes al territorio guatemalteco 
en 1926. El tema no quedo 
resuelto sino hasta 1937, tres 
años después de la muerte de 
Urrutia.

En 1916 trazó el Cantón Ba-
rrios ahora la zona 3, fue Inge-
niero Consultor en Washing-
ton y miembro de la Comisión 
de Límites con Honduras en 
1917 y 1918, fundador de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos y 
Alcalde de la Ciudad de Gua-
temala en 1912, Diputado por 
el municipio de Tejutla, en la 
Asamblea Constituyente de 
1920 – 1921, publicó su mapa 
de la República de Guatema-
la en 1923 a escala 1:400,000, 
actualizado en 1934 donde se 
hace la aclaración de que la 
frontera con Honduras estaba 
aún indefinida, fue miembro 
de la Sociedad de Sismólogos 
de América y de la Sociedad 
Geográfica de Núremberg, en 
1925 desempeño el cargo de 
Director del Observatorio Na-
cional, hoy HINSIVUMEH y 
de Obras Públicas. Falleció en 
Guatemala el 12 de octubre de 
1934.
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3.1.3.HAY UNA 
FUNCIÓN
El Mapa de Relieve de 
Guatemala, en sí es una 
visión de conjunto del 
territorio nacional erigi-
do a nivel del suelo y en 
dos escalas: 1:10,000 para 
la extensión horizontal, 
y 1:2,000 para la verti-
cal, sobre una superficie 
aproximada de 1800 me-
tros cuadrados. 

Actualmente recibe al-
rededor de 5 mil visitas 
al mes, desde escuelas 
hasta turistas nacionales 
e internacionales, por lo 
tanto tiene una función 
como atracción turística, 
sin embargo la función 
principal del mismo es su 
papel didáctico para los 
niños de las escuelas y 
colegios de la ciudad ca-
pital. Asimismo, el  per-
mitir la visualización del 
país, sus accidentes geo-
gráficos y sus principales 
sitios de interés.

3.1.3.1.ATRACCIÓN 
TURÍSTICA 
La atracción turística es 
en sí, un conjunto de lu-
gares, bienes, costumbres 
y acontecimientos que 
por sus características 
propias o de ubicación 
en un contexto atraen a 
un visitante, siendo por 
ello catalogado también 
como un lugar de interés 
que los turistas visitan, 
normalmente por su va-
lor cultural exhibido o 
inherente, su significado 
histórico,  belleza, el ocio 
que ofrece y la aventura.

La noción evidentemen-
te se vincula a aquello 
que consigue atraer, es 
decir, acercar hacia sí, y 
aludiendo a lo relativo 
al turismo: la actividad 
que consiste en viajar 
con fines de ocio o des-
canso. Pero afirmar que 
se enmarca en un interés 
de ocio o descanso seria 
errado, pues la valora-
ción del atractivo cultu-
ral e histórico a su vez, 
son a su vez importantes 
para el ser humano ya 
que subyace al proceso 
de desarrollo, donde la 
cultura y el nivel históri-
co que ofrezca un sitio en 
concreto, otorga enton-

ces, un valor agregado al 
producto turístico.

En la actualidad el turis-
mo o la atracción turísti-
ca ya no son un producto 
de lujo reservado sólo a 
las personas con tiempo 
libre y recursos econó-
micos, sino que es reco-
nocido como una necesi-
dad e, incluso, como un 
derecho que contribuye 
al desarrollo de los paí-
ses y regiones, tanto por 
el aporte cultural, infor-
mativo, recreativo y eco-
nómico que este puede 
aportar. 

“En ese sentido, las 
políticas públicas, en 
especial, las culturales, 
medio ambientales 
y de ordenamiento 
territorial juegan un 
papel crucial  como  
elementos reguladores 
frente a la organización 
turística del espacio que 
tiende a transformar el 
significado y uso social de 
los lugares.” (Asociación 
Cultural InCorpore, 
2006, ¶10). 

Como lo expuesto anteriormen-
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te, cuestionar el manejo que se le 
otorgue a un atractivo turístico 
respetando el entorno cultural y 
natural, además de sus cualida-
des y características primordiales 
es un factor decisivo para que este 
posea un turismo sostenible.

La Organización Mundial de Tu-
rismo (OIM) define el turismo 
sostenible como “un modelo de 
desarrollo económico concebido 
para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad receptora, para 
facilitar al visitante una experien-
cia de alta calidad y mantener la 
calidad del medio ambiente, del 
que tanto la comunidad anfitrio-
na como los visitantes dependen”.

Bajo dicha premisa, ¿hasta qué 
punto se debe actualizar la finali-
dad o los materiales de comuni-
cación de un sitio turístico para 
mantener una calidad alta para el 
visitante?, sin duda alguna es una 
interrogante que puede establecer 
estrategias para conservar algo en 
concreto como un sitio turístico 
sostenible. 

3.1.3.2.EL ESPACIO DE RECREACIÓN
También conocido como zona de juegos, es un espacio pú-
blico especialmente acondicionado para la realización de ac-
tividades recreativas libres, particularmente orientadas a los 
niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios, 
toboganes, pasamanos, etc.

Las reglamentaciones varían con los países, las épocas del 
año, y el tipo de juegos, aunque todas se orientan a limitar 
los riesgos de accidentes para los niños, así como los riesgos 
de intoxicación crónica o de envenenamiento derivados de las 
pinturas o de los materiales utilizados, por ejemplo, maderas 
tratadas con pesticidas.

Por definición, el parque es un área verde, y está responde a 
un conjunto de árboles y vegetación, que en este caso, admi-
nistra el municipio para uso público. Su función es introducir 
la naturaleza a la ciudad, en una búsqueda de aire y naturale-
za, re-oxigenando y purificando el aire de la ciudad y dar una 
mejor calidad de vida a sus habitantes. Además de poseer una 
función recreativa.

Los parques recreativos son a su vez catalogados como un es-
pacio de recreación, dentro de ellos destacan los parques ur-
banos, como lo expone Claulodemaro, este tipo de parques 
constituyen espacios en la ciudad o próximos a ella, con pre-
dominio de jardines y árboles, por sobre las superficies duras. 

Entre éstos se encuentran las alamedas, los parques infantiles, 
etc., y se localizan en puntos principales de las ciudades, sus 
dimensiones son de menor tamaño debido a que son orna-
mentales, sin embargo tienen la importancia de ser los pul-
mones, encargados de purificar el aire de las ciudades, además 
de otorgar a los niños espacios donde puedan divertirse al aire 
libre.

Tomando en cuenta lo anterior, las áreas verdes urbanas debe-
rían ser utilizadas, para diversos beneficios sociales y ambien-
tales, más allá del uso recreativo y estético. 
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La actual explotación de 
zonas de reserva para 
áreas verdes en los pla-
nes de desarrollo urbano, 
han provocado una gran 
reducción en la super-
ficie arbolada para los 
habitantes de la zona ur-
bana, por lo cual se torna 
esencial la incorporación 
de áreas verdes en la pla-
nificación urbana, pues 
dichas áreas tienen la 
capacidad de aislar a las 
personas de su quehacer 
cotidiano, las conecta y 
hace partícipes de la re-
lación con sus pares, así 
como la relación persona 
– entorno.

3.1.3.3.LOS MUSEOS
Como punto de partida, 
es importante aclarar la 
procedencia etimológi-
ca de la palabra museo 
deriva del término grie-
go mouseion, un templo 
dedicado a las nueves 
musas; la importancia de 
dicha aclaración precisa 
en que la descripción re-
ferente a museos ha sido 
modificada a través de la 
historia.  

Algunos afirman que un 
museo es una institución 
permanente, sin fines de 
lucro, al servicio de la 
sociedad y abierta al pú-
blico, que adquiere, con-
serva, estudia, expone y 
difunde el patrimonio 
material e inmaterial de 
la humanidad con fines 
de estudio, educación y 
recreo.

Sin embargo el concep-
to anterior no es el úni-
co concepto válido, para 
diferenciar lo que es y no 
un museo como lo re-
fiere Albelo (2013) en 6 
puntos para saber qué es 
y qué no es un museo, se 
debe considerar:

• Un museo es una institución permanente, requiere de un 
inmueble o un espacio en el que poder exhibir sus colec-
ciones a lo largo del tiempo, si pueden cambiar de sede 
en un determinado momento, pero no son un aconteci-
miento puntual como las Bienales.

• No puede tener fines de lucro, debe estar al servicio de la 
sociedad, no son sociedades limitadas o anónimas con las 
que se busca obtener una rentabilidad económica inme-
diata. Pueden estar gestionados por empresas, fundacio-
nes, o por instituciones públicas donde el fin último no es 
la captación de capital sino la exhibición, conservación e 
investigación de los fondos que conservan. Sin embargo 
no tienen por qué ser gratuitos, ya que tienen gastos de 
personal.
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• Debe estar abierto al público:  si un museo no se puede 
visitar no es un museo, sería una colección particular de 
objetos accesible tan sólo a unos privilegiados.

• El museo adquiere, conserva, estudia, expone y difunde: 
la función de los museos consiste básicamente en acumu-
lar el mayor número de piezas valiosas posibles y mos-
trarlas al público dotándolas de significación para darlas a 
conocer como un patrimonio.

• Tiene fines de estudio, educación y recreo: debe estar 
abierto también a la comunidad educativa, tanto a lo que 
se refiere a los investigadores individuales que desean 
estudiar sus colecciones como para aquellos ciudadanos 
que deseen tener un mayor conocimiento de las mismas. 
Por ello el museo debe hacer siempre un esfuerzo divul-
gativo utilizando un lenguaje sencillo, directo y ameno.

Existen numerosas categorías de museos con 
sus correspondientes subcategorías, dentro 
de los cuales cabe mencionar los siguientes:

Museos de arquitectura: 
Son museos cuyos contenidos se dedican a 
estudiar los procesos constructivos, sus crea-
dores y los edificios diseñados por ellos. Su 
exposición se basa en la exhibición de pro-
yectos y materiales constructivos.

Museos históricos: 
Son museos cuyos contenidos se dedican a 
difundir la historia general de una ciudad o 
territorio concreto para ayudar a compren-
der los sucesos acontecidos en él.

3.1.3.4.INSTRUCCIÓN 
GEOGRÁFICA 
La función educativa del 
mapa pretende influir 
en la sociedad educando 
sobre los accidentes geo-
gráficos y hechos históri-
cos del país. 

Haciendo referencia a los 
accidentes geográficos 
se debe esclarecer que, 
conceptualmente, son 
las características físicas, 
naturales, de la super-
ficie de una región, sin 
embargo la educación en 
este punto trasciende de 
ello enfatizando en que 
el ecosistema que rodea 
a los accidentes geográfi-
cos no es eterno, sino que 
depende en gran medida 
de la intervención del ser 
humano en ellos siendo 
a su vez dicha interven-
ción concordante con las 
modificaciones que estos 
sufran a lo largo de la his-
toria.

Las personas que han 
tenido una formación 
escolar clásica e ideas 
tradicionales sobre la 
geografía, si consultan 
hoy un libro de texto de 
esta disciplina, quedarían 
generalmente sorprendi-
dos por su contenido. 
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3.1.4.LA EDUCACIÓN 
Ante el análisis de lo que conlleva la instrucción geográfica, 
es preciso retomar el poder de la educación en el ser humano, 
comprendiendo como tal al proceso de facilitar el aprendizaje 
en todas partes. Conocimientos, habilidades, valores, creen-
cias y hábitos de un grupo de personas transferidos de una 
persona a otra.

La educación como el proceso que es, conlleva a su vez un es-
tudio de diversas técnicas o herramientas a través de las cuales 
puede ser brindada por el educador, donde existen dinámicas 
que van más allá de la narración de cuentos, la discusión, la 
enseñanza, la formación o la investigación. La educación no 
solo se produce a través de la palabra, pues está presente en 
todas las acciones, sentimientos y actitudes que son parte del 
ser humano.

Retomando la importancia que tiene la geografía sobre el ser 
humano, es necesario afirmar que el momento de la vida en 
que se inicia dicha formación o función educativa referente 
a la geografía en sí, es de significativa importancia, en la es-
cuela primaria los niños deben conocer el entorno inmediato 
fortaleciendo la percepción espacial, el conocimiento de su 
territorio y la relación de la identidad de los grupos humanos 
con el espacio geográfico; entendiéndose como el conjunto de 
elementos naturales y sociales que se relacionan en un terri-
torio determinado. 

Como lo refiere C. Martín en Geografia y educación: del valor 
educativo de la Geografía, tiene un carácter iniciador: esta-
mos ante la Geografía primera, la que inicia al niño en los 
conceptos básicos, en el manejo de los primeros instrumentos 
y en el ejercicio de habilidades de percepción, registro y re-
presentación. (1999, p.144). 

Además promueve capacidades individuales sociales de los 
alumnos al fomentar su integración y procesos de socializa-
ción sin olvidar que se está tratando con niños, bajo dicho as-
pecto la recreación es crucial para una enseñanza más amena, 
ya que plantea un continuo proceso de aprendizaje, en cual se 

Existe, desde luego, una gran 
diferencia entre los manuales 
escolares que ponían énfasis en 
la descripción de los países y 
regiones de la Tierra, y los que 
hoy pueden descubrir, donde se 
percibe la geografía como una 
materia que se complementa 
con las ciencias sociales y las 
ciencias naturales.

 “Dado que la geografía como 
ciencia permite identificar, cuali-
ficar y cuantificar las diferencias 
entre espacios geográficos, es ca-
paz de aportar a cualquier per-
sona conocimiento fundamental 
para la comprensión del lugar 
que ocupa en el mundo y para el 
entendimiento de las relaciones 
entre los seres humanos, y entre 
estos y su entorno.” (Martín, C., 
Gloria, C. 1999)

Si se hace referencia a la edu-
cación como el formar a una 
persona para que se inserte en 
un ámbito social particular, el 
educar geográficamente será 
formar un individuo capaz de 
comprender el lugar que ocu-
pa en el mundo y las relaciones 
particulares que establece con 
los demás y con su entorno. 

En otras palabras, educar geo-
gráficamente es formar indivi-
duos que comprendan el lugar 
que ocupan en el mundo y su 
relación con el mismo.
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3.1.4.1.MODALIDADES DE ENSEÑANZA
Modalidad de alternancia: 
Es la educación en que los alumnos permanecen periodos tanto en un 
centro educativo y como en su casa, integrados  a la actividad  familiar 
y comunitaria, realizando actividades de aprendizaje promovidas y 
sistematizadas desde el centro educativo.

Modalidad presencial: 
Es la educación transmitida por la asistencia física de los docentes y 
educandos en un espacio físico (aula). Además en ella se establece un 
lugar, fecha y horarios.

Modalidad semipresencial: 
Es una combinación entre los sistemas tradicionales de educación, 
pero busca adaptarse al tiempo y hora del educando. 

Modalidad a distancia: 
No se requiere de la presencia física de los educandos, debido a que el 
material a utilizarse le enviará por e-mail o por otro medio.

