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El Centro Socioeducativo Lic. Magno Rudy Romero Arévalo es una 

organización de carácter educativo que pretende dignificar a las personas a 

través de servicios básicos de salud, alimentación, educación, productividad 

y desarrollo. Se involucra activamente a la niñez, que es su razón de ser, en 

procesos de formación crítica y responsable. A través de este proyecto de 

graduación se muestra el desarrollo de un Manual de Identidad Institucional 

desarrollado para los fines del Centro Socioeducativo. El Manual de identidad 

institucional se encarga de brindar y realzar todos aquellos valores que 

promueve el centro, además de organizar la información de manera que 

toda aquella persona que se interese en conocer acerca del Proyecto tenga 

la misma información, además de distribuirse internamente para poder 

caracterizar toda comunicación con precisión y claridad. 

Para cumplir con el propósito designado, se desarrolló un Manual que 

contiene a su vez, el desarrollo de piezas que identifican a los diversos 

grupos internos que fundamentan la misión y visión del centro. El proyecto 

inicia con la evaluación diagnóstica de la realidad y contexto nacional actual, 

a fin de contribuir con el cumplimiento de la misión de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, de promover la investigación en todas las esferas 

del saber humano, cooperando al estudio y solución de problemas de esta 

índole. Ya que no se cuenta con un documento oficial que contenga los 

elementos e información principal para regir y fundamentar la labor del 

centro, la recolección, diseño del contenido e implementación de gráfica 

pertinente  se desarrolló a través de un concepto creativo hasta llevarlo 

a una propuesta final, en donde cada uno de los elementos del contenido 

fue revisado y analizado finalmente por el grupo objetivo. Los resultados  y 

cambios sugeridos se implementaron de manera que el Manual de Identidad 

Institucional resultara funcional y cumpla con sus objetivos de comunicación 

a nivel visual.

PRESENTACIÓN
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Antecedentes, Definición del Problema de Comunicación, 

Justificación del Proyecto y Planteamiento de Objetivos

CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN
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El Centro Socioeducativo Lic. Magno Rudy Romero Arévalo 

Asociación Los Patojos es un espacio en el que se dignifica a niños 

y jóvenes de Jocotenango y sus alrededores; una organización 

dedicada a la dignificación de las personas a través del ejercicio 

de sus derechos, y que brinda y acoge en su labor educativa, las 

necesidades primarias de todas y todos. Sin embargo, el Centro 

no cuenta con un documento oficial en el que se detalle a nivel 

gráfico y organizacional, las bases que fundamentan su misión 

y visión en la sociedad guatemalteca. La creación de un Manual 

de Identidad Institucional que procure el fortalecimiento de la 

Cultura Organizacional es importante para que todos los usuarios 

puedan tener la misma información y la vinculen a la identidad no 

solo gráfica, sino también actitudinal con que cuentan los actores 

sociales del centro.

El Centro brinda, primordialmente, un espacio para que las 

personas se desarrollen integralmente a partir de la educación 

diferencial, definiendo su identidad a través de la palabra 

“patojismo”, que es el enfoque primordial y de donde nace una 

ideología de transformación de contextos a partir de la salud, 

educación, cultura, alimentación y productividad y desarrollo para 

niños y jóvenes.

El objetivo principal de este proyecto es contribuir al 

fortalecimiento de la cultura organizacional a través del material 

editorial y así facilitar el traslado de información entre los 

colaboradores del Centro, evitando la información dispersa y 

logrando unificarla para ser precisa y congruente.
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La Asociación Los Patojos, creada hace cerca de 10 años, surgió como 

una respuesta a los altos índices en factores de riesgo y amenazas que 

la juventud y niñez enfrentan en Guatemala, y más específicamente en el 

municipio de Jocotenango, Sacatepéquez. Desde un inicio, la promoción 

del arte y el diálogo como herramientas esenciales de su contexto, 

dieron un giro inesperado. Luego de 8 años, la institución se posicionó 

en los ojos del mundo entero al entrar en 2014 en la selección de los 

10 proyectos comunitarios del programa CNN Heroes, de la distinguida 

cadena internacional de noticias. Desde entonces se han generado cambios 

buscando favorecer la generación de financiamiento y desarrollo de la 

organización. (Los Patojos, 2014).

1.1 ANTECEDENTES

Figura 1: All Things Anderson, 2014.
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La niñez y juventud 

guatemalteca, rodeada de 

violencia, escasa educación 

sexual y la alta demanda de 

drogas por la escasa inversión 

en este sector, que como 

muestra el informe de la niñez 

y adolescencia del arzobispado 

de Guatemala (2015) sobre la 

publicación del ICEFI acerca 

del presupuesto del 2015, 

(2014), en 2014 representaba el 

3.9% del PIB (producto interno 

bruto), y en 2015 disminuyó a 

un 3.7% del PIB nacional, llevó 

al director del proyecto Juan 

Pablo Romero Fuentes, a luchar 

por darle un nuevo rumbo 

a los jóvenes en riesgo. Su 

visión determinante le llevó a 

planificar basado en un sistema 

innovador: la educación 

alternativa con el fin de 

dignificar a la niñez y juventud 

en riesgo, transformando 

su contexto a través de las 

actividades programadas 

dentro de sus instalaciones, 

que incluyen las artes gráficas, 

periodismo, ballet, breakdance, 

fotografía, malabarismo, música 

y teatro. (Los Patojos, 2014).

Las oportunidades y 

alcances de la institución han 

evolucionado desde entonces, 

encontrando un nuevo 

rumbo a través del cual se 

han implementado cambios 

a nivel interno y externo, 

necesarios para visibilizar 

el contexto y trabajo de la 

institución. La comunicación 

visual, competencia del estudio 

que se detalla, es parte de las 

vicisitudes constantes que se 

han desarrollado en los últimos 

años, a fin de conseguir nuevos 

modelos de financiamiento 

para el proyecto, que 

actualmente proviene de 2 

organizaciones internacionales 

(Just World International, 

USA., y Give Kids a Chance, 

Canadá) que financian el 98% 

del proyecto y el restante 2% 

proveniente de organizaciones 

nacionales, y así obtener los 

resultados predispuestos. 

Romero, J. (Comunicación 

personal, 6 de abril de 2016).
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El rol de la Asociación en el desarrollo de 

la colectividad comunitaria se desempeña en 

base a la atención que se brinda a través de los 

servicios básicos de salud, alimentación, educación 

y productividad. Convertirse en una institución 

multiservicios en la que la comunidad se apoye para 

la generación de estructuras sólidas de crecimiento 

macro y microeconómico, se convierte también 

en la prioridad cuando se trata de un modelo de 

educación en paralelo al de desarrollo planteado 

culturalmente. 

Las necesidades de comunicación visual que 

se han suscitado en la institución, se basan 

en la concreción y recopilación de material 

sobre su participación activa en el cambio de 

contexto sociocultural dentro de su comunidad. 

Partiendo de la comunicación interna y externa, 

la institución requiere identificar y replantear su 

forma de comunicación para con sus beneficiarios 

y benefactores, señalizar sus interiores y crear 

una identidad visual que respalde los beneficios 

a nivel social que la institución representa, 

además de los valores concretos que se reflejan 

en los participantes del cambio, estrategias de 

comunicación para la exposición de su trabajo a la 

sociedad y a los benefactores, así como de material 

audiovisual para visibilizar los resultados y cambios 

a generar y generados.

Figura 2: Carlos Rodríguez, 2016.
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Dentro de la comunicación y seguimiento que se ha dado dentro de 

la institución, se encuentra el enlace interno en el que se distribuyen 

de forma ascendente y descendente los mensajes. Los canales de 

comunicación digital interna y externa se han encontrado estructurados 

de la siguiente manera:

1.2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN 
DEL PROBLEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL

Fanpages de Facebook

Fanpage Los Patojos: se actualiza por lo menos una vez al día, con 

lo cual se alimenta el canal de información externo, visibilizando los 

esfuerzos para con el compromiso adoptado con los beneficiarios y 

benefactores del proyecto.  Con poco más de 10,000 seguidores en la 

plataforma social, la interacción siempre es mínima y sin un diferencial 

de diseño.

Fanpage Juan Pablo Romero: es una página que muestra la 

comunicación del director general de la institución para con la sociedad 

en general.

Fanpage Diseño Los Patojos (Diseño de Ropa Juvenil)

Grupos de Facebook

Grupo Centro Cultural Los Patojos (INSTITUTO DE ACCIÓN CULTURAL 

PAULO FREIRE Los Patojos.) (Grupo de acceso a público en general)

Grupo Consejo Juvenil Los Patojos. 

Página de Twitter

Cuenta de Instagram

Canal de Youtube

Blog Los Patojos

Página Web
En negrilla aparecen las fuentes primordiales más 

actualizadas de información
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El problema principal que se 

ha contextuado en la institución 

según una entrevista con el 

director general del proyecto, 

Juan Pablo Romero Fuentes, 

es la dificultad para comunicar 

e identificar visualmente la 

cultura organizacional con 

los voluntarios, directivos 

y beneficiarios. Romero, J. 

(Comunicación personal, 6 de 

abril de 2016). 

Dos tercios de las personas 

involucradas en el contexto de 

la asociación desconocen las 

causas que mueven los principios 

y objetivos de la misma. Para 

ser más concretos, según la 

entrevista con el director Juan 

Pablo Romero, cerca del 70% 

de los beneficiarios, niños de 

entre 6 y 18 años, desconocen el 

motivo principal que los lleva a 

proyectar su futuro a través de 

la organización, el contexto de 

riesgo del cual son rescatados 

y hacia lo que aspiran luego de 

su formación; los voluntarios, 

al carecer de información 

relevante a la organización en 

su estructura interna, suelen 

familiarizarse con el entorno 

social de la institución, más 

carecen de una filosofía y 

fundamentos que respalden 

el porqué de su voluntariado 

y trabajo en pro del desarrollo 

educativo de los beneficiarios; 

y finalmente los directivos 

desconocen el desarrollo y 

progreso que pueda representar 

los cambios generacionales 

en la organización, así como 

desconocen el fundamento 

filosófico y antropológico en que 

se fundamenta la funcionalidad 

de Los Patojos. 

“El problema principal que se ha 

contextuado en la institución(...) es la 

dificultad para comunicar e identificar 

visualmente la cultura organizacional 

con voluntarios, directivos y 

beneficiarios.” Juan Pablo Romero
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Diagnóstico

Elección de 
Medios

Elección de 
Mensajes

Control y 
Evaluación

Diseño de Plan de Acción

Ejecución y Gestión del 
Plan de Acción

Acciones de 
Comunicación

Entre las posibles causas del problema de 

comunicación visual se encuentra la falta de 

inversión en este tipo de materiales visuales de 

recopilación, que muchas veces se descuida al 

apelar a la formación de los niños y jóvenes por 

encima de su entendimiento sobre la importancia 

de su desenvolvimiento como actores principales 

del proceso de reestructuración social. Su rol 

académico les convierte en un foco de atención 

no solo para las ventajas sociales y políticas 

que su desarrollo representa, sino por el retorno 

social que esos niños y jóvenes pueden generar 

a futuro. Aunque se cuenta con la información, 

es primordial trasladarla para que se entiendan y 

difundan los alcances y objetivos cumplidos de la 

institución.