E-learning: 
Educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñan-
za online permite la interacción del usuario con el material mediante 
la utilización de diversas herramientas informáticas, permite una re-
ducción de costos, rapidez y agilidad a las comunicaciones, los usua-
rios pueden acceder al contenido desde cualquier conexión a Inter-
net, cuando les surge la necesidad y no se requiere que un grupo de 
personas coincidan en tiempo y espacio.

participa de manera libre y espontánea, en un tiempo determinado 
que genera bienestar físico, espiritual y social. Es una manera de sa-
carles de su vida cotidiana; sin embargo, para resultados positivos, se 
deben estudiar diversas modalidades y recursos.
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3.1.4.2.EL RECURSO PEDAGÓGICO 
Es el material que beneficia el aprendizajes considerando 
el tipo de inteligencia del alumno (lingüístico-verbal, lógi-
ca-matemática, espacial, musical, corporal kinestésica, intra-
personal, interpersonal y naturalista).

Su función es ser un recurso de apoyo de contenido, y que 
mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 
oportunidades para aprender algo, o bien con su uso se inter-
venga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. El 
juego educativo es el recurso pedagógico por excelencia, ya 
que establece comunicación entre los jugadores, por lo cual 
hace que las relaciones sociales en grupo, mejoren.

El soporte de un juego educativo puede ser variable y facilita 
la integración y maduración de las tres áreas del conocimien-
to: la cognitiva, la afectiva y la psicomotriz.  Su presentación 
puede ser bidimensional y tridimensional y permite la parti-
cipación individual y colectiva de quienes intervienen en el 
mismo. 

A nivel de diseño es importante identificar que la base para 
elaborar un juego educativo se centra en el mapa del juego 
que es un instrumento escrito cuyo contenido profundiza en 
la estructuración del juego y que, como su nombre lo indica 
es un orientador metodológico.

3.1.4.3.EL MATERIAL EDUCATIVO 
Son elementos concretos físicos que portan mensajes educa-
tivos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de alumnos 
para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la expe-
riencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 
del aprendizaje.

Están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, he-
rramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales im-
presos y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imáge-
nes, etc.) que sean construidos o seleccionados con el fin de 
acercar a los estudiantes al conocimiento. 
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Por otro lado, actualmente se ha vuelto más común el empleo de ma-
teriales educativos realizados con la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, con la característica fundamental 
de ser representados en formato digital y transmitidos por medio de 
sistemas de telecomunicación; no obstante, es fundamental tener pre-
sente que el sentido de estos materiales deriva de la decisión de cómo 
seleccionarlos, qué utilización darles, para qué y cómo organizarlos 
en una actividad, lo cual debe ser el resultado de una reflexión do-
cente que evalué el entorno, presupuesto y la duración que este deba 
tener, es decir, su tiempo de vida útil.

Es importante a su vez, tener presente que los materiales educativos 
pueden estar dentro o fuera del aula, considerando que el espacio que 
delimita un Centro Educativo sirve solo de protección, pero la reali-
dad natural y social en su plenitud deben estar a disposición del estu-
diante, por lo que las relaciones entre el material presentado en clase 
y los conocimientos previos del estudiante son tareas centrales de la 
docencia para hacer significativo el aprendizaje.

3.1.4.4.EL MATERIAL DIDÁCTICO
Es todo material elaborado con la intención de facilitar al docente su 
función y a su vez la del alumno, proporciona información al alumno, 
ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas desper-
tando e impulsando la motivación para crear un interés hacia el con-
tenido del mismo sin olvidar que permite evaluar los conocimientos.

El material didáctico por lo tanto reúne medios y recursos que facili-
tan la enseñanza y el aprendizaje, pero es importante tener en cuenta 
que el material didáctico debe contar con los elementos que posibi-
liten un cierto aprendizaje específico. Pérez, en Definición de mate-
rial didáctico, afirma que “un material para resultar didáctico, la obra 
debe ser comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el 
público al cual se dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente 
en sus partes y en su desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los 
recursos suficientes que permitan al estudiante verificar y ejercitar los 
conocimientos adquiridos)”. (2008, ¶ 5). 
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3.2. 
Hacer diseño 
3.2.1. UNA RELACIÓN CON LA ÉTICA 

“El diseño como canal de comunicación, debe regirse y ma-
nejarse con el criterio y responsabilidad adecuada y necesaria 
que exige un medio social ante la moral del otro.” (Bautista, 
2012).

La ética bajo el concepto anteriormente citado, se torna im-
portante por ser el Diseño Gráfico precisamente una profe-
sión que se dirige hacia seres humanos todo el tiempo, donde 
su grandeza y su servicio está orientado a que exista una co-
municación siempre dirigida  con respeto hacia el ser huma-
no en su moral e integridad física e intelectual. 

Bajo dicho aspecto, si se habla de una relación del diseño con 
la ética, se habla también de la relación entre el mensaje que se 
desea comunicar y la sociedad a la que se le desea comunicar 
el mensaje, concluyendo así que la línea entre lo considerado 
ético y lo que no, no tiene trazada una división clara dentro 
del diseño, pues en gran parte depende de los cambios so-
ciales. Sin embargo, en una profesión organizada, es impres-
cindible formular y aceptar libre y voluntariamente normas 
éticas que tengan como efecto la regulación de la actividad 
profesional en todos los campos que ésta abarca sin olvidar 
que todo difiere a su vez de un contexto, ya sea histórico o 
ideológico.

3.2.2. OTRA RELACIÓN CON LA ESTÉTICA 
Crear piezas gráficas que al entrar en contacto con los senti-
dos, transmitan un mensaje gracias a la percepción del usua-
rio se relaciona profundamente con la estética. El evidenciar 
dicha relación, evidencia a su vez que la estética no es solo 
una palabra relativa a la percepción y la sensibilidad. Al en-
contrarse dentro del contexto del diseño, es percibir con los 
sentidos. Esta a su vez proporciona recompensas intrínsecas 
(placer, inspiración, estimula la imaginación, etc.).
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Los carteles analizados desde un concepto general refieren a 
un material gráfico que transmite un mensaje, integrado en 
una unidad estética formada por imágenes que causan im-
pacto y por textos breves.

Es un “material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al 
espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde 
y actúe en forma concordante a lo sugerido por el propio car-
tel.” (Mikael0, Sf.).

Aun teniendo en cuenta el concepto principal del cartel, es 
preciso apuntar hacia otra definición, el cartel formativo, este 
se define como el cartel capaz de producir conocimientos y 
cambios de valores o actitudes, donde su función y caracte-
rística primordial es formar, educar.

En los carteles formativos las imágenes poseen una gran 
preponderancia sobre el texto, el mensaje se expresa gráfica-
mente en forma concisa y clara en donde el texto dentro del 
margen de titulos, tiene un escaso margen de aparición, la 
función del mismo es darle énfasis a la imagen. El cartel al ser 
empleado con una función didáctica ayuda como lo refiere 
Bravo (2002) a:

La alusión que hace di-
cha palabra “estética” no 
refiere propiamente a lo 
bello o bonito, refiere a 
todo, pues es algo subje-
tivo, ya que la belleza se 
ve sujeta a percepciones, 
culturas, gustos y cono-
cimientos. Ante dicha 
particularidad, el dise-
ñador tiene la tarea de 
persuadir al usuario con 
un mensaje o idea, que 
puede resultar agradable 
o desagradable, aproba-
do o reprobado ante un 
universo, sin embargo el 
punto clave de esta rela-
ción es que el diseñador 
debe organizar ideas, 
conceptos y signos. 

Bajo dicha condición, es 
importante que el dise-
ñador maneje una buena 
relación con la estética, 
pues ello le permite to-
mar decisiones acertadas 
de acuerdo al usuario a 
quien vaya dirigida la 
idea o mensaje y no so-
lamente acertadas bajo 
la voluntad de la estética 
propia, de lo contario la 
relación puede ir directo 
al fracaso por una omi-
sión de diferencias esté-
ticas.

• Dar información, despertar interés, motivar o 
estimular

• Completar, advertir o recordar
• Ambientar
• Estimular la imaginación creadora y la 

participación
• Desarrollar el espíritu de observación, 

experimentación e investigación en el estudiante
• Informa de manera atractiva e interesante
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3.2.3. LOS CARTELES FORMATIVOS 
El origen del cartel se remonta más allá del siglo XIX, donde 
dicho medio informativo era conocido como panfletos o ban-
dos de ordenanza, que se colocaban en las paredes de las pla-
zas públicas, para ser vistos por el pueblo y de esta manera ser 
advertidos de las nuevas obligaciones o impuestos, que dicta-
ba algún rey o gobernante o para anunciar algún espectáculo 
que podría presenciar el pueblo. 

Los carteles más famosos del pasado son los que creó el ahora 
reconocido pintor francés Toulouse Lautrec, quien con éstos 
inmortalizó lugares de la farándula como: el cabaret Mirliton, 
el cabaret Artistique y el Moulin Rouge. 

Desde un análisis gráfico, la impor-
tancia que la pieza a la izquierda se 
deriva por ser más que un elemen-
to estético, un elemento empleado 
como un medio de comunicación 
que se dirige hacia un grupo obje-
tivo determinado, pues una de las 
grandes diferencias de este medio 
con otros tales como la prensa y va-
llas publicitarias es que se dirigen 
a públicos específicos y no hacia 
masas, siendo ante ello más efec-
tivo en el traslado de información 
directa. 

El empleo de imagen en el material 
es predominante sin llegar a com-
petir con el título, sin embargo es 
preciso considerar el que una dia-
gramación evidente resulta más 
cómoda para un recorrido visual 
que amerite el procesamiento de 
información en textos ya sean lar-
gos o moderados.Imagen no. 7
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3.2.4.1.LA INTERACCIÓN 
Ocurre a partir de oportunidades estructuradas para que el 
alumno, respondiendo a una pregunta o tomando una acción, 
pueda resolver un problema. En esta parte son esenciales los 
materiales, las lecturas o cualquier información instructiva 
que se haga para que el alumno aprenda sobre el tema, pues 
debe poseer un punto detallado para que el alumno reflexio-
ne, indague y cree esquemas mentales a partir de una interac-
ción más profunda que únicamente una lectura pasiva. 

Es importante seleccionar adecuadamente la información, 
pero sobre todo plantear las actividades de aprendizaje per-
tinentes para asimilarla mediante la interacción individual o 
de equipo.

El cartel también es conocido por su nombre en inglés como Poster y en América del sur con el 
nombre de afiche.  A través del tiempo este medio se ha ido reconociendo como un atractivo vi-
sual de gran fuerza emotiva, capaz de hacer que las personas respondieran a su mensaje; ahora el 
cartel es considerado como una forma eficaz para comunicar mensajes a las personas, a grupos de 
individuos, a miembros de una institución, a pobladores y ciudadanos de una nación, por lo cual 
ha pasado a ocupar en los medios de comunicación un importante lugar.

3.2.4.LA INTERACTIVIDAD Y EL 
APRENDIZAJE
El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos muy 
diferentes. Uno hace referencia a la participación en relacio-
nes comunicativas establecidas entre las personas, y otro hace 
referencia a la relación que se establece entre las personas con 
un medio electrónico o físico que no es precisamente un hu-
mano.

En este caso, la interactividad se centra en el aprendizaje, la 
interacción en el aprendizaje es una parte primordial en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, la interacción 
que existe en una experiencia educativa  es la que define la ma-
nera en que el alumno aprende con respecto a los contenidos, 
sus compañeros y el docente; es decir, la interacción puede ser 
alumno-contenido, alumno-alumno y docente-alumno.
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3.2.4.2.INTERACCIÓN DOCENTE-ALUMNO
El momento más pertinente para este tipo de interacción se 
presenta cuando se dan instrucciones, se guía el proceso de 
aprendizaje, se expone un tema concreto, se explica o ejem-
plifica, se hacen preguntas de reflexión, se plantean esquemas, 
se organizan actividades o se da retroalimentación sobre algo 
concreto.

3.2.4.3. INTERACCIÓN ESTUDIANTE-ESTUDIANTE
Esta ocurre entre varios aprendices. La parte primordial es 
promover la construcción de conocimientos entre los alum-
nos que interactúan entre sí, para llegar a conclusiones, crear, 
evaluar, formar juicios, indagar y solucionar problemas a tra-
vés de la cooperación en equipo, en parejas o mediante la clase 
completa, lo cual crea un ambiente socioafectivo e intelectual 
que promueve la apertura, tolerancia a la diversidad y el tra-
bajo en equipo.

3.2.4.4.AUTOAPRENDIZAJE
El autoaprendizaje es un proceso en el cual el estudiante se 
convierte en sujeto activo en la búsqueda y construcción de 
los conocimientos que necesita para su aprendizaje. Es la for-
ma de aprender por si mismo y se realiza por cuenta propia ya 
sea mediante el estudio o la experiencia.

El mensaje de un cartel debe ser global, percibiéndose como un todo 
en el que cada elemento se integra armónicamente y crea una unidad 
estética de gran impacto. Para facilitar el aprendizaje y el manejo de 
estos elementos se les puede dividir en físicos y psicológicos.

Los elementos físicos son aquellos que constituyen el arreglo o tra-
tamiento estético y el atractivo visual, dentro de ellos se encuentra 
el tratamiento de las ilustraciones que conservan una línea realista, 
donde la selección tipográfica debe permitir una lectura fluida y ar-
moniosa en sus múltiples versiones.

Los elementos psicológicos son los que dentro del mensaje estimula al 
espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho men-
saje. Su intención es causar el impacto para que perdure el mensaje. 
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Los elementos físicos que pro-
vocan este tipo de atención son: 
imagen, texto, color, composi-
ción, tamaño y formato, sin em-
bargo este punto debe analizarse 
no solo según desde la cultura vi-
sual del espectador, si no que a su 
vez del entorno en que el material 
será colocado, las implicaciones 
mercadológicas que el material 
debe presentar en su diseño y li-
neamientos gráficos si el material 
pertenecerá a una institución con 
una línea gráfica preestablecida, 
pues muchas veces este punto de-
fine la paleta de color y el trata-
miento de los materiales.

Retomando los principios de los elemento que incorporan un cartel, 
la imagen debe ser una síntesis que resuma la idea o la información 
que será tratada en el contenido, por lo tanto son poco recomendables 
las simplificaciones exageradas, así como el abuso de abstracciones, 
debido a que presentan dificultades para su comprensión o decodi-
ficación del mensaje, y en consecuencia, el número de observadores 
que entiendan el mensaje se reducirá. 

Ante dicho aspecto el tratamien-
to de ilustraciones realistas re-
sulta el más acertado. La imagen 
en un cartel está constituida por 
formas, que pueden ser básica-
mente: naturales, geométricas o 
abstractas. Son imágenes natura-
les las representaciones totales o 
parciales de la figura humana, de 
los seres vivos o de las cosas que 
rodean al ser humano (escritorio, 
pluma, cuadro, lámpara, etc). Las 
formas naturales por lo general 
provocan mucho la atención de 
las personas.

Dentro de dichos aspectos se 
ha analizado que el empleo del 
contraste de recursos modernos, 
como lo es la tipografía palo seco 
y las ilustraciones digitales que 
conserven una línea orientada al 
realismo, caricaturización o in-
clusive elementos que connoten 
antigüedad se vuelven un punto 
focal de atención. 

A su vez, cuando se habla de his-
toria o información educativa re-
ferente a la misma, la asociación 
del tratamiento gráfico con el 
contexto actual del individuo es 
crucial. Por presentar informa-
ción perteneciente a un contexto 
histórico antiguo de una genera-
ción o décadas pasadas, no se ex-
cluye el que los elementos deban 
aportar modernidad en el trata-
miento de la imagen, sin embargo 
la misma no debe desligarse por 
completo de su contexto pasado. 