Las consecuencias de la falta de cultura 

organizacional en los beneficiarios, es que al 

ir atada a la comunicación visual externa, no 

brinda rasgos identificadores ni resultados 

cualitativos y cuantitativos sobre el impacto 

final del proyecto. Al existir ayudarían a generar 

mayor atracción de colaboradores y donantes 

potenciales al proyecto, además de un constante 

desarrollo del mismo por medio de cambios que 

se detecten como necesarios a corto, mediano 

y largo plazo, creando un historial y expediente 

sobre los logros alcanzados por la Asociación a lo 

largo del tiempo. Contribuir mediante la creación 

de materiales que apelen a la constitución y 

formación conceptual y representación de la 

identidad visual sobre los fines de la institución 

es primordial a fin de tener una retroalimentación 

sobre el estado de un niño o joven al entrar y 

salir de la misma, así como para construir un 

material de información al que cualquiera en la 

institución tenga acceso para tomar referencia.

Figura 3: Modelo de diagnóstico de comunicación 

interna según García Mestanza.
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trabajar de la mano de la organización. Para la 

realización del voluntariado, requieren presentar:

Plan de trabajo;

$20 para la compra de leche y granos 

básicos (de preferencia) para uso en las 

instalaciones del proyecto;

Seguir instrucciones de maestros 

y maestras;

Perfil y C.V. que se revisa por parte del 

director para decidir su inclusión.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

 1.3.1 Trascendencia 
del Proyecto

El Centro Socioeducativo beneficia a 270 niños 

y niñas, 1 colectivo de 50 jóvenes, un equipo de 

trabajo de 35 jóvenes en los que encontramos 

tres equipos diferentes: 

Planilla: profesionales que reciben salario 

mínimo y prestaciones de ley;

Educadores sin profesionalización: 

salario basado en una representación o 

reconocimiento a manera de beca que 

pueden optar más adelante a entrar en el 

equipo A.;

Trabajadores Semi - Informales: brindan 

talleres y se les remunera por cada actividad 

completada junto a los beneficiarios 

del proyecto;

y más de 100 familias. Además, cuentan con el 

apoyo de voluntarios tanto extranjeros como 

nacionales, en los que la mayoría desarrolla 

proyectos de grado universitario y en el que se 

brinda regularmente un tiempo de 1 mes para 
Figura 4: Carlos Rodríguez, 2016.
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Tan solo en el último año, 

el proyecto brindó más de 

67,000 platos de comida, 241 

días de clases contra 141 del 

sistema oficial del ministerio 

de educación de Guatemala 

y logró un incremento de un 

74% de beneficiarios. Romero, 

J. (Comunicación personal, 6 de 

abril de 2016).

El problema comprende 

a todos estos resultados y 

beneficiarios del proyecto. Al 

no contar con un material de 

identificación, normas con 

bases filosóficas y recopilación 

de la información relativa a 

la comunicación interna, se 

compromete a las futuras 

generaciones a no poseer 

una guía que respalde el 

desarrollo y miras a futuro 

que se deben cumplir no solo 

para seguir con su importante 

labor social, sino para 

respaldar los resultados de la 

inversión generada por sus 

benefactores tanto nacionales 

como internacionales. 

También compromete el 

trabajo y mejoras que se 

vayan generando a lo largo 

del desarrollo del proyecto, 

evitando que futuros directivos, 

beneficiarios y voluntarios 

cuenten con un sustento y 

antecedentes del mismo.

“Tan solo en el último año, el proyecto 

brindó mas de 67,000 platos de 

comida, 241 días de clases (...) y 

logró un incremento de un 74% de 

beneficiarios.”
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 1.3.2 Incidencia 
del Diseño Gráfico

Actualmente, es el director del proyecto quien 

cuenta con toda esta información a recopilar, la 

mayoría en formatos impresos pero sin forma. 

Además está la información que considera 

importante para el desarrollo y funcionamiento 

vital del proyecto, pero que a pesar de poderse 

enumerar verbalmente, no se encuentra normada 

ni establecida. La identidad del proyecto se 

basa en la subjetividad y perspectiva que cada 

persona le otorga basados en sus experiencias 

con el Centro. Por tal razón, recopilar todos 

los materiales necesarios e implementarlos 

visualmente en un código asequible para las 

personas dentro del proyecto, es sin duda 

importante y necesario.

La competencia del diseño gráfico dentro de este 

ámbito de comunicación visual institucional ha 

sido siempre la de brindar forma a los materiales 

institucionales, basándose en la generación de 

códigos de imagen que respaldan y refuerzan la 

información textual. La Asociación y su directivo 

entienden la demanda e importancia de la 

identidad y comunicación visual interna y externa 

para el desarrollo del proyecto, mostrando 

total disposición para la implementación de los 

cambios que les beneficien de forma que sea más 

fácil recurrir a las gestiones correspondientes.

Información Institucional 
verificada y planteada 
específicamente por 

directivos

Revisión y lectura de 
contextualización del 

diseñador

Necesidades y detección 
de materiales e 

información nueva

Implementación del 
diseño

Revisión de la institución 
y retroalimentación

Figura 5: Detección de las necesidades de 

diseño para su implementación, mostrando 

la relevancia e incidencia del diseño en el 

proyecto.
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 1.3.3 Factibilidad del Proyecto
La posibilidad de poderle dar seguimiento al 

proyecto se basa en 3 grandes ventajas existentes 

para el desarrollo factible del mismo:

Constancia y presencia del director del 

proyecto dentro de las instalaciones del 

mismo, además de un gran equipo de 

voluntarios y trabajadores dispuestos y 

orientados a ayudar en la tarea.

Trabajo de la mano con el director, 

quien además de fundar el proyecto ha 

desarrollado los ejes principales, conoce 

la orientación institucional y tiene las 

ideas generales de trascendencia del 

mismo en el tiempo.

Materiales editados por profesionales 

para poder brindar forma, ya que los 

contactos y organizaciones con las que 

la Asociación tiene comunicación, le han 

brindado la ayuda, respaldo y beneficio de 

revisar los materiales existentes que se 

han gestionado a partir de este proyecto 

para que puedan hacerse funcionales 

visualmente.

La justificación del proyecto se basa en lograr 

que los beneficiarios del proyecto se sientan parte 

de él, encausando vías de comunicación y opinión 

interna y externa, creando mecanismos para que 

los beneficiarios estén constantemente informados 

de los avances estratégicos, marcando pautas 

para un mejor clima de participación en el interior 

de la institución, desarrollando un sentido 

de pertenencia e identidad hacia el proyecto, 

fomentando la participación y colaboración en 

todos los sentidos, así como la transferencia de 

conocimiento y experiencias sobre el mismo. 

(Cavagnaro, 2012). Cabe resaltar también que 

la inversión por parte de las organizaciones 

internacionales y nacionales es considerable, ya 

que sustenta la renta completa de los terrenos, 

construcción del complejo, manutención y 

servicios básicos, pago de sueldos y becas, 

alimentación y programas internos de la 

institución. Sin embargo, aunque estas cifras 

existen, no se comparten con personas externas 

por motivos de seguridad según el director 

del proyecto, Juan Pablo Romero Fuentes. 

(Comunicación personal, 6 de abril de 2016). 

Además, otro beneficio de colaborar con esta 

destacada institución, es ayudar a cumplir con 

un registro sobre su influencia en el ámbito 

educativo, en el que es parte de un proceso de 

alfabetización que en los últimos años, ha llegado 

a alcanzar junto a San Marcos y Jutiapa, uno de 

los índices más altos a nivel nacional, con un 

97.3% de personas de entre 15 y 24 años con 

conocimiento de lectura y escritura, lo que le hace 

un departamento que está cerca de alcanzar las 

metas del milenio. (INE, 2015).
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

General
Contribuir con el Centro Socioeducativo Lic. Magno 

Rudy Romero Arévalo, Asociación “Los Patojos” a 

través de material editorial para fortalecer la cultura 

organizacional que refleje el principio de dignificación 

a la niñez y juventud a través del arte como principal 

motor del contexto de cambio social de Jocotenango, 

Sacatepéquez.

Específicos
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Facilitar el traslado de información entre la institución, los beneficiarios 

y voluntarios a través de un material informativo con el fin de dar a 

conocer los principios y valores que promueve la Asociación desde un 

fundamento filosófico y antropológico.

OBJETIVO DE DISEÑO

Diseñar material gráfico informativo para medios impresos y digitales 

que se distribuya dentro de la institución a beneficiarios, voluntarios 

y directivos a fin de generar una identidad visual para los fines de la 

Asociación.
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Perfil Institucional y del Grupo Objetivo

CAPÍTULO 2: 
PERFILES
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La importancia de conocer el perfil tanto de la institución a la que se 

apoya a través del proyecto, además del grupo objetivo o personas 

a las que se destina como usuarios finales en cualquiera de sus 

jerarquías de prioridades para la comunicación visual presentada, es 

importante debido a las condicionantes y definiciones que brindarán 

como aporte significativo a los resultados y conclusiones, así como 

en la toma de decisiones de diseño. 

Se inicia definiendo por completo la información institucional 

junto a la información respectiva de los servicios que el Centro 

presta a la sociedad junto a los proyectos que respaldan la 

ejecución de su misión y la base fundamental del mismo.
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2.1 PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: Centro Socioeducativo Lic. Magno Rudy Romero Arévalo.

Dirección: Callejón Los Patojos, Colonia El Nance #28, Jocotenango, 

Sacatepéquez.

Fecha de Conformación: 08 de septiembre de 2006. 

Nombre de Contacto: Juan Pablo Romero Fuentes.

www.lospatojos.org.gt

Los Patojos

@AsocLosPatojos

@LosPatojos
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El Centro Socioeducativo Lic. 

Magno Rudy Romero Arévalo, 

Asociación Los Patojos es 

una organización de carácter 

educativo que pretende 

dignificar a las personas a 

través de servicios básicos de 

salud, alimentación, educación, 

productividad y desarrollo.

Luego de haber crecido y 

desarrollarse en el municipio de 

Jocotenango, Sacatepéquez, el 

director Juan Pablo Romero cayó 

en cuenta de la vulnerabilidad 

en la que vivía. Algunos de sus 

amigos terminaron enfilados 

en bandas criminales o en 

la producción y consumo de 

drogas. Su formación familiar le 

permitió descubrir las ventajas y 

oportunidades con que contaba 

a diferencia de muchos niños y 

jóvenes. Por dicha razón, abrió 

las puertas de su casa para 

iniciar en un principio con 4 niños 

a los que empezó a educar a 

través del diálogo y el arte. Poco 

a poco, la popularidad del centro 

empezó a crecer hasta ser lo 

que hoy en día representa un 

proyecto comunitario reconocido 

a nivel mundial. (CNN, 2015).

El Centro tiene como 

meta a largo plazo lograr 

acreditar el nivel de estudio 

de sus beneficiarios, así como 

convertirse en una institución 

multiservicios para la comunidad 

mediante un centro educativo, 

un comedor (centro de asistencia 

alimentaria), centro cultural, 

centro de salud, restaurante y 

cafetería, panadería, agencia de 

viajes, escuela de idioma español 

y centro superior de estudios 

universitarios. Actualmente, 

brinda servicios a través de 

sus proyectos internos, que 

como proyectos conjuntos 

son denominados “Estrategia 

Educativa Patojiana” y que 

contempla:

Centro Educativo

Comedor y Seguridad 

Alimentaria

Productividad y 

Desarrollo

Clínica y Salud 

Preventiva

Centro Cultural

Actualmente el proyecto no 

cuenta con una identidad visual 

aplicada ni producción visual, 

ya que se vale de los recursos 

generados por medios de 

comunicación, organizaciones y/o 

empresas para dar a conocer su 

trabajo, reportajes, entrevistas 

y fotografías tomadas con un 

dispositivo móvil del director.

Misión: En Los Patojos se 

involucra activamente a la 

niñez en su formación, de 

forma crítica y responsable. 

El aprendizaje se adapta al 

contexto, brindando opciones 

para desaprender los malos 

patrones aprendidos, sin 

imposiciones, pues cada niño 

y niña tiene la capacidad y 

libertad de elegir.

Visión: Ser una corriente 

educativa modelo a 

nivel nacional.
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2.2 PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO

2.2.1 Características 
Sociodemográficas 
y Socioeconómicas

Jóvenes de entre 17 y 50 años comprendidos en 

un rango socioeconómico de C- a B+ ubicados 

en Sacatepéquez, Guatemala. Ingresos familiares 

de entre menos de 800 y 5,000 quetzales 

mensuales y bajo poder adquisitivo. Provienen 

de familias que han caído en la pobreza o que 

han sido constantes en el incremento de este 

índice, que según la ENCOVI - Encuesta Nacional 

de Condiciones de Vida 2014 - del Instituto 

Nacional de Estadística, (2015), tan solo de 2006 

a 2014, en el departamento de Sacatepéquez 

se ha incrementado un índice global de 36.7% 

a un 41.1%. Este indicador representa que cerca 

de 41 personas de cada 100 en el departamento 

se encuentra por debajo de la línea de pobreza, 

algo alarmante. Además, los indicadores 

muestran un nivel de pobreza extrema de 

un 8.4% en el departamento referido. A nivel 

educativo, según el ENCOVI 2014, (INE, 2015), 

la tasa de alfabetismo es de 97.3 puntos 

porcentuales en las edades referidas, lo 

que supone una ventaja en las aspiraciones 

educativas del centro y una brecha menor hacia 

una vida profesional. Figura 6: Carlos Rodríguez, 2016.
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A nivel de servicios, 

podemos decir que el grupo 

objetivo es parte de la 

población que cuenta con red 

de energía eléctrica (87.5%), 

red de agua (82.9%), red 

de drenajes (52.6%) y red 

telefónica (12.2%), según la ENEI 

- Encuesta Nacional de Empleo 

e Ingresos 2 - 2014 (2015), 

desarrollada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Además, de la población 

con telefonía celular (82.4%), 

televisión por cable (48.4%), 

internet (12.4%) y telefonía 

residencial (11.9%).

Jocotenango cuenta con 

una extensión territorial de 9 

kilómetros cuadrados y una 

elevación sobre el nivel del 

mar de 1,540 metros. Se ubica 

a 40 kilómetros de la ciudad 

capital y a tan solo 2 de la 

Antigua Guatemala. Cuenta con 

una alcaldía municipal y un 

concejo. (Culturapeteneraymas, 

2016). Sus pobladores son 

principalmente empleados 

en las áreas de productos 

textiles así como de alimentos 

entre el área más comercial, la 

Antigua Guatemala, y las más 

productivas como San Felipe, 

San Juan del Obispo y Pastores, 

basada en el café, maíz y frijol.

Figura 7: Alcaldía Metropolitana de 

Caracas, 2014.
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2.2.2 
Características 
Psicográficas
Identificados con la palabra 

“Patojos”, definiendo sus 

parámetros de actuación 

y respeto en la comunidad 

basado en el trabajo y cambio 

de contexto que representan. 

Identificados con elementos 

visuales nacionales y con 

colores primarios. Extrovertidos 

en su etapa dentro del 

centro y con tendencias e 

inclinaciones impulsivas. 

Colaboradores y empáticos 

con las situaciones ajenas, 

propositivos y dispuestos a 

generar cambios. Amantes 

de la expresión y exposición 

de ideas, revolucionarios de 

pensamiento y fomentadores 

del cambio.

Personas que confían 

mucho en sus amistades, se 

empeñan en salir adelante 

para apoyar sus numerosas 

familias, que en promedio 

son de 5 integrantes, como 

satisfacción principal. Fuera de 

las áreas marginales, suelen 

tener una vida social variada, 

que va desde grupos sociales 

de vecindario, hasta mixtas 

con conocidos de municipios 

aledaños. La movilización 

facilitada que tienen por 

la cercanía entre las áreas 

habitadas les hace coincidir en 

reuniones sociales. 

La relación que guarda 

el grupo objetivo con la 

institución en estudio es de 

beneficiarse del mismo a través 

de sus servicios prestados 

de educación , desarrollo y 

productividad. Ya que son la 

parte más importante de la 

institución, deben identificarse 

a través de la comunicación 

y cultura organizacional para 

poder entablar y generar 

resultados que puedan medirse 

cualitativa y cuantitativamente.
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Diseño de la Ruta Crítica del Proyecto, 

Cronograma de Trabajo y Previsión de Recursos y Costos

CAPÍTULO 3: 
PLANEACIÓN
OPERATIVA
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La importancia de conocer el perfil tanto de la institución a la que se 

apoya a través del proyecto, además del grupo objetivo o personas 

a las que se destina como usuarios finales en cualquiera de sus 

jerarquías de prioridades para la comunicación visual presentada, es 

importante debido a las condicionantes y definiciones que brindarán 

como aporte significativo a los resultados y conclusiones, así como 

en la toma de decisiones de diseño. 

Se inicia definiendo por completo la información institucional 

junto a la información respectiva de los servicios que el Centro 

presta a la sociedad junto a los proyectos que respaldan la 

ejecución de su misión y la base fundamental del mismo.
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PROCESO CREATIVO
Proyecto de Graduación

VISITA INSTITUCIONAL

- Se definen los materiales a realizar a través de 
un diagnóstico institucional previo.

- Se realizó una definición de las ventajas y 
desventajas de cada material a realizar, a fin de 

presentar para asesorías y para generar una 
herramienta de autoevaluación.

- Inicio de bosquejo con materiales para definir 
una guía de contenido.

- Se desarrolla previo a la siguiente asesoría, 
puntos de conceptualización junto a premisas 

de diseño que se han elaborado de forma 
primaria.

CONCEPTUALIZACIÓN
- Búsqueda de proyectos alternos

- Realización de mapas conceptuales, perfil de la 
institución y del Grupo Objetivo

- Realización de moodboards para sistematizar 
toma de decisiones de diseño.

- Elaboración de brief creativo

Insumos
Impresión de hoja para 
autoevaluación
Transporte a la 
institución: Q10.00

Tiempos
Visita a la institución: 4- 5 
horas
Cuadro comparativo y 
material de 
autoevaluación: 4 horas

TOTAL
2 días.

Insumos
Transporte a la 
institución: Q20.00

Tiempos
Búsqueda de información 
e implementación: 1 
semana y media

TOTAL
9 días.

NO

Resultados
favorables en diseño

3.1 DISEÑO DE RUTA CRÍTICA 
O FLUJOGRAMA
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1ER. NIVEL DE BOCETAJE CREATIVO (BOCETAJE)

- Elaboración de bocetos manuales: lápiz y 
mano alzada a partir de la búsqueda de 

referencias y conceptualización.

- Desarrollo de diagramación y formas de 
encajar el texto e imagen junto al color y tipo de 

texto para definirlos y desarrollar.

- Fundamentación de la primera fase de 
bocetaje, luego de la investigación y el 

diagnóstico realizado de manera personal y en 
coevaluación junto a compañeros de clase.

2DO NIVEL DE BOCETAJE CREATIVO (ELECCIÓN DE 
PROPUESTAS)

- Elección de 5 propuestas finales para el 
desarrollo completo de la pieza de diseño.

- Digitalización y puesta en desarrollo de las 
tomas de decisiones de diseño y la 
implementación de las premisas.

- Matriz de diseño, integración de colores 
mediante paletas generadas, montaje de texto 
falso, jerarquías de texto, elaboración de estilos 

de párrafo, caractér y texto.

Insumos
Referencias, computadora 
portátil y servicio de 
internet
Lápices, hojas, impresora

Tiempos
Bocetos de primer nivel: 1 
a 2 días.
Bocetos de segundo nivel 
1 a 2 días.
Cambios y observaciones: 
2 horas.
Correcciones y 
observaciones de tercer 
asesor: 2 a 3 días.

TOTAL
1 mes y medio.

1er.

2do.
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NO

NO

SI

DISEÑO DE HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN

- Desarrollo de encuesta para evaluación del 
material propuesto, tanto a los usuarios finales, 
como a expertos en el tema y encontrar puntos 

de mejora para desarrollar.

- Entrega y revisión con tercer asesor sobre la 
metodología y el proceso de diseño llevado a 

cabo.

VALIDACIÓN CON EXPERTOS EN DISEÑO

- Evaluación de la funcionalidad y aplicaciones 
de la gráfica de acuerdo a un concepto gráfico 

en un grupo focal.

- Intepretar los datos encontrados y hallazgos 
de diseño.

- Realización y aplicación de cambios en el 
diseño final propuesto.

VISITA A INSTITUCIÓN PARA APROBACIÓN DE 
MATERIAL

- Desarrollo de material final y realización de 
cambios en dos etapas seguidas de asesorías 

conjuntas con asesores de cátedra.

- Aprobación de la Conceptualización y de la 
toma de decisiones de diseño.

- Evaluación de funcionalidad en la opción 
sugerida a través de grupo focal.

- Tabulación de datos y elaboración de los 
gráficos.

- Generación de cambios y concreción de 
correcciones.

Insumos
Hojas, impresora
Transporte a la  

institución: Q10.00

Tiempos
Elaboración de entrevista  
y grupo focal: 3 días
Correcciones: 2 días.

TOTAL
1 semana.

Insumos
Material de apoyo y 
presentación del material.
Servicio de Internet.
Transporte hacia y desde 
la institución: Q20.00

Tiempos
Visita a institución: 5 a 6  
horas.
Creación e interpretación 
de datos: 2 días
Correcciones: 3 a 4 días.

TOTAL
1 semana

Insumos
Transporte hacia y desde 
el lugar del grupo focal: 
Q20.00

Tiempos
Gupo focal con 
profesionales: 3 días.
Interpretación de datos: 2  
días.

TOTAL
1 semana

SI
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NO

3ER NIVEL DE PROCESO CREATIVO: CREACIÓN 
DEL MATERIAL FINAL

- Correcciones basadas en los hallazgos de 
grupos focales. 

- Montaje del texto final de documentos 
institucionales revisados.