Ante lo anteriormente expuesto 
el tratamiento gráfico debe pro-
porcionar una sensación de mo-
dernidad y a su vez de antigüedad 
conservando un equilibrio atrac-
tivo, por ello la selección tipográ-
fica, paleta de color y texturas así 
como diagramación son cruciales 
para mantener la armonía. Un 
punto de referencia que no puede 
olvidarse, es que el cartel de cali-
dad es aquel que llama la atención 
independientemente de la volun-
tad del observador. 
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3.2.5.DIAGRAMACIÓN
Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje 
(texto e imagen) en el espacio bidimensional mediante cri-
terios de jerarquización buscando funcionalidad del mensaje 
bajo una apariencia estética agradable y armoniosa. 

Los conceptos diseño y diagramación involucran el problema 
de la composición y bajo dicha problemática se debe tener 
claro que se desea organizar y como se organizará. La tipo-
grafía, el color, y la composición constituyen las bases de la 
diagramación y la necesidad de representación mediante un 
mensaje visual, sigue siendo un concepto fundamental para 
desarrollar en la comunicación.



50

En el material anterior la 
presencia de una retícula 
evidente ayuda a que el 
lector tenga un recorrido 
visual que sea fácil de 
reubicarse si la lectura 
llegase a ser interrumpida, 
en él se torna evidente el 
empleo de ilustraciones 
vectoriales basadas en 
figuras geométricas por ser 
dirigido hacia niños, mientras 
que la paleta de colores es 
mayormente análoga para 
centrar la atención en el texto 
sin que este compita con el 
fondo.

Imagen no. 8

En este ejemplo es evidente 
el cambio en el tratamiento 
de las ilustraciones, donde 
se presentan de una forma 
más realista apelando a que el 
material es para jóvenes adultos 
y adultos, modificándose a su 
vez el tratamiento tipográfico 
que presenta retículas más 
variadas pero estructuradas 
linealmente para un mejor 
orden a nivel visual.

Imagen no.9

Bajo dicho punto la imagen 
a pesar de ser un elemento 
crucial no deja al texto en 
un segundo plano, pues 
para que el espectador 
comprenda el tema tratado 
necesita de la lectura. A su 
vez es importante destacar 
que aun tratándose de un 
material para adultos, posee 
elementos geométricos, el 
círculo, aportando dinamismo 
y cautivando la atención del 
espectador por la facilidad de 
reconocimiento visual que el 
elemento supone.
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Las formas geométricas son tan importantes como las naturales, 
pues se identifican fácilmente. Pueden ser simples o compuestas y no 
exigen gran esfuerzo perceptivo de quien las observa. 

Bajo esta premisa, la incorporación de elementos geométricos en 
puntos clave del cartel se torna importante, siendo propicio el evaluar 
el empleo de este recurso en la sección “¿Sabías qué?”, donde la figura 
geométrica por excelencia es el círculo,  pues su forma es perfecta e 
inconfundible con otras, además de estar dotada de trazos dinámicos 
y agradables a la vista que centra la atención en el elemento mismo, 
por no tener trazos con aristas que redireccionen el recorrido visual. 

Es preciso evaluar que el titular o la interrogante, “¿Sabías qué?” para 
los adultos no resulta tan atractiva como para un niño, por lo cual 
es más favorable la identificación de dicha sección empleando otros 
recursos que permitan una distinción visual.

Las formas abstractas no tienen relación aparente con el mundo 
objetivo que nos rodea, pues han sido empleadas simbólicamente en 
un estilo de expresión muy personal del autor ante lo cual corren el 
riesgo de que el significado que le dé el observador no sea el que le dio 
el realizador.

Siendo recomendable emplearles sólo si se está seguro de que el nivel de 
interpretación de los observadores es suficiente para su comprensión.



52

3.2.6.CÓDIGOS DEL
DISEÑO
El diseño gráfico es una 
disciplina orientada a la 
solución de los proble-
mas que plantea el hom-
bre en su adaptación al 
entorno en función de 
sus necesidades de co-
municación, bajo esta 
perspectiva el diseñador 
gráfico juega un papel 
de intermediario entre el 
emisor y el receptor del 
mensaje a comunicar. 

Ser el intermediario no 
es nada fácil, pues se in-
terviene en la dinámica 
de adaptar contextos, 
códigos culturales e his-
tóricos para hacerlos más 
accesibles a una deter-
minada sociedad, donde 
las herramientas básicas 
del Diseño se organizan a 
manera de códigos.

3.2.6.1.CÓDIGO 
MORFOLÓGICO Y 
SUS ELEMENTOS
Es la organización del kit 
de herramientas básicas 
el cual se conforma por: 
tipografía, color y tono, 
forma gráfica (punto, 
línea, forma, etc.), pro-
porción, ícono, imagen, 
símbolo gráfico y textura. 
Dentro de ello algunos 
de los elementos básicos 
son:

El Punto:
Es el elemento más sim-
ple que existe, es im-
portante destacar que el 
punto no tiene una forma 
definida, su tamaño varia 
y se pude decir que es la 
parte más pequeña que 
existe en el espacio. Por 
otro lado no siempre se 
representa físicamente, 
este puede ser simulado.

La Línea:
Básicamente es el trans-
curso que un punto deja 
al estar en movimiento, 
la línea es el elemento 
que más sirve para re-
presentar un elemento ya 
sea gráfico o artístico. La 
línea a su vez aporta esta-
bilidad y seguridad, en el 
material se emplea como 
un elemento divisorio de 
información  trazando 
un horizonte entre textos 
dandole la seguridad al 
lector de que a partir de 
la línea la información es 
diferente, en este caso en 
su idioma y no en su con-
tenido educativo.

El Plano:
Generalmente es un es-
pacio que contiene diver-
sas características como 
la bidimencionalidad. Es 
importante destacar la 
forma que se distribuye el 
lugar tomando en cuenta 
que aunque un plano este 
sobre otro, no existe un 
efecto de profundidad. 
En el material el fondo 
aporta un soporte con 
contraste para el texto y 
delimita el área.
 

...........



53

La Forma:
Es un término de lo que 
podemos ver y la mane-
ra de entenderlo, existen 
diferentes maneras de 
ver un objeto dependien-
do la posición de este, y 
siempre va a seguir sien-
do el mismo objeto, en 
los materiales la forma es 
rectangular connotando 
honestidad, resistencia 
y estabilidad.  Aunque 
la foma tambien puede 
ir en función de espacio, 
¿es pertinente en este 
caso?.

La forma desde luego 
debe apelar a un des-
canso visual para el lec-
tor pero a su vez corres-
ponder tras un análisis 
a transmitir seguridad 
cuando se trata de ma-
teriales educativos, pues 
si se desea aprender, una 
forma que connote dina-
mismo pasa a un segun-
do plano, como el círculo 
(también empleado en el 
material), pues lo crucial 
es connotar que el aporte 
para el lector es certero y 
seguro.

La Textura:
Generalmente es un es-
pacio bidimensional o 
con relieve, esta se puede 
ver y sentir. En en los car-
teles la textura sutíl de lí-
neas hacen referencia a la 
topografía de Guatemala 
y a las líneas trazadas en 
los mapas o cartografías, 
sin embargo es percepti-
ble de forma visual y no 
táctil, ¿es entonces una 
textura?.

Aunque autores afir-
man que es textura si 
es táctil, si ella trans-
mite sin necesidad de 
tocar y se puede evocar 
la sensación aunque sea 
de forma psicológica, es 
válido el que se llame de 
dicha forma.

A su vez, se reconoce 
el valor que provoca el 
que sea también táctil, 
por ello en el material se 
emplean acabados finos 
en la impresión (acríli-
co) además de metales y 
madera en los soportes.
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3.2.6.2.CÓDIGO 
CROMÁTICO 
Es el uso del círculo cro-
mático de los colores 
primarios, secundarios, 
complementarios, etc. El 
color de un objeto, foto o 
imagen pueden dar dis-
tintas sensaciones, por lo 
cual el color es otro as-
pecto relevante del cartel. 

Para éste hay que seguir 
ciertas reglas: usar pocos 
colores; aplicar los colo-
res planos, sin matices, 
usar fondos contrastan-
tes y usar colores claros.

Posee como característi-
cas principales:
• Usa recursos gráficos 

para acompañar la 
información, como 
ilustraciones, varias  
imágenes o redes 
conceptuales.

• Presenta la informa-
ción de manera di-
recta, breve, sencilla 
y clara para que sea 
comprendida por to-
das las personas.

• Expone información 
escrita utilizando 
frases atractivas y su-
gerentes

• Emplea distintos ta-
maños y diseños  de 
letras para destacar 
la información que 
se considera impor-
tante y así llamar la 
atención de las per-
sonas.

• Requiere de recursos 
mnemotécnicos para 
sintetizar la informa-
ción, como colores 
llamativos, cuadros 
de doble entrada o 
distinta simbología, 
que ayuden a las per-
sonas  a recordar la 
información por me-
dio de la memoria 
visual.

• Por lo general, es de 
gran tamaño con el 
fin que pueda ser 
visto desde casi cual-
quier lugar, y dentro 
de los principales cri-
terios se recomien-
dan los siguientes:

• La rotulación debe 
ser siempre sencilla y 
fácil de leer.

• Se debe evitar los 
letreros decorativos 
en caso de un cartel 
muy formal, pues 
en algún momento 
dificultan la lectura 
fluida.

• Las rotulaciones de-
ben ser legibles, con 
diseños sencillos y 
el tamaño de la letra 
de acuerdo al núme-
ro de personas para 
quienes este elabo-
rado.

• Tener una plantilla 
para evitar que se 
evidencien proble-
mas espaciales.
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Tomando en cuenta las connotaciones psicológicas y sobre todo mercadológicas dentro del proyecto tratado 
en cuestión, donde es necesario posicionar los siguientes aspectos como fundamentales para la toma de 
decisiones, como lo refiere Juárez, el punto básico de toda estrategia de mercadeo es la “Construcción 
de la Marca”: más que simplemente ofrecer nuestros productos y servicios, necesitamos lograr “existir” 
perdurablemente en la mente de nuestro público y ser percibidos. (2016).

Ante la premisa “existir perdurablemente en la mente de nuestro 
público y ser percibidos” se traza una línea crucial que ha tomado 
como propia la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, la cual 
ha trabajado y conservado una línea gráfica muy propia en cuanto al 
manejo tipográfico y paleta de colores dentro de todos sus materiales 
y servicios. 

El posicionamiento que dicha institución ha logrado en la mente de su 
público no se centra únicamente en emplear una paleta de color fiel a sí 
misma, sino que a su vez a dotarla de una particularidad, el verde que 
forma parte de sus colores institucionales primordiales es reconocido 
particularmente por ubicarse dentro de la mente del público como 
“verde muni o verde EMETRA”. 

Ante lo cual resulta evidente que el manejo de dicho color dentro del 
material es crucial, no únicamente por estar estipulado dentro de su 
manual de marca como color que debe predominar en todo diseño 
institucional perteneciente a ellos, sino que además por su importancia 
mercadológica.

El particular azul empleado por la municipalidad, tiene una selección 
como sinónimo de seguridad y responsabilidad, que se centra en 
transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, sin embargo 
desde el punto de vista mercadológico, su empleo junto al verde de la 
institución aseguran el reconocimiento visual de que el material que 
porta dichos colores como predominantes, pertenece sin duda alguna 
a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, un aspecto de suma 
importancia para la institución.

Ante lo anteriormente expuesto es necesario referir que a su vez, el 
proyecto plantea una conexión con el pasado y la historia, conservando 
el concepto, la incorporación del colores ocres son determinantes para 
crear un link psicológico puesto que las tonalidades ocres son 
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En los materiales mostrados 
puede observarse el tratamiento 
cromatológico de las 
piezas institucionales de la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Guatemala.

Imagen no.13Imagen no. 11

Imagen no. 10

asociadas por el grupo 
objetivo con elementos 
antiguos, sin embargo el 
empleo de los mismos debe 
ser parte de un segundo plano 
o en todo caso, no restarle 
protagonismo a los colores 
institucionales, el azul y verde.

Dada la naturaleza del 
material, la incorporación 
de tonalidades sobrias o que 
permitan contrastes menos 
fuertes visualmente hacen 
que el blanco y el gris claro, 
sean una parte importante 
dentro de la paleta de color, 
connotando limpieza y 
ayudando a otorgarle más 
armonía al material como 
un conjunto sin ser los 
protagonistas de la pieza.

Imagen no. 12
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 La tipografía es la forma de escribir con diferentes tipos de letras 
y caligrafía. Esto es especialmente importante en lo que respecta a la 
publicidad, el marketing, el diseño, el arte y muchas otras actividades 
en las cuales lo visual es esencial para atraer la atención del público o 
generar diferentes reacciones en él. (Importancia, 2016).

Lo anterior es fundamental en términos de lo que se quiere comunicar 
ya que no será lo mismo un texto o documento formal que uno más 
relajado, informal y juvenil. Los públicos se sentirán más apelados e 
identificados con una tipografía y no con otra.

Dentro de ello, el aspecto psicológico juega un papel importante, 
donde teniendo en cuenta el grupo objetivo, se debe apelar a una línea 
moderna y formal a su vez, respetando siempre los lineamientos del 
manual de marca de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala por 
fines mercadológicos. 
Evidentemente, al hablar de material de lectura, se puede tomar como 
punto de partida dos grandes direcciones, la tipografía con serif y la 
tipografía sans serif. En este punto, la palabra clave es: modernidad. 
Esta palabra engloba una dirección que persigue la institución, y ante 
ello, la selección de una tipografía sans serif que permita una lectura 
fluida es ideal.

Los distintivos dentro de una misma familia tipográfica pueden ser 
dados ya sea por códigos cromáticos o puramente tipográficos, como 
el empleo de itálicas, romanas, bold, etc. El distintivo dentro de las 
piezas será determinante para separar visualmente el contenido que 
se presentará en español y el que será en inglés, aportando orden y 
armonía, sin restarle atención al uno del otro o confundir al lector 
empleado una tipografía nueva, que lejos de crear una diferenciación 
visual, puede dar la idea de una diferenciación de información 
narrativa o de contenido.
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3.2.6.3.CÓDIGO TIPOGRÁFICO: 
Es el uso de tipografía y su tamaño, mancha tipográfica, fa-
milia tipográfica, etc. Al mismo tiempo la elección de signos 
tipográficos; así mismo el código tipográfico constituye una 
de las funciones de la metalingüística (la retórica y el doble 
mensaje). 
La tipografía tiene funciones caligráficas (es la escritura ma-
nual), legible (fácil de entender y de leer), formal, simbólica 
(representación fácil de entender), ornamental (utilización de 
elementos morfológicos).

El empleo de este código dentro del material, además de fa-
cilitar la lectura, tener una alta legibilidad y ser comprensi-
ble tanto para niños como adultos por la simpleza y limpieza 
de sus trazos, también corresponde a vincularse con la línea 
gráfica manejada por la Municipalidad y como un elemento 
crucial para la memorabilidad de la institución en cuanto a su 
manejo gráfico.

3.2.6.4.CÓDIGO ICÓNICO: 
Es una selección de la realidad, conjunto de elementos y es-
tructuras de representación icónicas conjuntamente con una 
sintaxis visual. Las imágenes se dividen en: a) soporte de la 
imagen (es el material base); b) grado de fidelidad (relación 
con su referente); c) legibilidad (mayor o menor grado de abs-
tracción).