- Revisión de material final en texto, color final y 
herramientas de branding.

Insumos
Computadora.
Servicio de Internet.

Tiempos
Del arte final: 7 días.
Correcciones: 4 a 6 días.

TOTAL
2 semana

Insumos
Hojas, impresora, 
lapiceros.
Transporte hacia y desde 
la institución: Q20.00

Tiempos
Visita a la institución: 2 
días.
Interpretación de los 
datos y hallazgos: 2 días.

TOTAL
4 días.

Insumos
Transporte hacia y desde 
la institución: Q20.00

Tiempos
Visita a la institución: 5 
horas.
Interpretación y 
redacción de última parte 
del informe: 2 días.

TOTAL
4 días.

VALIDACIÓN CON GRUPO OBJETIVO - USARIOS 
FINALES

- Evaluación de niveles de identidad en el 
material propuesto para cumplir con objetivos 

de diseño y del proyecto en grupo focal.

- Creación de posibles cambios y correcciones.

VISITA PARA PRESENTACIÓN FINAL Y 
DESARROLLO DE DATOS Y HALLAZGOS

- Presentación con los datos e información 
sustentada por la institución, colaboración del 

tercer asesor para revisión de material y 
evaluación de aprendizajes y de últimas partes 

del informe final del proyecto.

SI

SI

FIN

Figura 8:Flujograma de trabajo.

3er.
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3.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

MES

ACTIVIDAD

Desarrollo de instrumentos y 
diagramación de informe, 

agenda diaria e insumos para 
próximo semestre

Reunión con director de la 
institución

Revisión de protocolo y marco 
teórico con tercer asesor

Desarrollo de marco teórico

Recopilación de información e 
insumos institucionales para 

diseño

Definición de materiales con 
tercer asesor

Investigación de proyectos 
similares

Desarrollo de la revisión 
bibliográfica

Planteamiento de Diseño 1: 
elementos idóneos en la 

generación de material en base 
a la entrevista institucional.

Creación de estilos de párrafo, 
caracteres y texto para material 

final

Primera entrega con asesores 
internos
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Planteamiento de Diseño 2: 
elementos de diseño en la 

generación de material en base 
a cambios propuestos y 

desarrollo de moodboard y 
premisas de diseño.

Ingreso de información en 
formato de informe final

Creación de primer nivel de 
bocetaje

Selección tipográfica y 
selección de color

Reunión con tercer asesor 
externo para revisión de las 

tomas de decisiones generadas 
preliminarmente.

Implementación de parámetros 
de segundo nivel de bocetaje 
para selección de materiales 

finales.

Revisión y entrega de 
materiales para cambios en 
estilo propuestos de cátedra

Generación de materiales de 
validación de segunda etapa de 

validación.

Validación con grupo objetivo 
en grupo focal

Revisión e interpretación de los 
datos y hallazgos.

MES

ACTIVIDAD Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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Cambios y correcciones 
propuestos

Planteamiento de Diseño 3: 
entrega y asesoría final para 

desarrollo de material.

Asesoría interna para entrega y 
validación de material final

Ingreso de información en 
formato final.

Asesoría externa para 
validación de materiales y 

revisión final

Generación de cambios en 
material validado

Validación de material en grupo 
focal

Asesoría interna final del 
material

Asesoría externa final del 
material

Asesoría de profesionales y 
validación

MES

ACTIVIDAD Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Tabla 1: Cronograma de trabajo.
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3.3 PREVISIÓN DE RECURSOS 
Y COSTOS

Computadora Portátil

Impresiones

Hojas

Lapiceros

Transporte y comidas

Alojamiento en el municipio referido para 

elaborar proyecto

Revisor de estilo para elaboración del Manual

Préstamo de equipo de fotografía

Luces

Flash

Cámara digital

Investigación, diseño y metodología

TOTAL

Q. 2,100.00 (valor depreciado a un 30% anual)

Q. 50.00

Q. 32.50

Q. 25.00

Q. 550.00

Q. 9,000.00

Q. 3,600.00 (Q.45.00 x hoja (86))

Q. 25,000.00

Q. 12,000.00

Q. 4,000.00

Q. 9,000.00

Q. 2,500.00

Q. 42,857.50
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Principios, definiciones y metodología de aplicación 

del diseño

CAPÍTULO 4: 
MARCO TEÓRICO
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El objetivo del marco teórico es:

A. Tomar en cuenta las implicaciones a nivel social, ético, funcional y 

estético del proyecto que sustentan su funcionalidad en dichos ejes, 

para favorecer su desarrollo y apoyar la realización desde el punto de 

vista más crítico de cada evaluación final de los productos creados. La 

revisión realizada sobre el material esclarece cada una de las tomas 

de decisiones generadas en los productos de diseño y ayudan a su 

consecuente fundamentación. El apoyo teórico amplía los horizontes y 

límites que tenga el proyecto. 

B. Definir a partir de la elaboración e hincapié en el respaldo teórico de la 

creación de una identidad visual alrededor de una Organización (Centro 

Socioeducativo) sin una estrategia de comunicación visual interna que 

ayude a determinar la importancia de su labor dentro de la sociedad 

de Jocotenango, además de agrupar la información a fin de que todos 

los colaboradores cuenten con la misma estructura, favoreciendo el 

fortalecimiento de la cultura organizacional.

C. Hacer una síntesis de todas las partes de las que se compone el 

proyecto para poder definirlo concretamente en base a lineamientos 

y objetivos cumplidos satisfactoriamente de acuerdo a principios 

teóricos concretos y objetivos.

Por tanto, es determinante considerar los aspectos alrededor del 

contexto en el que se desarrolló el proyecto, la importancia y el orden en 

la información dentro del Manual final.
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Figura 9: Mapa conceptual del Marco Teórico.



50

Luego de un diagnóstico 

de evaluación para encontrar 

un problema social enraizado 

en una institución afín a 

los intereses del estudiante 

y seguidamente de las 

necesidades de comunicación 

para implementar un proyecto 

viable, se encontró a la 

Asociación Los Patojos: un 

centro enfocado en el desarrollo 

de niños y jóvenes en situación 

de riesgo, es decir,  jóvenes que 

son afectados por desigualdad 

económica y social, que 

caracterizan el panorama de 

desarrollo en América Latina y, 

a su vez, presentan una mayor 

vulnerabilidad a los resultados 

negativos de salud, sobre todo 

en relación a salud sexual y 

reproductiva (SSRR) (Cies, 2015). 

Logran su cometido a través 

de actividades varias, que 

incluye el arte y el diálogo como 

principales herramientas para 

el cambio.

El resultado del diagnóstico 

realizado lanzó diversas áreas 

de oportunidad para desarrollar 

proyectos adecuados al 

diseño. Entre ellos, se estudió 

la factibilidad de generar 

un manual de identidad con 

el fin de contribuir con la 

asociación a fortalecer la cultura 

organizacional a través de 

Figura 10: Contrapoder, 2015.

material editorial, que refleje 

el principio de dignificación a 

la niñez y juventud a través 

del arte como principal motor 

del contexto de cambio social 

de Jocotenango, Sacatepéquez 

y facilitar el traslado de la 

información entre Directivos y 

Coordinadores.
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Este material contempla la realización de 

la identidad para varios subgrupos existentes 

dentro de la organización y que se proyectan 

a futuro como proyectos independientes y 

alternativos, además del fundamento filosófico, 

antropológico, sociocultural y organizacional 

de la asociación. Sin embargo, se pretende 

establecer una estrategia que contemple una 

unidad gráfica adecuada al proyecto inicial y 

del cual se nutra la identidad a largo plazo de 

dichos proyectos.

Cabe señalar que las competencias 

del diseño gráfico afines al proyecto de 

comunicación especificado, se adecuan dentro 

de ejes temáticos diversos y complejos. La 

relación que existe entre la comunicación 

interna con las competencias que se buscan 

fortalecer dentro de la institución deriva de la 

capacidad de estímulos visuales que existen 

para poder obtener una diferencia que sea 

básica en la apropiación de una identidad 

visual y formativa tanto para directivos y 

coordinadores de la institución. 

Ya que las competencias y sector social 

en que dicha organización se desenvuelve es 

en el de la educación, es importante conside-

rar la inclusión de su sistema, desarrollado a 

través de un planteamiento alternativo, con 

obvias referencias de sentido freiriano. El valor 

antropológico, filosófico, histórico - cultural y 

pedagógico que se adoptó en el centro socioe-

ducativo y sus agregados se basa en el aporte 

del brasileño Paulo Freire, quien encontró la 

manera de describir en varios tratados sobre 

educación, la manera de diseñar una forma de 

educación paralela a la común. Freire apuntaba 

a la pedagogía como un “esfuerzo sistematiza-

do”, que es preponderantemente normativo; y 

la teoría de la educación como una mirada en la 

que prevale una función descriptiva; la filosofía 

de la educación es teleológica y axiológica por-

que, más que ocuparse del cómo y el qué de la 

educación, se preocupa por el para qué y por 

qué educar. (Martínez, G. 2015).

Figura 11: Facebook, 2014.
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 Por tanto, el mecanismo 

educativo que se dicta a razón 

de sus fervientes creencias 

sobre la valoración del ser 

por sobre su aprendizaje 

como motor de experiencia 

para trascender de la ayuda 

de la política y lo axiológico, 

o la aplicación de valores 

morales predominantes en 

una cultura (Gervilla, E., 2004), 

se hace visible en el proyecto 

al educar a los jóvenes y 

niños. Un ambiente en el 

que prevalece la formación 

en valores de la mano de la 

experiencia en actividades 

culturales y sociales, hace 

también notoria una voluntad 

política de creación de espacios 

culturales y acción a través 

de la ciudadanía activa. Por 

tanto, el mecanismo educativo 

que se dicta a razón de sus 

fervientes creencias sobre la 

valoración del ser por sobre 

su aprendizaje como motor de 

experiencia para trascender 

de la ayuda de la política y lo 

axiológico, o la aplicación de 

valores morales predominantes 

en una cultura (Gervilla, E., 

2004), se hace visible en el 

proyecto al educar a los jóvenes 

y niños. Un ambiente en el 

que prevalece la formación 

en valores de la mano de la 

experiencia en actividades 

culturales y sociales, hace 

también notoria una voluntad 

política de creación de espacios 

culturales y acción a través de 

la ciudadanía activa.

Un ambiente en el que prevalece la formación en 

valores de la mano de la experiencia en actividades 

culturales y sociales, hace también notoria una 

voluntad política de creación de espacios culturales 

y acción a través de la ciudadanía activa.
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 El contexto de cambio 

que existe y se enraiza como 

valor primordial en el eje 

axiológico de los directivos y 

coordinadores facilita, como 

explica Van de Velde (2015),  

procesos de construcción 

conjunta de oportunidades 

de aprendizajes, integrantes 

de actitudes emprendedoras 

de calidad. Además de un 

valor agregado, Van de Velde 

agrega en su documento que 

la educación alternativa es 

novedosa por su carácter 

integral, sistémico y holístico. 

Integra diferentes tipos 

de formación, según los 

requerimientos del contexto: por 

encuentro, a distancia, virtual 

(e-learning), ‘outdoor-training’, 

aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en 

proyectos (AbP – 1), aprendizaje 

basado en problemas 

(AbP – 2), entrenamiento, 

acompañamiento personalizado, 

etc. (2015).

Así mismo, la formación alterna-

tiva no se rige sobre un modelo 

o contexto físico, sino más bien 

por la vivencia de algunos atri-

butos que se comparten entre 

quienes brindan los beneficios 

educativos, así como en quienes 

se benefician de ellos. Según las 

múltiples discusiones genera-

das por expertos en pedagogía, 

el modelo difiere al cambiar el 

sentido de educar por apren-

der, de manera que las áreas 

reforzadas, se estructuran en 

su mayoría por los siguientes 

procesos de construcción (Van 

de Velde, 2015):

• Educación contextualizada

• Transparencia metodológica

• Equidad solidaria, justa 

y oportuna

• Exigencia productiva 

• Flexibilidad exigente

• Educación incluyente

• Interdisciplinariedad 

(integralidad, enfoque 

holístico)

• Criticidad constructiva

• Análisis lógico propositivo

• Pensamiento lateral

• Disciplina consciente

• Responsabilidades 

compartidas en todo el 

desarrollo del proceso de 

aprendizaje

• Aprender haciendo

• Aprender jugando

• Investigación – acción 

participativa (IAP)

• Interculturalidad

• Diversidad
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Por tanto, a nivel de preparación el centro 

se prepara para generar profesionales 

por experiencia y madurez 

más que por práctica en un 

campo específico. De allí nace 

la necesidad por representar 

visualmente un modelo de 

aprendizaje que se pueda 

manifestar como identidad desde 

el seno de lo que parece ser una 

nueva ola social, revolucionaria 

contra las formas de vida 

violentas y de riesgo que se 

afrontan no sólo en Guatemala, 

sino en Latinoamérica. Un modelo 

de estructura visual que aporte 

a la identidad requerida por esta institución, 

que además tiene miras y complicidad a nivel 

político por su influencia en la educación y 

desarrollo educativo en áreas rurales. En 

sentido de los objetivos del milenio detallados 

en el informe del Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (UNDG), que en septiembre 

de 2000 reunió a los jefes 

de Estado y de Gobierno 

de 189 países, incluyendo 

a Guatemala (Naciones 

Unidas, 2000), la Asociación 

contribuye en la educación 

y desarrollo a través de este 

programa, logrando un 97.3% 

de alfabetismo en jóvenes 

de entre 15 y 24 años (INE, 

2015). Este índice refleja que 

las próximas generaciones 

acercarán esa brecha aún 

más a las edades por debajo 

de los 15 años, entre los que se encuentran los 

beneficiarios del proyecto.

“La Asociación 

contribuye en 

la educación y 

desarrollo logrando 

un 97.3% de 

alfabetismo en 

jóvenes de entre 15 

y 24 años”

Figura 12: Rudy Girón, 2014.
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En tal sentido, el centro es un ejemplo en 

los avances y esfuerzos conjuntos que se 

manifiestan como movimientos sociales en 

toda Latinoamérica a fin de acabar con la 

exclusión social en jóvenes. El énfasis recae 

en el compromiso adquirido hacia esta parte 

vulnerable de la sociedad, ya que en estudios 

recientes, se señala que las desigualdades se 

han acentuado en los últimos 15 años y la tasa 

de fecundidad se ha incrementado entre los 

adolescentes más pobres en numerosos países 

de la región, donde las jóvenes pertenecientes 

a la quinta parte más pobre de la población 

son cuatro veces más propensas a quedar 

embarazadas que las de la quinta parte 

de mayores recursos económicos. De esta 

manera, las desigualdades estructurales - a 

nivel de familia - aumentan el riesgo de que 

las jóvenes sufran o realicen conductas que 

comprometan su transición sana a la vida 

adulta. Las personas jóvenes con un alto 

nivel de exposición a situación de calle son 

objeto de violencia policial, el narcotráfico, el 

tráfico sexual, la trata, la violencia sexual y la 

participación en pandillas. (CIES, 2015).

De igual manera, se benefician las personas 

que a través de su voluntariado se concientizan 

sobre la importancia del trabajo social y la 

labor de organizaciones como esta, encausando 

diferentes tipos de actitudes y cualidades que 

les ayudan en su crecimiento a nivel personal y 

humano, y que son altamente preponderantes y 

valoradas en las empresas a la hora de buscar 

un colaborador. El voluntariado como actividad, 

es una expresión de solidaridad organizada 

para colaborar en necesidades existentes y 

objetivos colectivos. Por esta razón, existen 

distintos tipos de actividad voluntaria, 

dependiendo del tipo de organización en que se 

requiere. Estas, según el sitio Eusko Jaurlaritza 

(2010) - del Gobierno Vasco - pueden ser:
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Voluntariado Comunitario: 

movimientos cívicos y 

colectivos con el ocio 

como principal herramienta 

de crecimiento con la 

ocupación creativa del 

tiempo libre, participación 

ciudadana en el ámbito 

de la educación, difusión, 

recuperación y conservación 

de las identidades culturales, 

movimientos vecinales, 

voluntariado cívico, consumo 

responsable.

Voluntariado en cooperación 

al desarrollo: fomento de 

programas de educación, 

medio ambiente, lucha 

contra la pobreza derechos 

humanos, etc.

Voluntariado y 

discapacidad: Colaboración 

en la erradicación de la 

discriminación y favoreciendo 

la inclusión

Voluntariado medioambiental: 

Campañas de sensibilización, 

protección y elaboración de 

alternativas viables.

Voluntariado en protección 

civil: situaciones de 

emergencia con ayuda 

inmediata.
Voluntariado en salud: 

promoción de la salud, 

desarrollo de hábitos de 

vida saludables y respuesta 

a situaciones de necesidad 

sanitaria.

Voluntariado en derechos 

humanos: apoyo y promoción 

de campañas y actividades en 

defensa de los derechos de 

las personas

Voluntariado en adicciones y 

dependencias: programas de 

asistencia y apoyo a familias 

en programas de reinserción y 

en campañas de información 

y sensibilización.

Voluntariado en exclusión 

social: Promoción y defensa 

de derechos de colectivos 

en situación o riesgo 

de exclusión (infancia, 

inmigrantes, personas 

mayores, jóvenes, mujeres, 

reclusos/as, minorías 

étnicas, etc.), colaborando 

en los servicios básicos y 

promoviendo la reinserción.
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• No ser instrumento para otros fines distintos de los propios.

• Ser autónomo en las propias decisiones.

• Ser tratado de acuerdo con los méritos y no con circunstancias 

aleatorias como raza, etnia, clase social o preferencia sexual, es 

decir, no ser discriminado por esas razones.

• No ser abandonado, despreciado o rechazado afectivamente.

Figura 13: Jorge Luis García, 2015.
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Y es que, a partir de estos lazos sociales, 

es que se pueden encontrar diversas maneras 

de coadyuvar para un beneficio colectivo. 

Esto es importante a nivel de desarrollo para 

el proyecto, ya que a manera de identidad, 

mientras los individuos relacionados a la 

institución se sientan mayormente 

reconocidos como un todo, mejores 

alcances tendrán a la hora de 

respaldar su trabajo con la idea del 

beneficio que otorgan: la dignificación 

de los niños y jóvenes de la asociación. 

Es por esto que es conveniente que, 

a medida que la organización crece, 

sus lazos de comunicación sean más 

fuertes; que en su imagen visual 

se haga efectiva la función social y 

primordial que tienen como actores 

sociales dentro del contexto de cambio 

y que se sientan identificados a partir 

del mismo.

A nivel de comunicación, existen diversas 

formas para manifestar e identificar 

visualmente a un grupo de personas. Para 

ello, es necesario crear una reseña de la 

información que se considere necesaria a fin 

de recopilarla y darle una forma. Estas normas 

deben respetarse y 

mantenerse constantes 

a fin de facilitar 

una comunicación 

distinguida y reforzar 

definitivamente una 

identidad visual. La 

identidad corporativa o 

institucional se define 

como el conjunto de 

atributos y valores que 

toda empresa o persona 

posee, su personalidad, 

espíritu, esa imagen 

que la hará identificarse 

y diferenciarse de las 

demás, esa imagen que 

la hará ser recordada 

consiguiendo en 

muchos casos ser 

un objeto de culto. 

(Páramos, 2015).

“A medida que 

la organización 

crece, sus lazos de 

comunicación sean 

más fuertes; que en 

su imagen visual 

se haga efectiva 

la función social 

y primordial que 

tienen como actores 

sociales dentro del 

contexto de cambio 

y que se sientan 

identificados a 

partir del mismo.”



59

Una identidad visual 

se construye alrededor de 

diversos factores que se 

interpretan a través del 

lenguaje semántico y de la 

forma de la institución o 

persona. ‘Habla de la filosofía’, 

de su solidez, su buen 

gusto, su competitividad, su 

implantación en el mundo 

empresarial - o cualquiera 

que sea su rama y objetivo 

-, a través de una imagen 

que sea familiar, cercana y 

memorable. (Páramos, 2015). 

Esta debe guiar y encauzar 

la definición de pautas de 

creación, desarrollar la 

imagen desde su aparente 

ambigüedad y rescatarla de 

su escasa o nula apariencia. 

Ya que es la carta de 

presentación ante un público 

que cada vez se vuelve más 

consciente de las necesidades 

de cobertura que cumple 

la comunicación visual, 

debe mostrar y asegurar la 

cohesión en la comunicación 

visual de la entidad. Esto, 

según el portal de diseño 

Uzkiaga (2012), se debe a la 

afinidad y homogeneidad que 

es indispensable para una 

comunicación efectiva, sea 

cual sea su forma de difusión.

La comunicación visual, 

como menciona Chaves 

(2006), equivale a la lectura 

pública de una institución, 

la interpretación que la 

sociedad o cada uno de sus 

grupos, sectores o colectivos, 

tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo. 

Para definir la imagen 

corporativa nos quedamos 

con la acepción que le 

atribuye el carácter de una 

representación colectiva de un 

discurso imaginario. Por otra 

parte, la imagen como ícono 

remite al significante visual.
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Las partes básicas que debe contener un manual de identidad para 

suscitar interés y respaldar visualmente a una institución son:

Al ser divididas, dichas 

partes abarcan aún más 

elementos imprescindibles, 

como la filosofía, misión, 

visión, valores y puesta en 

marcha del diseño según 

la anatomía de la marca. 

Esto se considera a fin de 

generar una personalidad y 

adaptarla a las necesidades 

consiguientes junto al alcance 

que esta pueda tener en 

1. Explicación breve del significado del logotipo

2. Composición del logotipo

3. Colores corporativos

4. Tipografías corporativas

5. Tamaño mínimo de reproducción y especificaciones para 

tamaños especiales

6. Versiones del logotipo

7. Papelería básico

8. Uso de la imagen corporativa en diferentes aplicaciones

diferentes ámbitos, desde la 

comunicación sencilla dentro 

de la institución, hasta la 

comunicación externa, que 

sencillamente se encuadra, 

por ejemplo, en la actitud de 

sus colaboradores. Por esta 

razón, el logotipo, la tipografía 

y el color son fundamentales 

en este estudio como 

respaldo a nivel gráfico.
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El desarrollo de una imagen como identidad 

conlleva el estudio de su comunicación precisa, 

y el logotipo cumple como un identificador, que 

Chaves (2006), define como “el signo visual de 

cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, 

mascota, etcétera), cuya función específica sea la 

de individualizar a una entidad”. Por dicha razón, 

se tomó en la instancia de decisión, el emblema 

como una salida coherente para proseguir como 

identificador y opción válida. 