Considerando la división de imágenes, el elemento icónico 
dentro del material debe destacarse por su concordancia con 
el contenido que se desarrollará en cada una de las piezas, 
siendo la pieza fundamental: el Mapa de Guatemala. 

La iconicidad del mapa de Guatemala es fuerte dentro del grupo objetivo que comprende a los 
visitantes nacionales, y a su vez, es importante crearle posicionamiento en la mente de los visitantes 
extranjeros, por lo cual, su empleo va más allá de ser un referente completamente ligado al nombre 
y función del Mapa en relieve, sino que a su vez cumple una función educativa, la cual se resume 
en dicho aspecto a que el visitante luego del recorrido pueda reconocer al país por sus rasgos 
geográficos e icónicos por sus curvas y rectas particulares a un nivel de abstracción que le hacen 
inconfundible con otros países, dentro del trazo del mismo el elemento gráfico más identificable 
para el visitante en relación al Mapa es la forma del departamento de Petén.

Imagen departamento de Petén.
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3.2.7.SIGNOS VISUALES
Los signos pueden percibirse como cosas que están en el lugar de otras 
cosas y que tienen un significado específico para alguien. Se puede recu-
rrir a ellos por semejanza, recuerdo, confrontación o analogía. 

Se emplean para transmitir un concepto, interpretarlo o representarlo, es 
por ello que la función básica de los signos visuales es el comunicar algo, 
donde algo significa algo para alguien.

El signo se vuelve visual cuando se hace icónico, es decir que se repre-
senta por medio de la semejanza y que es percibido claramente para un 
conjunto de personas. Se puede obtener esta relación de semejanza entre 
el ícono-realidad o ícono-cultura y de dicha relación se le transforma en 
una imagen.

El empleo de signos visuales en el material logrará trazar la conexión 
entre el concepto creativo y el diseño de las piezas, pues darán cuerpo a 
las ideas, las concretará. Ante ello las palabras “viajar e historia” centran 
el concepto. Siendo así necesaria la incorporación de signos que reflejen 
dichas palabras.
Bajo dicha premisa, el empleo de texturas se transforma en un signo, 
donde una textura de papel antiguo, connota justo ello, antigüedad y a su 
vez hace referencia a los libros de texto escolares sobre historia. 

Sin embargo el empleo de las texturas debe ser con discreción, conside-
rándolo, se analiza que su tratamiento debe asociarse con otro referente o 
signo visual, donde el pergamino se transforma en un elemento que dota 
de sentido a toda la composición pues es asociado por el grupo objetivo 
con los planos y mapas que se empleaban antiguamente, y tratándose del 
Mapa en Relieve, la conexión de dicho signo resulta altamente evidente 
pues comprende una significación no solo de antigüedad sino que a su 
vez una asociación con los viajes.

3.2.8. INFOGRAFÍAS
La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y 
fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de ma-
nera visual para facilitar su transmisión. 
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Cuando el objetivo es explicar, 
estas permiten los contenidos 
muy complicados – que de usar 
elementos verbales se perderían 
en un exceso de palabras – 
puedan ser comprendidas de 
manera rápida y entretenida y 
muy visual.

Una buena infografía le permite 
a determinada audiencia obtener 
más información compleja en 
menos tiempo. Son altamente 
atractivas y como herramienta 
de aprendizaje ofrecen la 
oportunidad a los alumnos de 
desarrollar funciones cognitivas 
de orden superior, como 
evaluar, analizar y representar 
información.

Dentro del material a desarrollar, 
crear una combinación entre 
cartel e infografía establece 
un equilibrio en la función 
educativa y la cantidad de 
textos. En este caso particular 
el equilibrio debe contemplar 
la importancia de la imagen 
como un elemento comunicativo 
y además atractivo, pues la 
cantidad de textos que pueden 
resumirse empleando imágenes 
en algunos casos como 
apoyo visual y en otros como 
apoyo explicativo, donde los 
contenidos muy tediosos pueden 
tornarse por su tratamiento 
gráfico en algo atractivo.

Imagen no. 14

En la infografía anterior el 
empleo de íconos externos 
a la imagen principal (el 
ser humano) permiten la 
asimilación de contenido, donde 
en vez de describir la apariencia 
de los elementos mostrados en 
imágenes, el texto se centra en 
lo más importante, que hacer. 
Reduciendo de dicha forma 
la extensión del texto con 
elementos gráficos.

La estructura de una infografía permite mayor versatilidad que la de 
un cartel, y a su vez el empleo de íconos que no precisamente deben 
ser parte de una imagen central. Dado que la finalidad del material 
es educativa, como se mencionó anteriormente, la existencia de un 
apartado que conlleve la interpretación o funcionalidad del “Sabías 
que” es importante y necesaria para cumplir la función educativa. 

Ante ello, las infografías por su versatilidad de movimiento y de 
empleo de recursos gráficos externos a una imagen principal, permiten 
crear el distintivo de dicha sección sin hacer necesario el empleo del 
texto literal “Sabías qué”, siendo un aspecto importante dentro de la 
redacción del material por la naturaleza del grupo objetivo.
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Imagen no. 15

Se analiza que el concepto de 
infografía en los materiales no está 
ligado a más imágenes que texto, 
sino que a resumir textos a través de 
imágenes. 

En dichas piezas si el autor describiera 
la apariencia de cada animal para 
que el lector que está en un contexto 
de aprendizaje reconozca sin duda 
del animal que se habla, el texto 
indudablemente se duplicaría a 
nivel visual, más sin embargo no 
todo puede redactarse en imágenes 
o la puerta a la ambigüedad corre el 
riesgo de abrirse para el lector y dicha 
particularidad no es conveniente bajo 
una orientación educativa.

A su vez, si el texto en la infografía 
del Quijote se resumiera con más 
imágenes, el material puede llegar a 
percibirse como poco serio o de un 
bajo sustento teórico y analítico por 
la naturaleza de la información que se 
expone. 

Teniendo en cuenta ambos casos, en 
un material educativo que no está 
orientado precisa y exclusivamente a 
niños, el manejar más imágenes que 
texto no es acertado en cuanto a la 
función educativa, pues la finalidad 
en sí, es educar y no siempre la 
información que se debe exponer 
puede ser trasladada a imágenes sin 
dejar espacio para la ambigüedad.

Imagen no. 16
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3.3. 
Comunicar 
con carteles
La comunicación con carteles 
se ha convertido en una de las 
modalidades más explotadas, y 
es precisamente por su atractivo 
visual y la fuerza emotiva que 
provoca un buen cartel, al referir 
a buen cartel, es imprescindible 
saber que se habla de 
diagramación, cromatología, 
ilustración, armonía, entre otros 
factores. 

Cuando todo funciona dentro 
de dicha pieza se convierte en 
una forma eficaz para comunicar 
mensajes. Como material gráfico 
ofrece un sinfín de posibilidades 
de soportes, movilización y 
formatos, donde la función 
principal es dar un mensaje al 
espectador con el propósito de 
que este lo capte, recuerde y 
tenga una reacción o aprendizaje, 
según el objetivo bajo el cual se 
cree.

Las ilustraciones que se emplean 
actualmente tienden a ser más 
sencillas dentro de los carteles  
del siglo pasado, pues tienden 
a sintetizar los elementos que 
lo integran; esto exige del 
realizador gran imaginación y 
creatividad.

Los tratamientos más usuales de ilustración aplicados al cartel son: el 
realista, el caricaturizado y el estilizado. Las ilustraciones estilizadas 
generalmente buscan la simplificación de los detalles, este es el más 
usual, pues pretende crear formas nuevas que llamen la atención y el 
interés. 

La estilización no es recomendable si ésta lleva al observador a la 
pérdida del significado. No hay que olvidar que la imagen en un cartel 
no es un fin en sí misma, sino un medio para llegar al fin propuesto, 
que es la comunicación y fijación del mensaje.El texto cumple una 
doble función en el cartel, refuerza el mensaje implícito en la imagen y 
es en sí mismo un elemento importante en la composición que ayuda 
a dar la impresión de equilibrio. 

Este elemento del cartel debe cuidarse tanto en la redacción como en 
el tipo de letra, tamaño de la misma y su colocación. La redacción 
no debe ser muy extensa, debe ser un destello al observador que 
la visualizará en segundos. Dicho en otras palabras, para que la 
percepción sea rápida los textos deben ser cortos, directos y claros, 
buscando al igual que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo 
de elementos, sin utilizar palabras o frases largas. 

Hay que buscar el texto que mejor transmita el mensaje. En algunos 
casos un texto interrogativo puede ser el centro motivacional de un 
cartel. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que su redacción estará 
determinada por el nivel cultural y social de las personas a las que irá 
dirigido el mensaje. 

Dentro del elemento texto existen dos tipos: el encabezado y el pie. 
El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto 
que llama la atención de las personas; se debe escribir con letras de 
mayor tamaño que las del pie, y con una, dos o tres palabras a lo sumo



63

Imagen no. 16

Los carteles empleados dentro 
de la museografía de Caracol, 
Museo de Ciencias y Acuario, 
como comenta el coordinador de 
Museografía de Caracol, Leonel 
Cota, entre los requisitos que 
se pidieron para desarrollar el 
material el más importante era 
mantener un lenguaje sencillo, 
que fuera digerible.

La razón de incorporar una 
eficiente redacción en titulares y 
contenido radica en que puede 
haber un lenguaje muy pulcro 
pero que a veces no coincide con 
el grupo objetivo. 

Imágen no. 17

En el material es visible la 
combinación entre infografía 
y cartel, pues hay elementos 
icónicos que resumen la 
información, sin embargo el 
contenido es muy reducido 
ya que se trata de un material 
complementario que depende 
de la información que los guías 
brinden al visitante.

En la imagen se puede apreciar un recorrido a través de los carteles, 
donde se conserva unidad visual por medio de la ubicación de titulares, 
y la división de los idiomas español e inglés a través de la aplicación de 
recuadros yuxtapuestos a las fotografías  
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Imagen no. 18

El diseño tipográfico también 
juega un papel importante 
cuando el material se basa 
por completo en información 
textual, ante ello el análisis de 
soportes que sean inclusivos 
con el entorno es importante y 
que tengan una relación con el 
concepto creativo, como en este 
caso el Banco Coop emplea el 
cartel para educar sus clientes 
sobre el como se aplica la 
transparencia dentro de dicha 
empresa.

Imagen no. 19

Los carteles empleados para el 
Centro de Interpretación de la 
Orden de Calatrava, España, 
emplean texturas en el fondo 
como un elemento auxiliar del 
concepto creativo, mientras 
que la aplicación de textos 
invertidos facilitan la lectura 
sin sacrificar la paleta de color, 
posicionándose dentro de la 
mente del grupo objetivo como 
algo interesante por la capacidad 
de contraste que dicho recurso 
ofrece sin competir con la 
imagen que pasa a ser algo 
secundario que dota de un 
mayor sentido la lectura.
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Imagen no. 20

El cartel resume al emplear una rel-
ación con la técnica de collage, la in-
formación sobre Da Vinci, el concepto 
se fortalece por medio del empleo de 
texturas y una relación con la antigüe-
dad y el tratamiento de la información 
hacen que las dimensiones del material 
sean grandes para mantener la legibili-
dad en la lectura.

Imagen no. 21

El cartel se emplea como parte del 
diseño expositivo y museografía para 
la conmemoración del centenario del 
Instituto Oceanográfico Español, para 
la exposición en las salas del Museo 
Naval de Cartagena. 

La relación de la paleta cromática está 
ligada con la antigüedad y el océano, 
con una retícula estructurada que con-
serva alineaciones a la izquierda para 
mejorar la lectura. 

Teniendo en cuenta las tonalidades del 
fondo, el texto invertido facilita la lec-
tura y legibilidad. 
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3.4. 
Sobre la
señalética
La señalética es perteneciente a 
una rama del diseño, donde su 
función de comunicar de una 
forma no verbal  permite brin-
dar información, instrucciones y 
orientación sobre el actuar colec-
tivo o individual en un espacio fí-
sico, todo ello a través de sistema 
de señales y símbolos icónicos, 
lingüísticos y cromáticos. 

Partiendo desde la complejidad 
del diseño de señalética, se debe 
buscar que las características es-
téticas de una pieza y su funcio-
nalidad se combinen logrando 
diferenciarse y distinguirse la una 
de la otra. 

Bajo dicho aspecto es crucial que 
esta sea comprensible por cual-
quier miembro del grupo objeti-
vo para garantizar su éxito como 
una pieza comunicacional. Ana-
lizar la posibilidad de éxito, se 
establece comprendiendo y em-
pleando códigos. En este punto 
cabe aclarar la diferencia entre un 
término comúnmente confundi-
do, la señalización, esta corres-
ponde a un código universal y a 
menudo normalizado de símbo-
los y señales, tales como  los sím-
bolos en las señales de tránsito. 

Estas deben ser constantes sin 
importar en dónde se apliquen, 
ya que por sí mismas no influyen 
en el entorno donde se sitúen.

La gran diferencia considerando 
lo anterior, es que la señalética si 
debe tomar en cuenta el lugar en 
el cual se situará, debe contar con 
características propias como la 
estética, la adaptación al entorno, 
vinculación con la línea gráfica, 
concepto o características de la 
empresa, lugar u organización, 
además de la evidente parte de 
comunicar visualmente. 

3.4.1. CLASIFICA-
CIÓN
La función más impor-
tante de un sistema se-
ñalético es ayudar al 
grupo objetivo a acceder 
a los servicios del lugar 
o entorno en donde se 
encuentren, ofreciendo 
identificación, regula-
ción e información de 
manera clara y precisa, 
para mayor facilidad del 
usuario. 
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Según Quintana, la señalética puede clasificarse de acuerdo a dos cri-
terios...
3.4.1.1.SEGÚN UBICACIONES 

Depende de elementos tangibles tales como el lugar donde 
esté situada, de qué está hecha, el formato, etcétera.

ADOSADA: la señal que se 
encuentra integrada o apo-
yada a un muro.

DE BANDA: sujeta  perpen-
dicularmente a dos muros o 
columnas. Estas son comu-
nes en Europa.

DE BANDERA: ancladas a 
un muro o columna por un 
solo lado. 

COLGANTE: cuelga de 
arriba abajo desde un techo 
o similar. 

ESTELA DE IDENTIDAD: 
señal con volumen en las le-
tras u otro elemento.

ESTELA DE DIRECTO-
RIO: señal con volumen 
pero que cumple la función 
de un directorio. 

Imagen no. 29

Imagen no. 30

Imagen no. 28

Imagen no. 22

Imagen no. 23

Imagen no. 24

Imagen no. 25

Imagen no. 26

Imagen no. 27

RÓTULO DE CAJA (muppie): 
caja con una luz interior. 

PANTALLA TERMINAL DE 
DATOS: volumétrica y elec-
trónica.

DE CÁTODO FRÍO; letreros 
de tubos de neón.
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ORIENTACIÓN: Ofrecen 
información sobre una dirección, 
lugar o entorno físico en donde se 
encuentre una persona. 

INFORMACIÓN: Su objetivo 
primordial es difundir información 
precisa sobre el entorno en donde 
se encuentran.

DIRECCIÓN: Ayudan a la 
regulación o prohibición de la 
circulación o el de paso.

IDENTIFICACIÓN: Indican la 
ubicación de un lugar, servicio o 
evento.

REGULACIÓN: Regulan o 
prohíben comportamientos de un 
individuo. 

ORNAMENTALES: Conmemoran 
o decoran un entorno determinado.

Imagen no. 31

Imagen no.32

Imagen no. 33

Imagen no. 34

Imagen no.35

Imagen no. 36

3.4.1.2. SEGÚN OBJETIVOS
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3.4.2. ELEMENTOS
DE UN 
SISTEMA 
SEÑALÉTICO 
Según Quintana, los ele-
mentos de un sistema se-
ñalético son los siguien-
tes: 

EL LENGUAJE ESCRITO 
Comprende los signos 
lingüísticos y palabras, 
además de la tipografía. 
Este se selecciona en rela-
ción a las características 
formales y espaciales del 
entorno, las condiciones 
de iluminación del lugar, 
las distancias de visión 
respecto al individuo, la 
imagen de marca y, en 
ciertos casos, la imagen 
corporativa. 

La tipografía debe cum-
plir con estándares de 
legibilidad, estética y vi-
sibilidad. 

EL LENGUAJE ICONO-
GRÁFICO. 
Comprende los signos 
pictográficos, donde las 
señales se desarrollan en 
un ámbito de reconoci-
miento universal, con el 
fin de evitar la desinfor-
mación o la ambigüedad. 

Ante ello el código, que 
es el lenguaje de signos 
simbólicos, debe ser esti-
lizado y sencillo.

Un signo, como refiere 
Quintana, es el elemento 
principal por medio del 
cual se deberá impactar 
a primera vista. Debe ser 
simple, claro y funcional, 
mientras que un ícono se 
define como el signo que 
mantiene una relación de 
semejanza con el objeto 
representado. Se basa en 
la abstracción y estiliza-
ción de imágenes reales. 

Requiere de un proceso 
mental que pretende ig-
norar los rasgos indivi-
duales para desarrollar 
los rasgos genéricos y 
universales, es decir, una 
síntesis formal. 

Tomando ello en cuenta 
se debe estudiar que en la 
señalética, cada elemento 
seleccionado y aplicado 
a nivel de diseño, apor-
ta significado y permite 
construir una unidad 
formal y estilística para 
ser reconocido y com-
prendido con facilidad 
por el grupo objetivo, 
conservando legibilidad 
y visibilidad a distancia. 

Debe tener la capacidad 
de interpretarse correc-
tamente sin la necesidad 
de un texto, aunque en 
muchos casos el texto 
puede cumplir una fun-
ción estética u otorgar 
formalidad según la línea 
grafica que se maneje.

EL LENGUAJE CROMÁ-
TICO 
Comprende todo lo rela-
cionado con el color, en 
su significado subjetivo, 
y sus distintos contrastes 
y combinaciones. 

Para la aplicación del 
mismo se debe conside-
rar con cautela el contex-
to, la línea gráfica y las 
connotaciones que pue-
da aportar, sin embargo 
también es importante 
reconocer que el que su 
aplicación sea por ra-
zones mercadológicas, 
también es un punto 
válido según la natura-
leza del proyecto, que en 
ocasiones corresponde a 
respetar una identidad 
previamente trabajada.
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3.5. 
Bases del 
desarrollo 
creativo
La palabra creatividad, es un tér-
mino de múltiples definiciones 
que engloba en gran medida todo 
lo relacionado con el crear. La 
creatividad supone establecer o 
introducir algo por primera vez, 
es producir algo nuevo dentro de 
determinado entorno, por lo ge-
neral es algo inesperado.

Bajo el aspecto anterior, el pen-
samiento creativo es el desarrollo 
de nuevas ideas y conceptos. Con 
él se busca crear nuevas combi-
naciones de ideas frente a una ne-
cesidad, ante ello, el pensamiento 
creativo es crucial para plantear 
nuevas posibilidades.

3.5.1. PROCESO DE
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Conceptualizar requie-
re de una serie de co-
nocimientos necesarios 
dentro del campo de la 
comunicación, diseño y 
estética orientada a un 
grupo objetivo deter-
nimado, sin embargo 
para que el proceso de 

conceptualización sea 
efectivo, la aplicación de 
herramientas y técnicas 
es determinante para la 
toma de decisiones, bajo 
dicho aspecto, para la 
conceptualización dentro 
del proyecto en cuestión 
se emplearon dos técni-
cas seleccionadas por el 
acercamiento que permi-
ten para conocer mejor 
al grupo objetivo, como 
lo es el caso de SPICE & 
POEMS, y la versatilidad 
que ofrecen para encon-
trar una solución, como 
lo es el Brainstorming 
procediéndole la técnica 
de relaciones forzadas.

3.5.1.1.SPICE & POEMS
SPICE es un término 
compuesto por las siglas 
en ingles de social, phy-
sical, identity, communi-
cation y emotional que 
en español se traducen a 
social, físico, identidad, 
comunicación y emocio-
nal. 

SPICE es una herra-
mienta útil para estar en 
los zapatos del grupo ob-
jetivo, ver el mundo des-
de su perspectiva y saber 
cómo piensa. 
Por ello emplear esta 
técnica hace factible 
el estructurar mejor el 
mensaje visual que se 
manejará dentro del pro-
yecto.
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Partes que comprenden las siglas 
de SPICE:
• SOCIAL

 ¿Qué es lo que necesita esta 
persona de las relaciones a su 
alrededor? 

• PHYSICAL 
¿Qué es lo que esta persona 
necesita en un nivel práctico 
y funcional? 

• IDENTITY 
¿Cómo esta persona necesita 
definirse a sí mismo?

• COMMUNICATION 
¿Qué información necesita 
esta persona? 

• EMOTIONAL 
¿Qué es lo que esta persona 
necesita emocional y 
psicológicamente? 

POEMS es el término compuesto 
por las siglas en ingles de people, 
objects, environments, messages 
& media, y services que en español 
se traducen a personas, objetos, 
ambientes, mensajes y medios de 
comunicación y servicios. Estos 
son los elementos que forman 
parte de la vida cotidiana del 
grupo objetivo y que pueden decir 
mucho sobre su estilo de vida. 

Partes que comprenden las siglas:
• PEOPLE 

¿Quiénes van a estar en 
contacto con la experiencia? 

• OBJECTS 
¿Qué cosas físicas pueden ser 
creadas? 

• ENVIRONMENTS 
¿En qué tipo de locación o en 
qué lugar se pueden llevar a 
cabo? 

• MESSAGES & MEDIA 
¿Qué tipo de información 
puede ser proveída y cómo? 

• SERVICES 
¿Qué servicios y sistemas 
de soportes pueden ser 
ofrecidos?



72

La metodología se desglosa 
en pensar en el desafío inicial, 
crear un personaje basándose 
en la intuición pensando en él 
o ella como un individuo para 
encontrar sus necesidades re-
lacionadas al desafío inicial, 
plantear la experiencia desde 
la perspectiva del grupo objeti-
vo y luego imaginar una nueva 
experiencia.

3.5.1.2.BRAINSTORMING 
Es probablemente la téc-
nica más antigua y más 
conocida, sus objetivos 
principales son: romper 
las limitaciones habitua-
les del pensamiento y 
producir un conjunto de 
ideas entre las que poder 
escoger. 

La principal regla del mé-
todo es aplazar el juicio, 
ya que en un principio 
toda idea es válida y nin-
guna debe ser rechazada. 
Se busca tácticamente la 
cantidad sin pretensiones 
de calidad y se valora la 
originalidad.

La metodología consiste 
en que se elige un tema, 
establece un tiempo y se 
escribe frases o palabras 
relacionadas con el tema.

Este método genera y 
recolecta ideas sobre un 
tema específico a tra-
bajar, para emplearle se 
debe estar familiarizado 
con el tema que se va a 
desarrollar. 

Luego de enlistar pa-
labras e ideas, se en-
lazaron las que resul-
taron más atractivas 
para crear conceptos 
o ideas más complejas, 
a partir de este punto, 
dentro del proyecto, se 
empleó la técnica de 
relaciones forzadas.

3.5.1.3.RELACIONES
FORZADAS
Su utilidad nace de 
un principio: combi-
nar lo conocido con 
lo desconocido fuerza 
una nueva situación. 
De ahí pueden surgir 
ideas originales. 

La metodología con-
siste en que se mez-
clan palabras para ob-
tener por asociación 
conexiones para en-
contrar conceptos re-
lativos al tema central, 
dentro del margen del 
proyecto, las palabras 
empleadas fueron las 
obtenidas durante el 
Brainstorming.
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Estrategia decomuni-cación
Primero, lo primero
El planteamiento estratégico de comunicación a 
emplear en el Mapa en Relieve de Guatemala, debe 
responder a los objetivos planteados, con los cuales 
se cooperará con la Municipalidad de la Ciudad 
de Guatemala desarrollando carteles educativos 
e interpretativos móviles para el Mapa en Relieve 
como un recurso didáctico para la enseñanza 
de la geografía del país, la historia del mapa y su 
importancia.

Para la estrategia es necesario recordar y tener 
presentes los objetivos predefinidos en el proyecto, 
desde el general hasta los específicos.

OBJETIVO GENERAL
Rescatar la importancia histórica del Mapa en 
Relieve de Guatemala y su valoración por parte 
de la población a través de material editorial 
educativo.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
COMUNICACIÓN
Mejorar la experiencia del visitante del Mapa 
en Relieve de Guatemala para reposicionarlo 
como un área dedicada a la instrucción 
geográfica y turística primordial para la 
sociedad Guatemalteca facilitando el traslado de 
información educativa y la concienciación sobre 
la importancia del mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO
• Diseñar material informativo que dé 

a conocer los aspectos importantes del 
mapa por medio de carteles interpretativos 
móviles de autoaprendizaje.

• Crear material educativo editorial 
interactivo que facilite la comprensión de la 
importancia del mapa y sea de fácil acceso 
para los visitantes del Mapa en Relieve.

4.1
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Factores cruciales
MEDIOS:
Con la institución – Municipalidad de la Ciudad de Guatemala

• Correo electrónico: Orientado a acordar las reuniones 
presenciales y consultas inmediatas.

• Reuniones presenciales: Orientado a presentar avances, 
retroalimentaciones y entregas de material.

Con el grupo objetivo – Visitantes del Mapa en Relieve
El cartel: Considerando el presupuesto asignado para el proyecto (véase 
pag. XX) los medios impresos son la mejor opción, evaluando la inversión 
de mantenimiento de los mismos comparada con los digitales. Teniendo 
en cuenta el contexto que tendrá el material a desarrollar y el grupo 
objetivo, el medio idóneo es el cartel móvil por la leve inversión mensual 
que este supone y su alto poder de visualización y exposición así como su 
facilidad de almacenamiento dentro de las instalaciones del Hipódromo 
del Norte (lugar en que está ubicado el Mapa en Relieve) para resguardar 
el material de la intemperie considerando las condiciones del área.

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN:
Con la institución – Municipalidad de la Ciudad de Guatemala
La frecuencia de comunicación por medio de medios electrónicos será 
de 3 – 4 días por semana y la presencial de una vez por semana.

Con el grupo objetivo – Visitantes del Mapa en Relieve
La exposición de la pieza será fija, pues se mantendrá dentro de las 
instalaciones del Hipódromo del Norte, por lo tanto el grupo objetivo 
tendrá acceso al mismo durante el lapso que dure su visita; según datos 
estadísticos de la Municipalidad de Guatemala la frecuencia de visita es 
1.2 anual por persona.

MATERIALES QUE SE DESARROLLARÁN
Carteles educativos e interpretativos móviles que describan los 

aspectos más relevantes del atractivo para los casos en que el 
visitante no desea el servicio de un guía. Guía de actividades para los 

niños visitantes, una guía para el guía del recorrido  y  señalética .
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OBJETIVO 
GENERAL

Rescatar la 
importancia 
histórica del 

Mapa en Relieve 
de Guatemala 

y su valoración 
por parte de 
la población 

a través de 
material editorial 

educativo.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Mejorar la experiencia 
del visitante del Mapa 
en Relieve de Guatemala 
para reposicionarlo como 
un área dedicada a la 
instrucción geográfica y 
turística primordial para 
la sociedad Guatemalteca 
facilitando el traslado de 
información educativa y 
la concienciación sobre la 
importancia del mismo. 

Diseñar material 
informativo que dé a 
conocer los aspectos 
importantes del mapa 
por medio de carteles 
interpretativos móviles de 
autoaprendizaje.

Crear material educativo 
editorial interactivo que 
facilite la comprensión de 
la importancia del mapa 
y sea de fácil acceso para 
los visitantes del Mapa en 
Relieve.

ESTRATEGIA

Crear materiales educativos 
e informativos que llamen 
la atención del grupo 
obejetivo.

Utilizar gráficas, 
ilustraciones y tablas para 
sintetizar el contenido.

Identifiacar la información 
que logra educar y que 
sea clave para recorridos 
autoguiados.

Sintetizar la información de 
forma atractiva por medio 
de carteles para estimular 
el autoaprendizaje en los 
visitantes.

Brindar herramientas 
al guía para estimular el 
aprendizaje en los niños por 
medio del recorrido.

Captar la atención de 
los niños para lograr un 
autoaprendizaje a través de 
actividades que involucren 
juegos 

TÁCTICA

Investigación

Indagación de 
campo

Investigación

Definición

Investigación

Definición y diseño

Definición

Estructuración,
análisis y diseño

Análisis y selección

Definición

Diseño, síntesis y 
definición

ESQUEMATIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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ACTIVIDADES

Emplear la técnica creativa de Spice Poems para conocer mejor al G.O.

Observar y evaluar las dimensiones del área del Mapa en Relieve para la colocación 
de los carteles y la movilización de los visitantes dentro del Hipódromo del Norte, 
asi como el recorrido de los mismos.

Investigar el alfabeto visual del G.O.

Crear una línea gráfica para los materiales que sea agradable para el G.O. y afín a la 
Municipalidad y el parque.

Investigar los tipos de carteles y definir el que se adecua mejor para transmitir la 
información y sea de fácil movilización.

Definir los elementos que llevarán los materiales (ilustración e información de 
interés).

Diseñar un sistema señalético para el parque.

Establecer el tono de voz considerando al G.O. , la Municipalidad y al parque.

Definir la secuencia, elementos gráficos e información que tendrán los carteles.

Crear propuestas de distribución espacial para los carteles.

Diseñar carteles educativos para adultos y que sean referentes visuales para los niños.

Definir los datos interesantes que expondrá el guía adicional a los que se presentaran 
en los carteles.

Estructurar la información según el recorrido con actividades adicionales.

Definir los datos de mayor relevancia educativa y las actividades que llaman la 
atención de los niños

Crear materila gráfico que llame la atención de los niños donde las actividades 
concuerden con la información de cada cartel.
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4.2
Desarrollo creativo 
La creatividad supone establecer 
o introducir algo por primera 
vez, es producir algo nuevo 
dentro de determinado 
entorno para plantear nuevas 
posibilidades.

4.2.1. PROCESO DE
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Se emplearon las técni-
cas seleccionadas por el 
acercamiento que permi-
ten para conocer mejor al 
grupo objetivo, SPICE & 
POEMS, y el Brainstor-
ming procediéndole las 
relaciones forzadas.