Indistintamente, el logotipo produce en la 

comunicación un efecto de carga semántica, y 

esto nutre la identidad y respaldo institucional. A 

través de la formulación de este identificador, se 

logran resolver y visibilizar una mayor cantidad 

de soluciones de comunicación, en conjunto con 

todas las propiedades de denominación de la 

entidad hacia los receptores y de atributo cuando 

se trata de rasgos descriptivos y valorativos 

que amplian su significancia y funcionalidad 

para quienes interactúan con el. En el caso de 

un emblema como el que se estudia dentro 

de la formulación del proyecto, esos atributos 

significan y no solo representan, debido a una 

historia o referente narrativo.

Por otro lado, el color o colores, las tipografías 

institucionales y secundarias con que se distinga 

esencialmente esta información con que se 

cuenta en el logotipo, se termina de gestar 

a través de otros códigos no linguisticos ni 

figurativos, sino  como “metáforas visuales que 

ayudan a anclar toda la identidad institucional 

existente, como valores, atributos y virtudes 

específicos de la organización. Es un discurso 

necesariamente más abstracto que el de la propia 

actividad.” (Chaves, 2006).

La tipografía constituye el elemento 

definitivamente textual al que se atribuye la 

forma de describir lo que decimos y planteamos 

de manera gráfica, a través del manejo y 

selección de tipos para crear los mensajes 

y codificarlos. El color es una referencia y 

formulación de un nivel contextual y que facilita 

forjar un nexo entre los elementos gráficos y su 

relevancia en la identidad planteada. Genera una 

referencia a los atributos institucionales, formas 

arquitectónicas y otros elementos intrínsecos que 

hacen del manejo conceptual de este significante 

un distintivo en la comunicación e identidad 

institucional.

Toda esta información contenida a favor de 

una identificación propia y asimilada a la cultura 

organizacional prevalece sobre cualquier aspecto 

que incurra en elementos gráficos de la entidad. 

A partir de esta formulación, que tendrá un 

concepto gráfico al cuál aferrarse, se logrará 

desarrollar elementos y formas de comunicación 

con beneficio directo sobre los receptores de los 

mensajes verbales y no verbales.
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La importancia de la 

cultura organizacional se 

adhiere a la forma en que 

se comunique cualquiera 

de estas formas. Por dicha 

razón, es importante 

considerar algunos elementos 

adicionales que, como se 

menciona anteriormente, 

suscitan el diferencial de 

la institución. La realidad 

institucional forjada como 

rasgos y condiciones 

objetivas de la organización; 

la identidad institucional 

como atributos asumidos 

como propios y que 

constituyen su discurso de 

identidad y la comunicación 

institucional, que son los 

mensajes emitidos, de manera 

voluntaria e involuntaria, son 

solo una parte de esta cultura 

que se vuelve inherente 

en los participantes de la 

actividad institucional y que 

pueden ser traducidos en un 

código visual.

Parte de estas instancias 

de generación de marca y 

sus entornos funcionales 

son destacados por Norberto 

Chaves (2006), quien elabora 

al respecto con el nombre 

de ‘los 7 vectores de la 

identidad’. El autor las define 

de la siguiente manera:

El nombre o identidad verbal: 

La identidad empieza con 

un nombre propio, lugar 

de la transcripción social 

de las personas, y lugar de 

la inscripción legal de las 

empresas. Es el indicador de 

doble dirección, con que se 

identifica la organización y la 

que también utiliza el público.

El logotipo: la traducción 

visual bajo la forma de 

una imagen como logotipo, 

incorporando en la memoria 

del público objetivo.

La simbología gráfica: se vale 

de la fortaleza que representa 

una imagen contrastada 

con palabras. Son signos de 

identidad con capacidad de 

pregnancia visual e impacto.

Los indicadores objetivos 

de identidad: son datos 

declarados con información, 

cifras, datos cuantificados y 

comparables.

La identidad cromática: ayuda 

a la percepción instantánea. 

Al actuar como información y 

no como señal, el papel de la 

cromatología se convierte en 

un lenguaje capaz de atraer 

indistintamente una sensación 

o mensaje.

La identidad cultural: son 

elementos significativos que 

varían de una instancia a otra. 

Entre ellas, el lugar geográfico 

en que se aplicará, dotando 

de un estilo propio a la marca.

Los escenarios de la 

identidad: es lo que 

responde a una arquitectura 

corporativa, el argot visual 

que responde a la interacción 

comunicacional entre los 

clientes y representantes de 

la organización
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Todos estos, al ser jerarquizados y 

manifestados, son una herramienta que por 

consiguiente habla por la institución, ahorrando 

los tiempos en la comunicación global y 

específica de la misma y desarrollando un 

sentido común hacia las metas que se tracen 

para hacer valedera su consigna y razón social, 

fortaleciendo sus canales de comunicación y su 

cultura organizacional.

Es así como, a fin de erigir y fortalecer la 

comunicación interna a través de una estrategia 

en conjunto con la cultura organizacional, se 

cuidarán los aspectos intangibles, como el 

conocimiento y valores, así como tangibles 

de la institución. Se pretende que a partir de 

las dimensiones presentadas se le otorgue a 

sus miembros y colaboradores el sentido de 

interpretación y vivencia de la organización 

para poder difundir dicha identidad a niveles 

de cultura de la función, considerados como 

factores lógicos y racionales, con funciones 

especializadas y adecuamiento de la posición 

en la entidad; además de la difusión en niveles 

de cultura de la persona, establecidos a partir 

de la creencia de que el individuo es el eje 

central, que tiene autonomía de decisión en la 

mayoría de tareas y en que los integrantes se 

destaquen por sí mismos. 

Los elementos anteriormente destacados 

- de cultura de la función y de cultura de 

la persona - se refuerzan en la idea de los 

caracteres de entorno compartidos, como 

la tecnología, los modos de conducta y 

hábitos; los cargos y funciones, los roles… 

redes de comunicación sistema de valores, 

mitos y creencias. (Universidad Nacional 

de La Plata, 2007). Aunado a esto, será 

importante reconocer en la institución, dentro 

de un marco de desarrollo de diseño, los 

rasgos más consecuentes de la institución 

para caracterizarla visualmente, tales 

como la forma de actuar de directivos en 

relaciones formales, acciones o personajes 

que ejemplifican el comportamiento de los 

colaboradores, cuestiones o temáticas que 

no se abordan dentro de la comunicación 

formal de la institución, elementos físicos que 

determinan la forma de actuar y de ser dentro 

de la institución y el lenguaje utilizado para 

desarrollar materiales. 

 Por dicha razón, es indispensable 

recordar que como parte del fortalecimiento 

de la cultura organizacional, una estructura 

planteada de manera ordenada y funcional 

será sin duda importante para cumplir con el 

objetivo propuesto de contribuir a fortalecer la 

comunicación y a facilitar la comunicación entre 

los actores principales de la asociación. 
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Estrategias, concepto gráfico y premisas de diseño

CAPÍTULO 5: 
DEFINICIÓN
CREATIVA
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5.1 ELABORACIÓN DEL BRIEFING
DE DISEÑO

Dentro de la realización del 

proyecto, se consideraron 

diferentes jerarquías de 

información que eran 

necesarias de tomar en cuenta 

para generar un manual con 

el contenido propicio y la 

información agrupada. Para 

iniciar la recolección de la 

información necesaria para 

adecuar las gráficas a las 

necesidades y requerimientos 

de diseño, además de apoyar 

las premisas y toma de 

decisiones, se implementó 

un grupo focal, en el que 

se trabajó con dos grandes 

grupos, necesarios para 

conocer el ambiente y cultura 

del Centro. 

Se entiende un grupo 

focal como una herramienta 

eficaz para la elaboración 

de encuestas o entrevistas 

cuando el interés es en medir 

la satisfacción y algunas 

otras cualidades acerca de un 

producto o servicio (Krueger y 

Casey, 2008). En este caso, la conducción del grupo 

focal fue determinante para conocer los intereses, 

formas de interacción y necesidades de información, 

documentación y agrupación de la misma sobre 

elementos de la identidad dentro del Centro. Luego 

de realizar el material, que se puede ver en el anexo 

2, se documentó con respecto al criterio de niños 

y jóvenes (beneficiarios, los actores principales 

de las actitudes y la razón de ser del Centro) y 

los Coordinadores y Directivos del mismo, que 

brindaron por separado diferentes elementos que 

necesariamente debían plasmarse para fortalecer la 

cultura organizacional.

Figura 14: Carlos Rodríguez, 2016.
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La jerarquía de la información que se utilizó 

para implementar fue basada en los rasgos de 

Spice y Poems como técnica de conducción y de 

recolección de información. Esto supone:

Necesidades a nivel Social; la 

búsqueda de los niños, jóvenes y 

directivos en sus allegados y similares 

dentro del centro en aspectos sociales. 

La demanda social revela el nivel 

de empatía y de correlación en la 

comunicación a todo nivel que tienen 

las personas dentro del Centro.

Necesidades a nivel Físico; o todas 

aquellas necesidades de desarrollarse 

físicamente, todo aquello que más 

aprecian  a nivel físico y las formas que 

adoptan para crecer y desarrollarse a 

ese nivel.

Necesidades a nivel de Identidad; 

el aspecto más importante dentro 

de la implementación del producto 

final debido a las implicaciones del 

producto final sobre la cultura 

e identidad organizacional que 

cada actor del Centro tenga. 

La implicación a este nivel 

se refiere a la influencia del 

Centro en las formas de ver 

el contexto de cada persona 

en el Centro para poder 

transformarlo.

Necesidades a nivel de 

Comunicación; una parte 

importante debido a la 

implicación de los mensajes 

y la fluidez de la información 

que se maneja del Centro 

hacia adentro y del Centro 

Figura 15: Carlos Rodríguez, 2016.
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hacia fuera. Por tanto, comprende 

las necesidades de los actores para 

conducir y conocer de forma más 

íntegra el fundamento del Centro a 

todo nivel.

Necesidades a nivel Emocional; la 

búsqueda racional de las personas de 

encontrar algo con qué identificarse; 

ser parte de algo y dignificarse se 

manifiestan en un solo elemento: las 

emociones y cómo se desenvuelven o 

responden a los estímulos sensoriales 

dentro del centro.

Por otro lado, se necesitaba conocer la 

implicación de las necesidades intrínsecas a la 

adopción de elementos y formas de actuar con la 

identidad propiciada por el Centro y el contexto 

situacional de cada persona. Las implicaciones 

a este nivel se refieren a la búsqueda de 5 

elementos importantes:

Personas con las que interactúan; es 

decir, todas aquellas personas que 

implican las tomas de decisiones de 

diseño. Se evalúa la comprensión y 

la complejidad en la información y el 

mapa de contenido a implementar, 

para poder desarrollar las piezas de 

diseño correspondientes.