4.2.1.1. BRAINSTORMING 
postales
mapa
relieve
realidad
realismo
tierra
amor
identidad
propio
paraiso
lo que es mio lo cuido
cuido lo que tengo
mio, mio
antiguo
recuerdos
cofre
postales de Guatemala
en guate hay de todo
soy de aqui
es de donde vengo
las rutas de mi vida
presume Guatemala
de donde vengo
yo se lo que tengo
soy tinta guatemalteca
Guate surreal
una tierra con secretos
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4.2.1.2.RELACIONES FORZADAS
Se mezclaron las palabras anteriores para obtener por asociación conexiones para encontrar con-
ceptos relativos al tema central.
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SOCIAL
Necesito que me guíen al recibir nueva información
Necesito sentirme cómodo para poder esclarecer dudas
Necesito que las personas sean tolerantes y pacientes conmigo 
mientras aprendo
Necesito que las personas me hablen en un lenguaje que comprenda 
sin tantos tecnicismos

FÍSICO
Quiero contenidos cortos para leer
Quiero información que pueda emplear para beneficio propio.
Quiero explicaciones simples
Quiero material que no se me complique llevar en la mochila
Quiero divertirme mientras aprendo

IDENTIDAD
Soy una persona que se interesa por sus estudios, que quiere conocer 
los lugares más bonitos e interesantes de su pais y que contribuye a la 
sociedad positivamente.

COMUNICACIÓN
Quiero saber dónde está cada lugar
Quiero saber cómo ubicarme en los lugares y el mapa
Quiero saber que podría hacer en cada lugar
Quiero saber cómo son los lugares que están en el mapa

EMOCIONAL
Quiero estar tranquilo, feliz, divertirme, sentirme comprendido, 
inteligente y que puedo aprender mucho.

Estudiantes nacionales

4.2.1.3. SPICE & POEMS



81

PERSONAS
Profesores de grado, guías escolares, guías turísticos, piloto automovilístico, 
compañeros de clase.

OBJETOS
Objetos que recuerden la visita al mapa, lápices, hojas, libretas de apuntes, 
pachones, mapas, fotografías.

AMBIENTES
Áreas naturales, Salón de Exposiciones del Mapa en Relieve, Bosque Sonoro 
del Hormigo, el Hipódromo del norte zona 2, rutas principales de la ciudad de 
Guatemala (Aguilar Batres, Roosevelt, San Juan). 

MENSAJES Y MEDIOS
Libros, televisión, panfletos, trifoleares, historietas, comics, guías turísticas, 
fichas informativas, juegos interactivos impresos, carteles, álbum de fotos, 
interacción relacional, btl.

SERVICIOS
Sanitarios, recorridos guiados, exposiciones.
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SOCIAL
Necesito que hablen en un idioma que comprenda
Necesito sentirme identificado con las personas, lugares, actividades

FÍSICO
Quiero referencias visuales de los lugares que puedo visitar
Quiero saber cómo llegar a los lugares
Quiero saber que hay en cada lugar que me sugieren visitar
Quiero tener ideas de que puedo hacer en los lugares que están en el 
mapa
Quiero información rápida y actualizada

IDENTIDAD
Soy una persona que busca hacer cosas nuevas, abierta a nuevas 
opciones, que quiere experiencias positivas en cada lugar que 
visita y busca conocer un poco más los lugares y a las personas que 
frecuenta.

COMUNICACIÓN
Quiero saber dónde está cada lugar
Quiero información de cómo llegar a los lugares
Quiero saber cómo ubicarme en los lugares y el mapa
Quiero saber que podría hacer en cada lugar
Quiero saber cómo son los lugares que están en el mapa

Turistas extranjeros
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PERSONAS
Turistas extranjeros que se encuentran en viaje de negocios o recreativos. Guías 
turísticos.

OBJETOS
Objetos que recuerden la visita al país, artesanías, lápices, hojas, pachones, 
mapas, fotografías, postales.

AMBIENTES
Áreas naturales, Salón de Exposiciones, Bosque Sonoro del Hormigo, el 
Hipódromo del norte zona 2, rutas principales de la ciudad de Guatemala 
(Aguilar Batres, Roosevelt, San Juan) y el aeropuerto internacional La Aurora. 

MENSAJES Y MEDIOS
Libros, televisión, panfletos, trifoleares, historietas, comics, guías turísticas, 
fichas informativas, carteles, álbum de fotos, interacción relacional, btl.

SERVICIOS
Sanitarios, recorridos guiados, exposiciones del Mapa en Relieve.

EMOCIONAL
Quiero estar seguro de a dónde voy, sentirme confiado, contento, con 
expectativas de divertirme, sentirme interesado y curioso sobre los lugares, 
cosas y personas que hay en ellos.
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SOCIAL
Necesito sentirme cómodo para poder esclarecer dudas
Necesito que las personas sean tolerantes y pacientes conmigo mientras pregunto
Necesito que las personas me hablen en un lenguaje que comprenda sin tantos tecnicismos

FÍSICO
Quiero referencias visuales de los lugares que puedo visitar
Quiero saber cómo llegar a los lugares
Quiero saber que hay en cada lugar que me sugieren visitar
Quiero tener ideas de que puedo hacer en los lugares que están en el mapa
Quiero información rápida y actualizada
Quiero saber qué lugares hay en la capital de Guatemala para ir los fines de semana

IDENTIDAD
Soy una persona que busca conocer más sobre su país, abierta a nuevas opciones y la recreacion, que 
quiere experiencias positivas en cada lugar que visita y busca conocer un poco más los lugares que podría 
frecuentar, su importancia, que se puede hacer en ellos y poder adoptar una postura de estar informado 
sobre su país ante las personas que frecuenta.

COMUNICACIÓN
Quiero saber dónde está cada lugar
Quiero información de cómo llegar a los lugares
Quiero saber cómo ubicarme en los lugares y el mapa
Quiero saber que podría hacer en cada lugar
Quiero saber cómo son los lugares que están en el mapa

EMOCIONAL
Quiero estar seguro de a dónde voy, sentirme confiado, contento, con expectativas de divertirme, 
sentirme interesado y curioso sobre los lugares, transmitirle datos importantes del país a mis conocidos y 
sentir que conozco cada vez más Guatemala.

Adultos nacionales
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PERSONAS
Turistas que se encuentran en viaje de negocios o recreativos. Guías turísticos y 
de recorridos guiados.

OBJETOS
Objetos que recuerden la visita a la ciudad, mapas, fotografías, postales, 
panfletos informativos.

AMBIENTES
Áreas naturales, Salón de Exposiciones del Mapa en Relieve, Bosque Sonoro 
del Hormigo, el Hipódromo del norte zona 2, rutas principales de la ciudad de 
Guatemala (Aguilar Batres, Roosevelt, San Juan).

MENSAJES Y MEDIOS
Libros, televisión, panfletos, trifoleares, historietas, comics, guías turísticas, 
fichas informativas, carteles, álbum de fotos, interacción relacional, btl.

SERVICIOS
Sanitarios, recorridos guiados, exposiciones.
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Tras analizar lo anterior se llegó a 
lo siguiente:

INSIGHTS
• De donde vengo.

Todas las personas a lo largo 
de sus vidas tienen una cu-
riosidad imperante sobre su 
lugar de origen y buscan co-
nocer más de él conforme los 
años pasan.

• Sé (o no sé) lo que tengo.
Los guatemaltecos y todo el 
que visita dicho país no está 
consiente de todo lo que el 
ofrece, y conforme más lo 
conoce, más se da cuenta de 
que aún hay mucho que ig-
nora. 

• Valioso porque es mío.
Todos los seres humanos va-
loran algo por el sentido de 
pertenencia y este mismo 
sentido hacen que cuiden y 
se interesen más por las cosas 
o lugares por los que sienten 
algún tipo de posesión.

CONCEPTOS
• Guatemala es surreal.

Guatemala puede tener 
grandes deficiencias, pero 
la grandeza de sus acci-
dentes geográficos y su 
gente la hacen mágica, ir 
más allá de una realidad 
negativa.

• Que todos sepan de donde 
vengo.
Cuando las personas sa-
ben o se dan cuenta de lo 
bueno que tienen nace un 
deseo de compartirlo y di-
fundirlo provocando pla-
cer en ellas.

• Una tierra con secretos.
Guatemala es muy peque-
ña, pero llena de grande-
zas, en cada rincón, siem-
pre tiene algo nuevo para 
mostrar o descubrir, está 
llena de secretos.
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4.3
Visualiza-ción

4.3.1. PRIMER NIVEL 
DE VISUALIZA-
CIÓN
El empleo de la tipografía 
debe corresponder a la 
establecida por la institu-
ción, Helvetica, aunque 
se sugiere Bebas Neue 
para integrarla como una 
complementaria.

Las paletas tipográficas 
corresponden al análisis 
de referencias visuales 
del G.O. donde el con-
traste y los colores vivos 
son predilectos, sin em-
bargo por el contenido 
que tendrá cada cartel 
debe haber a su vez des-
cansos visuales.

Dentro de los elementos 
referentes a la cultura 
visual del G.O. más rele-
vantes se encuentra
• Tipografía palo seco.
• Figuras geométricas, 

la línea y el punto.
• Abstracciones figu-

rativas, contraste de 
color, texturas.

• Alineaciones latera-
les para lectura con-
tinua.
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No.1: alto contraste, con mayor 
afinidad a los extranjeros y 
artistas.

No.2: presenta contrastes 
no tan vívidos tornándose 
similares a los libros de texto 
nacionales.

No.3: Los colores son más 
vivos pero similares a la paleta 
de color de la Muni.

4.3.1.1. PROPUESTAS

FAMILIAS TIPOGRÁFICAS:
Bebas  neue
Helvetica Roman
Helvetica Light
Helvetica Light
Helvetica Bold
Helvetica Bold
Helvetica 
Black

PALETAS DE COLOR

no. 1 no. 2 no. 3

Los soportes presentan facilidad de lectura, el primero y tercero 
permiten un diseño de cartel más grande, sin embargo el central 
permite una lectura más descansada por la posición del lector o 
visitante.

TIPOS DE SOPORTES

RETÍCULAS:

Imagen no. 22 Imagen no. 23 Imagen no. 24

INSIGHT
Sabemos poco de nuestro país,.

CONCEPTO
“Una tierra con secretos.” Hay mucho por descubrir, aprender, 
conocer y compartir...tanto que no sabemos.
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Versión 1
La retícula es ecléctica y resalta el texto que se 
encuentra dentro del recuadro verde, empleando la 
paleta de color No.2, la ilustración es más realista 
como los libros de texto escolares.

Versión 2
La retícula es ecléctica y dinámica, empleando 
la paleta de color No.2, la ilustración presenta 
abstracción siendo atractiva para turistas y personas 
relacionadas conel arte dando un aporte fuera de lo 
común en material expositivo en nuestro país.

PIEZAS
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Versión 3 
La retícula no presenta tanto movimiento para favorecer 
una lectura contínua y sigue una linea gráfica similar a 
la ya adquirida por la Muni. Las ilustraciones son algo 
realistas pero evocan a las caricaturas familiarizandose 
con los niños, la paleta de color es la No. 3.
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4.3.1.2.AUTOEVALUACIÓN 
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Versión

3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 23

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29

3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 24

No.1

No.2

No.3

4.3.1.3.ANÁLISIS DE AUTOEVALUACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES
La versión dos resulto más favorecedora considerando al gru-
po objetivo por su interés a nivel visual, poseyendo contrastes 
de color llamativos y vívidos, el empleo de la tipografía en los 
títulos a su vez favorece la lectura y legibilidad al igual que la 
tipografía del cuerpo, sin embargo para que el cartel cumpla su 
función educativa se necesita crear opciones más alejadas del 
tratamiento gráfico que se puede asociar con material publici-
tario o con orientaciones artísticas muy marcadas, modifican-
do con ello también la retícula hacia algo más convencional.
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4.3.1. SEGUNDO
NIVEL DE 
VISUALIZA-
CIÓN
El empleo de la tipografía 
debe corresponder uni-
camente a la establecida 
por la institución, Hel-
vetica en todas sus va-
riaciones, mientras que 
la paleta cromática debe 
incluir como colores 
predominantes el azul y 
verde municipal. Ante 
dichos lineamientos se 
crearon las siguientes 
propuestas:

INSIGHT
Sabemos poco sobre 
Guatemala.

CONCEPTO
El concepto es “viajar en 
la historia”, dado que el 
proyecto está orientado 
en educar sobre la im-
portancia del Mapa en 
Relieve y sus datos his-
tóricos. Se tomó como 
punto de referencia ele-
mentos asociados con el 
viajar y el pasado.

El sello postal, asociando a el viajar se empleo en la propuesta 
por su asociasión con la antigüedad y el que reflejan el valor 
cultural de un país, dan a conocer lugares turísticos, persona-
jes famosos, costumbres, representando parte de la historia de 
un país.

4.3.2.1. PROPUESTAS 
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La siguiente opción hace una 
referencia a los libros de texto 
escolares sobre historia, pre-
senta el texto sobre un papel 
asociado al post-it que comun-
mente se emplean para cosas 
por recordar o importantes.
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Concervando el concepto viajar en la historia, las propuestas 
presentan elementos de la historia o propios del Mapa en Re-
lieve con la finalidad de ser integrales al entorno del mismo.

4.3.2.1.PROPUESTAS DE SEÑALÉTICA

La primera propuesta 
es sobre un soporte de 
madera de pino tratado, 
dando armonia con la 
naturaleza y los íconos 
con fondo sólido facilitan 
la asociación para
los niños.

La segunda tiene un so-
porte similar a los faroles 
que se usaban en el pe-
riódo neoclásico (como 
las construcciones den-
tro del Mapa) y el dise-
ño de una brújula arriba 
asociada con la orienta-
ción y el pasado.

En la tercera el soporte 
es metálico y la cuarta 
de madera, ambas tienen 
un relieve de la silueta 
del mapa resaltando las 
cordilleras asociandose 
con el trabajo del Mapa 
en Relieve, los íconos son 
lineales connotando
modernidad y simplici-
dad.
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El soporte también es similar a los faroles con una brújula arriba 
pero el diseño del cartel connota más antigüedad que el anterior, su 
tratamiento tiene un aire neoclásico, como los ornamentos del Mapa 
en Relieve. La señalética de interior y exterior a su vez conservan la 
forma y tienen un soporte metálico. Para la  exterior son 2, una en la 
entrada y la otra entre ambas torres, tienen diferente contenido.

Esta es una variación sobre 
el diseño del soporte para la 
señaletica de pared (en algunos 
casos adjunta a puertas) también 
connota antigüedad pero con un 
aíre más moderno por los cortes 
rectos del rectángulo y que la 
hacen también adaptable para la 
señaletica de las opciones 1, 2 y 3.
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El soporte en este caso sería 
acrílico con un troquel  on silueta 
de sello postal conectandose 
con el tratamiento gráfico de los 
carteles que tambien tienen dicha 
forma. 

El material y la abstracción 
figurativa aportan modernidad 
sin dejar de relacionarse con lo 
antigüo.