Objetos: todos los elementos con los 

que el diseño y la visualización de la 

información tomaría acción realmente. 

Esto iba unido a la relación directa 

existente entre las formas en que 

las personas se desenvuelven y las 

necesidades que tienen del Centro.

Locación: un elemento que reúne los 

requerimientos del Centro en donde 

las piezas finales se tomarían en 

cuenta, los espacios de interacción y 

la evaluación de la toma de decisiones 

sobre la oportunidad que exista de 

crear materiales.

Mensajes y Media; osea los medios 

y canales en los que la información 

sería compartida, implementándose a 

favor de la compleción de los objetivos 

del proyecto.

Servicios; conocer que servicios 

proporciona el Centro para así 

adoptar los requerimientos y toma de 

decisiones de diseño respecto a todos 

y cada uno de ellos.

Es así como se condujo la recolección de 

información que fue enriquecedora por la 

participación e involucramiento de personas 

claves y líderes dentro de la ejecución y 

actividades dentro del Centro. Los datos y 

conceptos lanzados ayudaron a tomar oportunas 

decisiones que serían fundamentales en la 

ejecución y que se muestran más adelante.



69

SPICE (Social, physyic, identity, comunication, 

emotional)

SOCIAL: Comunicación y confianza; apoyo, 

decisión y participación. Respeto, tiempo y 

comprensión; aceptación y seguridad para lograr 

trabajo en equipo.

FÍSICO: Autoaceptación, acción, movimiento, 

dinamismo, cuerpo para expresarse, alimentarse 

sanamente.

IDENTIDAD*: Críticos consigo mismos; locales 

con Antigua Guatemala y Jocotenango; los niños 

rata; personas con mentalidad en construcción; 

agentes de cambio; cultura japonesa.

COMUNICACIÓN: Coyuntura, política, arte, deporte 

e historia nacional; datos curiosos aleatorios.

EMOCIONAL: Espacio personal, seguridad, 

empatía, control y estabilidad.

HERRAMIENTA SPICE

MIGUEL
Figura 16: Facebook, 2016.
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POEMS (People, Objects, Environments, Messages 

& Media, Services)

PERSONAS: Educadores internos y externos, 

dirigentes estudiantiles, directivos de 

movimientos sociales, artistas y gestores 

culturales.

OBJETOS: Infografías y materiales de adaptación 

a partir de branding como papelería, logotipo y 

presentaciones.

AMBIENTES: Mueblería y paredes; corredores 

principales.

MENSAJES Y MEDIOS: Fichas organizacionales 

e informativas; soporte impreso como 

normativo visual.

SERVICIOS: Conferencias, talleres, testimoniales 

para proyectos alternos o proyectos réplicas.

HERRAMIENTA POEMS

MIGUEL
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SPICE (Social, physyic, identity, comunication, 

emotional)

SOCIAL: Necesita trabajo en equipo y apoyo para 

el desarrollo de las actividades propuestas.

FÍSICO: Considera importante una alimentación 

balanceada y que le ayude a mantenerse 

saludable.

IDENTIDAD*: Se considera alguien de cambios 

constantes y amante del color, además de ser 

sensible y expresiva.

COMUNICACIÓN: Necesita saber y conocer sobre 

política y economía mundial.

EMOCIONAL: Necesita aceptarse y reconocer 

lo que necesita; alguien seguro y sin 

complicaciones. Le importa la sinceridad y 

emprendimiento.

HERRAMIENTA SPICE

MELISSA
Figura 17: Facebook, 2016.
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POEMS (People, Objects, Environments, Messages 

& Media, Services)

PERSONAS: Considera que es importante que 

lo tengan directores de proyectos alternos o 

similares.

OBJETOS: Manuales docentes y de contenido.

AMBIENTES: Áreas recreativas, oficinas y 

auditorio.

MENSAJES Y MEDIOS: Fichas organizacionales 

e informativas. Considera importante un 

medio digital.

SERVICIOS: Charlas y talleres de formación en 

proyectos.

HERRAMIENTA POEMS

MELISSA
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WHAT

Falta de un material editorial con carácter 

institucional y por lo tanto, de información 

dispersa y sin una guía de comunicación para los 

fines del Centro.

WHY

La información existe, pero no está agrupada 

ni sistematizada en un formato de diseño que 

ayude a sustentar la cultura organizacional. Se 

evidencia la problemática de comunicación.

WHERE

La producción y ejecución del proyecto se 

desarrolla en las instalaciones de la institución, 

ubicadas en el municipio de Jocotenango, 

Sacatepéquez.

WHO

Desarrollo de la mano de pedagogos, 

coordinadores, directivos y voluntarios que 

se encuentran dentro de la institución y que 

conocen a fondo las limitaciones y formas de 

trabajo dentro de la misma.

WHOM

Directivos y coordinadores que orientan la 

educación y la programación de los proyectos 

internos en el Centro Socioeducativo Lic. Magno 

Rudy Romero Arévalo.

WHEN

Durante los meses de mayo a noviembre del 

año 2016, en el marco del décimo ciclo de la 

Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala.

HERRAMIENTA 6 W
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PREMISAS DESARROLLADAS:

Utilizar colores planos 

y nunca degrades ni 

diferentes de la aplicación 

que se maneja al interior 

del centro. Los colores 

institucionales deben 

relucir y definirse dentro de 

los espacios.

Tratamiento tipográfico 

para la imagen o con uso 

de texturas propias de la 

identidad visual del centro.

Visuales que denoten 

dinamismo pero ordenados 

y geométricos.

Usar el blanco como 

espacio y predominancia 

del espacio activo dentro 

del diseño.

Enfoque principal en la 

aparición de los espacios.

Figura 18: Héctor Ponce, 2016.

5.2 RECOPILACIÓN DE REFERENTES   
         VISUALES
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Figura 19: Héctor Ponce., 2016
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5.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA  
        DE LAS PIEZAS DE DISEÑO

5.3.1 ESTRATEGIA 
La implementación de un Manual de Identidad 

representa conocer a profundidad el desarrollo 

del día a día en el centro, desarrollar a través de 

la gráfica y con los elementos disponibles todos 

los rasgos característicos de las actividades e 

interacción interna. Por dicha razón, la estrategia 

e implementación de un Manual supone a su 

vez, integrar diferentes elementos internos para 

disponerlos de forma concreta, agrupada y 

funcional a la hora de brindarle respaldo gráfico a 

todo aquello que inspira y fundamenta el Centro.

En la siguiente tabla se describen las partes 

principales y el ejercicio a nivel de síntesis de 

presentarlos como un esquema para configurar 

y disponer cada parte de la estrategia de manera 

específica y congruente.
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Facilitar el traslado de la información 
entre la institución, beneficiarios y 
voluntarios a través de un material 

informativo con el fin de dar a conocer 
los principios y valores que promueve 
la Asociación desde un fundamento 

filosófico y antropológico.

Generar identidad visual para los 
proyectos internos que fundamentan y 
son la base del Centro, a fin de realzar 
la importancia de cada uno de ellos en 

la labor social de la institución.

Desarrollar un Manual de Normas 
gráficas que respalde la implementación 

gráfica de cada uno de los proyectos, 
además de adoptar las necesidades 
gráficas que se tengan a futuro para 

cada uno de los proyectos. La identidad 
ligada a cada uno de los proyectos 

fortalece el conocimiento y le posiciona a 
futuro para ser independientes de la 

Asociación: uno de los objetivos a nivel 
institucional.

Manual de Identidad Institucional con 
información relativa a la cultura y 

fundamentos del Centro y de la adopción 
y enlace de esos elementos con la 

comunicación visual que se utilice y 
requiere.

Adoptar normas gráficas dentro del 
diseño de un manual que enlace la 
importancia de generar identidad a 
través de la cultura organizacional y 

todos los aspectos visuales en que se 
incurra a través y desde la institución.

Diseñar el material para medios 
digitales e impresos para ser 

distribuido entre los actores sociales 
dentro del Centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS

Tabla 2: Tabla de descripción sobre las estrategias 

generadas para la funcionalidad y optimización de 

las piezas de diseó.
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5.3.2 TABLA COMPARATIVA 
DE  VENTAJAS 
Y DESVENTAJAS 
DE LAS PIEZAS DE DISEÑO 

De acuerdo a las necesidades e implementación del 

producto final, se desarrolla una comparativa que, más 

allá de evaluar aspectos concretos sobre la intermitencia 

en la comunicación de los mensajes previstos, desarrolla 

en base a las áreas de oportunidad y de desarrollo de 

otras competencias de comunicación y de las necesidades 

internas del Centro.
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La implementación de un Manual supone tener 
información concreta y representativa, adecuar y 
disponer íntegra y definitivamente de todos los 

aspectos inherentes e importantes en la comunicación 
entre los actores del Centro y del Centro hacia fuera

Cualquier cambio que se adopte dentro de la 
información de la que se dispone, y principalmente en 
un Centro en donde se dispone de cambios constantes 
para prever el desarrollo integral de distintos tipos de 

personas y contextos, es una amenaza a la 
implementación de la información que se contenga en 

el Manual y que se distribuya dentro y fuera del mismo.

Adoptar lineamientos refiere a la memorabilia dentro de 
la comunicación, y por tanto, la referencia a ese nivel 
será siempre a partir del Centro. Cumplir con la visión 

de ser una corriente de educación modelo a nivel 
nacional se cumple a partir de los propósitos que 

convenga según las jerarquías visuales.

Se necesita a alguien que disponga de los 
conocimientos para desarrollar y brindar seguimiento a 
estos estándares, siendo aplicados en su totalidad para 
contribuir de manera correcta. Sin embargo, los fondos 

destinados por parte del Centro, actualmente son 
guiados al crecimiento arquitectónico y expansión del 

proyecto. Por dicha razón, refiere a elementos que 
posiblemente no se consideren o contemplen por falta 

de información.

La información contenida se encuentra sintetizada y por 
tanto, tiene una lectura fácil, sin ser estacionaria y 

además, fácil de entender y aplicar. El lenguaje que se 
aplica ejemplifica visual y textualmente la idea de 

aplicación o de la información que proporciona.

Al terminar de leerla, el receptor tiene o no la opción de 
poder volver a utilizarla, algo que hace difícil de 

conseguir los objetivos. La retentiva de los puntos será 
fundamental, pero dependerá de cada persona y es 

indispensable tener el material a la mano para poder 
entender el fundamento de su aplicación. 

Se puede enviar y compilar fácilmente, debido a su 
ligereza y contenido. La conducción a través de 

diferentes medios digitales se facilita debido al tamaño 
del documento final, lo que le brinda al Centro una 

oportunidad de compartirlo fácilmente y con distintas 
personas y medios.

El Manual puede contener información que resulte 
innecesaria en algunos casos, lo que amerita la 
descomposición en distintas partes, pero que 

desacredita la funcionalidad que tiene por analizar 
ambos aspectos, (de identidad institucional y de 

identidad gráfica).