Como parte de la estratégia de comunicación se creó en el segundo nivel una guía de actividades para los 
niños dentro del recorrido de la visita. Este material cumple con el reforzar los conocimientos adquiridos y 
a su vez brindar una experiencia al realizar la visita. El fomato es una hoja carta, ello permite reducir costos 
de impresión además de ser un formato práctico de almacenar, distribuir y emplear tanto para los niños 
como para el guía y la institución.
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Además de la guía de actividades se creó en el segundo nivel un material para los guías que brindan el 
recorrido a los visitantes. Este contiene información adicional a los carteles que proporcionará la persona 
que dé el tour durante todo el recorrido. Asu vez tiene una serie de actividades que pueden realizarse 
dependiendo la información que se brinde, estas son en caso de que la institución ya no tenga más guías de 
actividades impresas y hayan estudiantes realizando la visita.El fomato es tabloide y el diseño divide tanto 
la información como las actividades en el orden en que se realiza el recorrido.
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4.3.2.2.EVALUACIÓN 
POR PARES 

4.3.2.3.ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONESEl tratamiento de las retí-
culas tiene saltos visuales 
para el lector que aten-
ta contra que el mismo 
no finalice la lectura, la 
paleta de color de am-
bos materiales resultan 
atractivas y muy limpias 
aunque hay una mayor 
inclinación de la segunda 
opción por asociarse más 
a un material educativo, 
mientras que el primero 
se asocia más a uno pu-
blicitario.

Sobre la señalética pre-
dominó lo moderno a 
pesar del aporte que rea-
liza una más conservado-
ra en cuanto al entorno.

Con la guía de activida-
des la tipografía y sus 
puntos son totalmente le-
gibles y las instrucciones 
comprensibles. En la guía 
para los guías del parque, 
la lectura de los textos re-
sulta un poco cansado vi-
sualmente por poco aire 
entre columnas. previen-
do que el material debe 
poder leerse a la interpe-
rie contra luz o con poca 
luz en los dias nublados 
otorgar más aire al mate-
rial es de beneficio.

Para los carteles se considera modificar las retículas para me-
jorar el recorrido visual y que este sea más ligero, tomando 
como base la orientación educativa del material las ilustracio-
nes deben ser más realistas, por parte de la institución se pi-
dió el regirse con mayor premura a los colores institucionales 
como predominantes en todo el material.

Referente a la señalética se considera el modificar los íconos 
de la señalética de interiores por algo menos abstracto consi-
derando la comprensión de los niños que son parte del grupo 
objetivo y también el modificar el soporte de la señalética de 
exteriores integrando lo mejor de cada una.

En la guía de actividades se considerará unicamente cambiar 
la ubicación del laberinto pues es la actividad que más tiempo 
conlleva para su realización y así se logrará que el grupo no 
pierda uniformidad de tiempo al realizar el resto de activida-
des. Con la guía para guías, se aumentarán el espacio en blan-
co y por consiguiente el formato.

4.3.3. TERCER
NIVEL DE 
VISUALIZACIÓN
El empleo de la tipografía 
debe corresponder unica-
mente a la establecida por la 
institución, Helvetica en to-
das sus variaciones, mien-
tras que la paleta cromática 
debe incluir como colores 
predominantes el azul y ver-
de municipal. Ante dichos 
lineamientos se crearon las 
siguientes propuestas:
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INSIGHT
Sabemos poco sobre 
Guatemala

CONCEPTO
Viajar en la historia.

Se aplicó un ritmo visual 
en forma de “Z”. El título 
y la ilustración colocados 
en el inicio hacen que sea 
el primer punto de visua-
lización otorgándole a su 
vez legibilidad e impor-
tancia además de captu-
rar la atención sobre el 
texto por el contraste de 
color. Se incorpora como 
grafismo para el apartado 
correspondiente a “Sa-
bias que…” a través de 
un fragmento del mapa 
de Guatemala con alto 
reconocimiento por par-
te del G.O., y el conteni-
do del mismo tiene una 
diferenciación por color. 

4.3.3.1. PROPUESTAS
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Se aplicó un ritmo visual en for-
ma de “Z” para que existiera un 
equilibrio iniciado desde el pun-
to principal donde el ojo inicia 
la lectura que es en la ubicación 
lateral izquierda superior en la 
composición, para guiar el trans-
curso del ojo del lector dentro de 
todo el contenido. 

El título y la ilustración coloca-
dos en el inicio hacen que sea el 
primer punto de visualización 
otorgándole a su vez legibilidad e 
importancia además de capturar 
la atención sobre el texto por el 
contraste de color. Se incorpora 
un pergamino como grafismo 
para el apartado correspondiente 
a “Sabias que…”
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Se realiazó una mescla entre la 
tercera y cuarta opción de las 
propuestas anteriores de seña-
lética (metálico y de madera),  
creando así una propuesta más 
moderna en la diagramación y 
soporte conservando siempre los 
colores de la Municipalidad y 
un calado de la silueta del mapa 
de Guatemala. 

Los íconos lineales connotan a 
su vez modernidad y simplicidad 
mientras que la división del tex-
to en idioma inglés y español se 
logra empleando diferentes trata-
mientos (itálica para el inglés, y 
regular para el español).
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En la señalética de interior se 
modificaron los íconos por algo 
menos abstracto considerando 
la comprensión de los niños que 
son parte del grupo objetivo y la 
aplicación de la pelta de colores 
en 2 y 3 tintas. A su vez se modi-
fico el formato.
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La medida del fomato es de 8.5 x 24 pulgadas, un formato manejado anteriormente por la Municipalidad 
en sus materiales de comunicación interna. El diseño divide tanto la información como las actividades en 
el orden en que se realiza el recorrido a través de fondos de color además de la numeración. Se prevee que 
el material unicamente se distribuirá de forma digital en un pdf otorgado luego de que el guía realice su 
capacitación, quedando a discreción su impresión según el presupuesto que se apruebe mes a mes.
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Tomando en cuenta el tiempo 
que conlleva realizar la guía de 
actividades, se optó por modifi-
car la cantidad de actividades y la 
distribución de las mismas para 
emplear la hoja tamaño carta en 
tiro y retiro como un bifoliar y no 
una hoja normal para facilitar la 
entrega, lectura y almacenamien-
to de la misma pues de dicha for-
ma la posibilidad de que se arru-
gue se reduce.  
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4.3.3.2. EVALUACIÓN 
POR GRUPO 
OBJETIVO 

4.3.3.3.ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

Dentro de la evaluación 
de los carteles figura que 
el pergamino si se asocia 
con el concepto de via-
je a través de la historia, 
mientras que el grafismo 
del mapa llama la aten-
ción. El empleo de la 
ilustración de la primera 
opción fue el más vota-
do. El G.O. relacionó el 
material con la Munici-
palidad de la Ciudad de 
Guatemala a pesar de no 
ver en ningún momento 
el logotipo.

En cuanto a la señalética 
de exterior e interior tubo 
una compresión total, sin 
embargo para la señaléti-
ca de interior, para la mu-
nicipalidad se estudiarán 
nuevas propuestas que 
integren el mapa.

Las guías en ambos ca-
sos fueron comprendidas 
por el G.O. con una acep-
tación alta y realizadas en 
un tiempo prudencial.

En los carteles se considera emplear la retícula de la segunda 
opción por ofrecer un orden visual más asociado con la Mu-
nicipalidad porel estilo de diagramación y mezlar ambos gra-
fismos por la asociación del segundo con el concepto, y el im-
pacto del primero. Se analiza a su vez mesclar ambos fondos.

En la señalética de extior la pieza se dá por concluida, sin em-
bargo en la de interiores se estudiará una propuesta más para 
integrar el mapa en la misma dentro de los íconos de baños.

Dentro de la guía didáctica se estudia el cambiar el orden de 
las actividades y modificaciones en la redacción para agilizar 
aún más el tiempo que conlleve la realización de la misma al 
G.O., mientras que la guía para los guías se da por concluida.
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5.1
propuestas
finales
El empleo de la tipografía debe 
corresponder unicamente a la 
establecida por la institución, 
Helvetica en todas sus 
variaciones, mientras que la 
paleta cromática debe incluir 
como colores predominantes 
el azul y verde municipal. Ante 
dichos lineamientos se crearon las 
siguientes propuestas.

CARTELES
• Formato de señal: Rectangular 

18”x30”. 
• Acabado: Troquel rectangular 

en extremos verticales, con 
barniz mate y protector UV.

• Material de carteles: Impreso 
en vinil adhesivo sobre PVC.

• Material de soporte (base): 
Madera de pino curado.

• Cantidad: 7 (1 de c/u).
• Plano dimensional: Área total 

de 18”x55”. 
• Sujeción: Pines.

ESCALA

18”

30
”

25
”

14”
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SEÑALÉTICA DIRECCIONAL
• Formato de señal: Rectangular 16”x40”. 
• Acabado: Troquel rectangular en extremos verticales. 
• Material de señalética: PVC y vinil. 
• Material de soporte (base): Metál.
• Cantidad: 1(c/u).
• Plano dimensional: Área total de 16”x64”. 
• Sujeción: Pines.

ESCALA
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALÉTICA DIRECCIONAL Y CARTELES
Áreas idóneas para la distribución de los carteles móviles.
Cantidad máxima de carteles a distribuir dentro de la línea amarilla.
Torre II.
Área de señalética direccional 1 (contiene la iconografía de taquilla).
Área de señalética direccional 2 (contiene la iconografía de bustos).

Imagen mapa de distribución



120

SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA
• Formato de señal: Rectangular 12”x9”. 
• Acabado: Troquel rectangular en extremos verticales. 
• Material de señalética: PVC y vinil. 
• Cantidad:  Gradas, Taquilla y Área de exposición (1 c/u.), 

Mujeres y Hombres (2 c/u.) Basura (4)
• Plano dimensional: Área total de 12”x9”. 
• Sujeción: Adhesivo o pines.

ESCALA
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Colocación en puerta principal de acceso a baños dentro del Salón 
de exposiciones  y en puerta principal de acceso a baños externos 
de la Torre II (división según género)

Colocación en el interior del 
lobby de cada baño (frente 
a la primera pared visible al 
ingresar a los baños del Salón 
de exposiciones y Torre II)

Colocación sobre la pared 
medianera interna del Salón 
de exposiciones, luego de la 
señalética de gradas (primera 
pared visible al ingresar)

Colocación en la fachada 
principal del Salón de exposi-
ciones, al costado derecho de 
la ventanilla externa.

Colocación sobre la pared 
medianera interna del Salón de 
exposiciones  al lado izquierdo 
(primera pared visible al 
ingresar)
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GUÍA DE 
ACTIVIDADES
• Formato: Carta plegado 

(bifoliar). 
• Material: Bond 60-100  

gramos.
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GUÍA DE 
ACTIVIDADES
• Formato: 

8.5”x24”(Desplegable). 
• Material: Couche o Husky.
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5.2
Grupo
Focal
4.2.1. DESCRIPCIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD
El Grupo Focal consisten 
en entrevistas de grupo, 
donde un moderador 
guía una entrevista co-
lectiva durante la cual un 
pequeño grupo de perso-
nas discute en torno a un 
tema propuesto para la 
discusión.

4.2.1.1.MATERIALES A 
VALIDAR: 
• Carteles
• Guía de actividades 
• Señalética

4.2.1.2.PERFIL DE LOS 
INVOLUCRADOS:
• Adultos que solo ha-

blen, lean, escriban y 
comprendan español.

• Adultos que hablen, 
lean, escriban y com-
prendan inglés y es-
pañol.

• Niños de 6-8 años.

4.2.1.3.TEMÁTICA:
Se presentaran los mate-
riales a validar explican-
do cuales se encuentra 
impresos a escala y cuáles 
no. Luego de ello se pro-
cederá a desarrollar los 
puntos estipulados en la 
encuesta la cual se llevará 
impresa y se irá marcando 
con un cheque los puntos 
realizados para conservar 
un orden. 

La duración de cada inci-
so está estimada en 3 mi-
nutos aunque puede mo-
dificarse pero no superar 
los 60 minutos en total, 
dentro de este tiempo se 
incluye la realización de 
la guía de actividades.

4.2.1.4.AGENDA:
• Palabras de bienveni-

da y explicación de la 
temática.

• Apertura a un es-
pacio de preguntas 
relacionadas al ob-
jetivo de los motivos 
del Grupo Focal y la 
temática.

• Presentación del ma-
terial a validar.

• Desarrollo de pre-
guntas y puntos es-
tipulados en la en-
cuesta. Se le brinda 
una guía de activida-
des a los niños parti-
cipantes para que la 
realicen. 

• Palabras de agradeci-
miento para finalizar.
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CARTELES
1. ¿Los textos le resultan legibles?

Si
No

2. ¿Qué parte del cartel leyó primero? 
El título y luego el pergamino.

3. El contraste de la letra con el fondo le 
resulta:

Atractivo
Cansado

4. ¿Qué parte del cartel considera es la 
más importante? El pergamino y el título.

5. ¿Hay un área en específico que llame 
más su atención dentro del  cartel? Sí

*Si su respuesta fue afirmativa indique 
que parte: El pergamino. el círculo que 
está en él, y el dibujo.

6. ¿Qué elementos gráficos relaciona con 
el Mapa en Relieve dentro del cartel? 
El fondo tiene textura como de mapa, y 
las siluetas del mapa (en el fondo, en lo 
verde del pergamino).

7. ¿Con qué institución relaciona el 
material? La Muni de la Ciudad

8. ¿Como califica el aprendizaje que 
obtubo luego de leer la pieza?

Alto
Bajo
Intermedio

9. La finalidad del material es (puede 
marcar más de una):

Educativa
Informativa

RESULTADOS GRUPO FOCAL

SEÑALÉTICA
1. Considera que la letra es legible

Si
No

2. Considera que el cambio de itálica en la 
letra es suficiente para diferenciar el texto 
que está en español con el de ingles

Si 
No

3. La relación entre la forma, texto e 
imagenes de la señal le parece:

Legible
Dinámico
Confuso
Saturado
Organizado

4. ¿Con qué institución relaciona los 
colores del diseño? La Municipalidad de 
Guatemala (Muni)

5. El diseño de la señalética le parece
Moderno
Monótono

6. Si pudiera cambiar algo que sería
Nada
Forma
Tipografía (tipo de letra)

10. La paleta de color le hace sentir que el 
contenido es:

Confiable
Poco confiable
Innovador
Entretenido
Educativo

GUÍA DE ACTIVIDADES
Tiempo: 5 min., sin dificultades.
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5.3
Fundamen-
tación
La selección de materiales a de-
sarrollar corresponde a crear un 
entorno de aprendizaje dentro 
de la visita que realiza el grupo 
objetivo dentro del Mapa en Re-
lieve, considerando la inversión 
de presupuesto y mantenimiento, 
los medios impresos son la mejor 
opción. 

La paleta cromática y  tipográfica 
empleada en todos los materiales 
se rigen rigurosamente al Manual 
de Identidad Gráfica de la Muni-
cipalidad de Guatemala para lo-
gar un mayor posicionamiento y 
memorabilidad dentro del grupo 
objetivo, así como unidad visual 
con todos los materiales que de-
sarrolla la misma.

Tanto el azul como verde deben 
predominar en todos los materia-
les gráficos y el logotipo siempre 
debe colocarse en la parte supe-
rior izquierda y resaltar en tama-
ño sobre cualquier otro u otros 
logotipos dentro de un mismo 
arte.

Empleados para fondos pues favo-
recen un mayor descanso visual y a 
su vez logran un gran impacto y me-
morabilidad para la Municipalidad, 
el azul y gris transmiten seguridad 
lo cual es crucial al ser un material 
educativo, mientras que el prime-
ro se asocia con los rios y lagos de 
Guatemala además de su bandera. 
Transmite estabilidad y honestidad.

Empleado para elementos que enfa-
ticen información por su gran im-
pacto visual y alto reconocimiento 
dentro del G.O. como el color parti-
cular “verde emetra” o “verde muni”.
El color es asociado a su vez con las 
montañas y naturaleza de Guatema-
la. Su contraste alto con el azul ge-
nera un atractivo visual perceptible 
aún en largas distancias y connota 
dinamismo además de modernidad.

Pantone Blue 
072 CVC
C
M
Y
K

100
100
7
11

C
M
Y
K

0
0
0
50%

C
M
Y
K

45
0
100
0

R
G
B

31
29
108

R
G
B

147
149
152

R
G
B

31
29
108

Pantone 375C

Gris 50
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La retícula de tres columnas, ocupando los textos 2/3, la alineación a la iz-
quierda facilita  ubicar la línea en que se estaba leyendo si hay alguna inte-
rrupción por realizar preguntas al guía o apreciar el lugar, ello se logra por la 
diferente longitud de las líneas. Se evitan rios en la lectura y corresponde al 
sistema de lectura (de izquierda a derecha) que realizan tanto adultos como 
jóvenes y niños.

El contenido en español es en re-
gular por ser el idioma nativo y 
más hablado del lugar en que se 
encuentra el Mapa (Guatemala). 
En itálica para el texto en inglés 
connota diferenciación, además 
de asociarse con los tratamientos 
a nivel mundial que se le propor-
ciona a los materiales en más de 
un idioma tal como en los ae-
reopuertos. 

La diferenciación es agradable y 
sutil pero perceptible y su ubi-
cación a la izquierda transmite 
una sensación de mayor ligereza 
visual.

Refuerza la división de ambos tipos 
de contenido, es lo suficientemente 
delgada para no llamar demasiado 
la atención, pero lo suficientemente 
gruesa para ser legible.

Mezclan el realismo con lo carica-
turesco para llamar la atención del 
G.O. y no dejar espacio a la ambi-
güedad que podría resultar de una 
mayor abstracción. Están en las es-
quinas superiores por ser uno de los 
puntos de mayor peso visual.

El icono de Petén (la parte más 
identificable referente a la geo-
grafía de Guatemala para el G.O.) 
crea una relación directa con el 
mapa de Guatemala y funciona 
como punto focal dirigiendo la 
vista hacia el círculo situado a su 
derecha con la fotografía relacio-
nada con el contenido. El circulo 
en verde connota dinamismo y el 
tratamiento con sombras sutiles 
realza su atractivo visual.

El grafismo del pergamino se 
asocia con la historia y los mapas, 
era empleado en la antigüedad 
para información importante. Su 
ubicación en esquinas inferiores 
le dan mayor peso visual pues 
contiene la sección “Sabías que”, 
sin dicho tituló por resultar muy 
repetitivo al momento de leer to-
dos los carteles y  tener un tono 
ligeramente infantil para el grupo 
objetivo. 

Como fondo en el cartel se em-
pleó una textura que se asocia a 
la geografía y los mapas por las 
líneas, mientras que la silueta 
del mapa de Guatemala refuerza 
el que se habla de dicho país y se 
asocia directamente con el Mapa 
en Relieve, mientras que el cam-
bio de tonalidad ayuda a resaltar 
más los textos de contenido. Exis-
ten dos tipos de fondo, el gris y el 
azul, para evitar la monotonía.

La ubicación de los logotipos co-
rresponde a las normas gráficas 
de la institución y otorgarles legi-
bilidad. La opacidad en el segun-
do armoniza el área y evita que 
compita con el fondo blanco del 
de la Muniipalidad.

Los títulos en bold y colores con-
trastantes jerarquizan la informa-
ción y son de alta legibilidad a la 
distancia.

CARTELES
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GUÍA PARA GUÍAS 
DEL RECORRIDO
El diseño de esta pieza divide tanto 
la información como las actividades 
en el orden en que se realiza el re-
corrido a través de fondos de color 
además de la numeración. 

Los espacios en blanco permiten 
un descanso visual y el recorrido 
de lectura de izquierda a derecha de 
arriba hacia abajo.

GUÍA DE 
ACTIVIDADES
Es un formato carta (media carta en 
bifoliar) por su facilidad de traslado, 
almacenaje y economía en costos 
de reproducción. Las actividades 
poseen un orden lógico con el reco-
rrido de la visita, fusiona activida-
des espaciales y analíticas pues cada 
niño tiene un tipo de aprendizaje 
propio, para realizarlas se pueden 
consultar los carteles. 

La tipografía en 14 pts. facilita la 
lectura, mientras que los textos en 
verde enfatizan información por 
anomalia y crean un contraste alto y 
atractivo para el G.O.

La sección a realizar en casa tiene 
una actividad de laberinto que fun-
ciona como enlace para que visiten 
la página en Facebook del parque y 
los padres al ver el material se ente-
ren de su existencia como referente. 
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SEÑALÉTICA
La señalética direccional tiene una 
posición vertical que permite em-
plear el espacio con eficiencia y un 
recorrido visual ordenado de arriba 
hacia abajo. El color blanco en los 
textos  e iconografía crean un con-
traste atractivo y limpio. 

La iconografía lineal da mayor sim-
plicidad visual.

La división del texto en idioma in-
glés y español se establece con los 
tratamientos de itálica y regular en 
la tipografía.

El soporte metálico connota moder-
nidad, posee un calado de la silueta 
del mapa de Guatemala por ser el lu-
gar preciso del que se habla y aportar 
identidad al parque.

㐀　
∀

㌀　
∀

㜀　
∀

㘀∀

㔀∀

La señalética identificativa aporta 
identidad, para que el visitante ten-
ga una referencia particular sobre el 
parque y resultar memorable, la po-
sición vertical connota seguridad y 
certeza, donde el diseño a dos tintas 
reduce costos y logra un contraste 
visual alto, el azul le da un aspec-
to sofisticado y sobrio que a su vez 
connota seguridad y se asocia con 
los oceanos, rios, lagos y la bandera 
de Guatemala además de ser el azul 
de la Municipalidad, el blanco apor-
ta limpieza y sobriedad. 

La disposición de la iconografía pre-
segida por el texto y luego las flechas 
corresponden al sistema de lectura 
de izquierda a derecha que es el em-
pleado por el G.O. Donde el visitante 
primero vé el ícono pues la cultura 
del mismo en general es más visual, 
luego lee y finalmente es direccio-
nado con flechas (el sistema de di-
reccionamiento más popular a nivel 
mundial y de fácil interpretación).

La iconografía en verde es referen-
te a las reglas dentro del parque, su 
ubicación tiene mayor peso visual 
en relación a las otras y destacan por 
anomalia.

La iconografía no es lineal para ma-
yor legibilidad a largas distancias, 
usando como elemento principal el 
ícono y como secundario los textos.
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5.4
Criterios
técnicos
para realizar 
el proyecto

SOBRE LOS CARTELES:
El primer elemento necesario para la implementación del proyecto, 
consiste en la impresión de los carteles. Para ello se necesita un presu-
puesto alto, la impresión será en vinil adhesivo sobre PVC con un barniz 
mate y protector UV para ayudar a su tiempo de vida. El soporte del 
cartel es fabricado en madera de pino curado, con espacio para el cartel 
en acrílico con impresión full color atornillado a la base de frente.

SOBRE LA SEÑALÉTICA:
Para la impresión de señalética direccional el presupuesto es medio alto 
por la base metálica troquelada y la impresión en vinil adhesivo sobre 
PVC con un barniz mate y protector UV, mientras que la inversión de 
señalética direccional es baja por ser a dos tintas y un formato mucho 
más pequeño. Deberá ser colocada según las especificaciones brindadas 
por el personal de mantenimiento del Mapa en Relieve.

SOBRE LAS GUÍAS DE ACTIVIDADES: 
La impresión requiere un presupuesto bajo por el tipo de formato y no 
requerir más que de un plegado al centro además de ser un papel de bajo 
costo. El material a su vez puede imprimirse en blanco y negro cuando 
sea necesario.

SOBRE LAS GUÍAS PARA LOS GUÍAS: 
La impresión requiere un presupuesto medio bajo por el tipo de forma-
to, sin embargo dado que es un material de soporte para las capacitacio-
nes puede distribuirse únicamente como PDF de ser necesario.

5.5
Cuantificación de
inversión
para realizar el proyecto

Material

Carteles 
(impresión 
y soporte de 
madera).

Señalética 
direccional

Señalética 
identificativa

Guía de 
actividades
(mensual).

Guía para 
guías.

Total

Unidad

Q 1,958.71

Q 2,109.38

Q. 2.00

Q.25.00

Costo

Q 13,710.97

Q 4,218.76

Q. 4,000.00

Q.275.00

Q.24,954.73

Q 250.00 Q 2,750.00
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5.6
Cuantificación del aporte
económico
CURSOS DE ACCIÓN  Y ACTIVIDADES
Investigación de campo

• Preparación de instrumentos. 
• Documentación 
• Ejecución

Planeación estratégica
• Planeación 
• Racionalización 
• Construcción de estrategias

Desarrollo creativo
• SPICE & POEMS 
• Racionalización de lluvia de ideas 
• Conceptualización

Desarrollo de propuestas de diseño
• Proceso de bocetaje 
• Primer, segundo y tercer nivel de visualización 

Evaluaciones por propuesta de diseño
• Preparación de instrumentos 
• Depreciación de equipo de cómputo 
• Impresión del material para pruebas

Realización de propuesta final de diseño
• Post producción de 14 fotografías 
• Diagramación e ilustraciones para 7 carteles, guía 

para guías, guía de actividades  y señalética
• Edición de textos en inglés y español.

Realización de grupo focal
• Preparación de instrumentos, metodología y 

agenda
• Impresión del material
• Coordinación de participantes

Corrección de errores 

TOTAL

TIEMPO INVERTIDO
192 hrs.

20 hrs.

53 hrs.

100 hrs.

27 hrs.

240 hrs.

6 hrs.

20 hrs.

658 hrs.

COSTO
Q. 6,110.00

Q. 4,000.00

Q. 4,930.00

Q. 14,220.00

Q. 3,200.00

Q. 46,600.00

Q. 1,900.00

Q. 2,165.00

Q. 83,125.00
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Conclu-
siones

• El diseñador gráfico como 
profesional, tiene un papel 
importante en establecer 
una relación amena entre los 
seres humanos y entornos 
o marcas, ello radica en que 
es un puente comunicativo 
que no solo se encarga de 
trasladar un mensaje, sino a 
su vez de hacerlo funcional 
y confortable tanto visual 
como estéticamente.

• El Mapa en Relieve como 
parque turístico y educativo 
tiene una gran importancia 
histórica, sin embargo en 
este punto es evidente que la 
necesidad de mantenimien-
to, promoción y conserva-
ción de todo sitio turístico 
está alineado a la percepción 
que tendrá el visitante, por 
lo tanto es beneficioso y 
preciso a su vez el realizar 
una correcta inversión en la 
experiencia que se le brinde 
al mismo para mantener y 
conservar su verdadero valor 
a través del tiempo.

• Los carteles publicita-
rios y educativos aunque 
a simple vista parezcan 
elementos muy relacio-
nados en cuanto a sus 
elementos visuales, en el 
fondo son completamente 
divergentes en el análisis 
que se debe realizar para 
su ejecuciónn. El estable-
cimiento jerárquico, tono 
de voz y elementos ilustra-
tivos son solo algunos de 
los conceptos que mayor 
relevancia deben tener, 
sin embargo el empleo de 
grafismos y recursos peda-
gógicos son los que crean 
una diferencia más allá de 
la apariencia.

• Un proyecto de sistemas 
de señalización compren-
de todo un conjunto de 
problemas de circulación 
que comúnmente el ser 
humano resuelve de forma 
silenciosa y discreta. A 
pesar de ello, la señalética 
como medio comunicativo 
no debe estar dotada solo 
de legibilidad y facilidad en 
su comprensión, sino que 
a su vez responder bajo 
ciertas circunstancias a ser 
un medio de identidad por 
medio de su manejo a nivel 
visual e iconográfico para 
crear memorabilidad y una 
experiencia nueva.



Reco-
menda-
ciones

A LA INSTITUCIÓN 
• Velar por un mantenimiento 

global del Mapa en Relieve que 
busque más que elevar el porcen-
taje de visita, la experiencia del 
visitante con la finalidad de ser 
un referente importante para la 
sociedad guatemalteca no única-
mente por el valor histórico, sino 
que a su vez, por la belleza que 
este, manejado correctamente, 
puede ofrecer. 

• Invertir en el mantenimiento y 
mejora de la infraestructura del 
Mapa en Relieve así como el res-
cate del sistema eléctrico para la 
circulación del agua dentro de la 
misma obra para que el visitante 
pueda apreciarle en su totalidad.

• Promocionar eventos cultura-
les dentro del Mapa en Relieve 
empleando la infraestructura del 
mismo, tales como el Salón de 
exposiciones y el Parque Sonoro.
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A LA ESCUELA DE DISEÑO 
GRÁFICO 

• Manejar información actualiza-
da sobre la división de los pro-
yectos catalogados como A, B y 
C con el fin de que el estudiante 
se pueda organizar mejor con la 
organización con antelación.

• Actualizar la metodología 
empleada en los procesos del 
proyecto de graduación y guías 
actualizadas sobre cómo realizar 
informes y su estructuración.

A LOS ESTUDIANTES DE 
DISEÑO GRÁFICO

• Indagar en materiales inter-
nacionales sobre conceptos 
referentes al diseño para obte-
ner datos que sean útiles para 
fundamentar las propuestas 
gráficas desde un enfoque global 
sin perder de vista el contexto 
guatemalteco.

• Trabajar en base a un cronogra-
ma para realizar con tiempo y 
metódicamente los procesos que 
el proyecto requiera y calcular 
los espacios necesarios para 
desempeñar de la mejor mane-
ra cada proceso contemplando 
posibles retrasos por variables 
independientes del estudiante.
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Lec-
ciones
aprendi-

das

• Los materiales educativos 
difieren de los publicitarios e 
informativos no únicamente 
en su contenido, sino que a 
su vez en su forma y redac-
ción así como el tratamiento 
gráfico en ilustraciones.

• Las teorías sobre la psicolo-
gía del color además de ser 
cuestionadas con respecto a 
la población sobre las cuales 
se basa la formulación teóri-
ca, pueden en ciertos casos 
responder a un requerimien-
to estratégico de identidad y 
marketing para aumentar la 
memorabilidad y el fortale-
cimiento de identidad.

• La formulación estratégica 
es vital para que una pro-
puesta sea viable, pero debe 
responder a las necesidades 
sociales e institucionales 
y alinearse a presupuestos 
establecidos para que el 
proyecto finalmente pueda 
realizarse.

• Una comunicación abierta 
y sincera con las institu-
ciones o enlaces claves es 
importante para que el 
desarrollo del proyecto 
sea ameno y los resultados 
fructíferos, pues además de 
las ideas de la institución se 
debe contemplar y equili-
brar las ideas del estudiante 
y  las sugerencias de los 
asesores.
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MAPA EN 
RELIEVE DE 
GUATEMALA
¿Pone atención en el recorrido?

¿Apunta los datos que da el guía?

¿Pregunta sobre cómo llegar a los sitios 
turísticos?

¿Termina el recorrido en su totalidad?

¿Hace preguntas para pedir más 
información?

¿El guía solventa las dudas?

¿Busca material informativo o da 
muestras de estar interesado en ello?

Guía de obser-
vación, 

SI NO NOTAS

PARA GRUPOS OBJETIVO:
TURISTAS
ADULTOS NACIONALES
ESTUDIANTES
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