VENTAJAS DESVENTAJAS

Tabla 3: Tabla de ventajas y desventajas de las 

piezas de diseño propuestas.



80

5.4 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO 
CREATIVO E INSIGHT

Para el desarrollo de los insights y posteriormente 

del concepto creativo se requirió realizar y diseñar 

también herramientas para sustentar estos procesos 

de observación y entrevista, a fin de encontrar y 

analizar los elementos principales de la gráfica a 

resolver. A continuación se muestra el desarrollo 

de la información y sustentación fundamental de 

esquemas gráficos a realizarse.
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5.1.1 Banco de desarrollo 
de Insights

Los insights son desarrollados a partir de una guía 

de observación que se puede ver en el anexo I y que 

fue una herramienta clave en el encuentro con los 

elementos más intrínsecos a  la institución. Luego de 

realizar la observación dentro de las isntalaciones, 

se dedició hacer una observación de los medios 

utilizados para difundir el trabajo del centro y se 

formularon los insights desarrollados a través de la 

metodología lograda:

Busquemos nuestros espacios y hagamos todo lo 

posible para recuperarnos.

Y quién dice que los sueños no se pueden 

hacer realidad.

Para cambio social, rebeldía.

Transformamos el contexto y construimos nuestros 

propios espacios para conquistarlos.

No me juzgues por mi apariencia, tengo un par de 

acciones que hablan distinto a lo que aparento...
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5.1.2 Planteamiento de 
Conceptos Gráficos

Luego de plantear los insights basados en la 

observación, se pasó a desarrollar y plantear los 

conceptos que brindan el lineamiento central de la 

puesta gráfica en los materiales a desarrollar. Para 

encontrar los conceptos, se analizó la repetición 

del símbolo o concepto de “espacios”, que siempre 

les parecen necesarios de crear o encontrar dentro 

del Centro, y que según los insights, esclarecen las 

bases y el funcionamiento del Centro en la sociedad 

guatemalteca.

Las ideas evolucionan y se transforman.

“Las acciones hablan”.

“Patojo chispudo”.

APRENDER A DESAPRENDER.
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Niveles de visualización y fundamentación final de propuesta

CAPÍTULO 6: 
PRODUCCIÓN 
GRÁFICA 
Y VALIDACIÓN 
DE ALTERNATIVAS
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6.1 NIVEL DE VISUALIZACIÓN 1

Objetivo:
El objetivo del primer nivel de bocetaje 
fue concertar diversas ideas y realzar 
las premisas de diseño que dan rigidez 
al proyecto estructuralmente desde la 
gráfica.
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El primer paso fue la 

conceptualización, que fue 

generada a partir de un taller 

impartido por el Licenciado 

en Diseño Gráfico David 

Bozarreyes, en la que se 

describió el proyecto desde 

un mapa mental, para luego 

pasar por la generación de 

bocetos manuales, en los 

que más que precisión, se 

trató de encontrar similitudes 

que se adecuaran y jugaran 

con la gráfica existente de 

la organización y que por 

mandamiento del cliente, 

no podía ser cambiada o 

alterada esencialmente. Por 

dicha razón, se dio paso a la 

elaboración de elementos que 

tuviesen una matriz o base 

geométrica. Las principales 

consecuencias de la aplicación 

sobre bases geométricas era 

la posibilidad innumerable 

de lograr variantes que 

comunicaran visualmente la 

corriente y práctica educativa 

a nivel pedagógico que la 

organización fundamenta. 

Otra característica notable 

sobre esta premisa de diseño 

era la ventaja a nivel de 

diagramas para generar otras 

formas de comunicación, 

desde la aplicación en 

formatos editoriales hasta 

de espacios en los que el 

contraste de las figuras es 

fundamental como apego a 

las formas y espacios dentro 

del centro. 

A nivel conceptual, se 

trataba de encontrar formas 

de definir formas jugando 

con el espacio negativo y 

positivo que se forma dentro 

de las estructuras y matrices 

geométricas, en las que 

siempre existe una cuadrícula 

que conforma en su interior el 

ordenamiento de las piezas. 

Figura 20: Facebook, 2016.
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Luego de organizar los bocetos, 

se encontró que las formas 

más repetitivas siempre fueron 

los cubos, por lo que se hizo 

búsqueda sobre la importancia de 

las formas de educación a través 

de elementos y “el juego”como 

actividad de enseñanza - 

aprendizaje. Dicha investigación y 

referencia lanzó la posibilidad de 

adoptar las técnicas de adaptación 

pedagógica a través de juegos 

como los rompecabezas, entre 

los que prevaleció la aparición del 

Yasumi japonés, también conocido 

como Pentominó. Dicho juego 

es un rompecabezas formado a 

través de una figura geométrica 

compuesta por cinco cuadrados 

unidos por sus lados y utilizado a 

manera de ensayo con el estudio 

del espacio y proporciones como 

fundamento del diseño. 

Así mismo, se estudió la 

factibilidad del modelo del Cubo 

Mágico Serpiente, en el que el 

módulo principal es una pirámide 

que al aparecer en conjuntos, 

forma escalonadamente una 

composición en la que los vértices 

se vuelven indispensables para 

formar diversas figuras.

Ordenamiento:
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Seguidamente de la búsqueda y recopilación de la información 

acerca de estos juegos infantiles, se aplicaron las formas de 

dichos elementos como matriz de diseño para las estructuras que 

se buscaban. Se utilizó la perspectiva isométrica para detallar 

los bocetos y así definir de mejor manera la estructura a utilizar, 

partiendo de la forma 

orgánica y más 

reconocida por todos en 

los juegos a manera de 

rompecabezas para niños: 

el cubo Rubik. En este 

punto, se generaron ideas 

basadas en la premisa de que

la base fundamental del centro es la 
educación, sin embargo, no funcionaría 
de no ser por otros grupos que 
acuerpan el desarrollo y aprendizaje de 
los jóvenes y niños.
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Ya que el proceso fue 

sistematizado de la mano con 

la búsqueda de referencias 

que se encontraron en 

contexto de branding en el 

que se especificaban motivos, 

texturas y formas que al final 

figuran como respaldo gráfico 

de las piezas propuestas, se 

facilitó el traslado de dicha 

sistematización al primer 

acercamiento visual de las 

mismas.
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• Miguel Dominguez González

Coordinador Plataforma de 

Juventud - Cliente

• Lic. Marco Antonio Morales

Tercer Asesor - Asesoría 

Formal
• Lic. Pablo Andrés Armas

Experto en Desarrollo de 

Branding

• Pablo Andrés Pivaral

Coevaluación

• Andrea Morales Samayoa

Coevaluación

• César Daniel Arreaga

Coevaluación

• Samael Solorzano

Coevaluación

• Carlos Alfredo Rodríguez

Coevaluación

Figura 21: Héctor Ponce, 2016.

Figura 22: Héctor Ponce, 2016.

Figura 23: Héctor Ponce, 2016.
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Conclusiones:

1.

2.

3.

Se necesitan mejorar los aspectos de diagramación 

y ordenamiento de los elementos en el espacio. Así 

mismo, se necesita desarrollar una matriz en la cual 

se desarrollen diversos componentes que realcen 

la identidad de cada grupo. Se necesita reforzar la 

identidad a través de elementos asociados a Los 

Patojos pero también específicos de cada proyecto 

independiente.

El uso de modelos geométricos refuerza la identidad 

del modelo educativo y se aplica correctamente a 

las influencias formales de producción gráfica. Se 

reforzará a través de la implementación del manual 

de identidad organizacional.

El desarrollo de las piezas de 

diseño se debe enfocar en las 

premisas creadas a partir del 

concepto gráfico. Aprender a 

desaprender a través de cada 

uno de los grupos se necesita 

reforzar para brindarle un 

sentido y enfoque gráfico 

colectivo.
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6.2 NIVEL DE VISUALIZACIÓN 2

Objetivo:
El objetivo del segundo nivel de 
bocetaje fue reforzar las áreas de 
estructura formal dentro de los 
parámetros de ejecución del material 
para la organización.
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Para empezar el proceso, 

se requirió dar paso a crear 

matrices que formularan una 

base geométrica que brindara 

una lógica de estructura 

en cuanto a los espacios y 

formas de generar marca a 

través de material editorial y 

piezas adicionales. 

El primer paso fue generar los 

cambios propuestos dentro 

de la estructura del branding 

planteado en la fase anterior. 

Se realizaron cambios dentro 

de la fase de reevaluación y 

replanteamiento de algunos 

elementos como la tipografía 

y estudio cromatológico 

dentro del modelo de 

logotipos propuesto. La 

idea se mantuvo y se 

desarrolló alrededor del 

mismo concepto y unificando 

la aplicación del emblema 

organizacional y así brindar el 

diferencial propuesto desde 

el inicio como identificador 

institucional.

Una de las características 

principales de la formulación 

presentada, es la 

incorporación de la idea 

original, añadida a lo que en 

las asesorías de cátedra se 

especificó como elementos 

base de la línea gráfica, para 

poder estructurar y tomar 

decisiones relativas a diseño.
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Ordenamiento:

Luego de las asesorías generadas junto a las cátedras de 

Proyecto de Graduación y Ejercicio Profesional Supervisado, 

se desarrollaron cambios específicos entre los que destaca 

el análisis de la composición tipográfica que acompaña a los 

logotipos de cada grupo, y que se adecua de manera que se 

apoya más en los rasgos geométricos para poder comunicar a 

través de la forma y tipo.

Dentro del desarrollo y planteamiento de los procesos de 

creación de marca, también se intento aplicar una síntesis del 

emblema y apoyar así la imagen gráfica de cada uno de ellos, 

adaptando el acompañamiento de la forma junto a los elementos 

de la composición principal.
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• Miguel Domínguez Gonzalez

Coordinador Plataforma de 

Juventud - Cliente

• Juan Pablo Romero Fuentes

Director y Fundador Los 

Patojos - Cliente

• Lic. Marco Morales

Tercer Asesor

• Lic. Pablo Andrés Armas

Experto en Branding
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Conclusiones:

1.

2.

El desarrollo de las plataformas y cambios 

generados repercuten en diferentes asociaciones 

que pueden ser intercambiables entre logos. 

Por ejemplo: la asociación de un programa de 

empleabilidad con la panadería costurería, etc.

Los cambios son consecuentes y referidos a las 

necesidades del manual de identidad a generar, 

junto a las capacidades de desarrollar marca de la 

mano de estos sub-grupos que a la ligera se podrán 

independizar.
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6.3 NIVEL DE VISUALIZACIÓN 3

Objetivo:
Mostrar el contenido del material 
final para desarrollarlo de la mano de 
las piezas de branding planteadas, 
además de su consecución a través 
de un segundo manual respecto a los 
logotipos planteados para los grupos 
internos del Centro. 
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Para empezar el proceso, 

se requirió dar paso a crear 

matrices que formularan una 

base geométrica que brindara 

una lógica de estructura 

en cuanto a los espacios y 

formas de generar marca a 

través de material editorial y 

piezas adicionales. 

El primer paso fue generar 

los cambios propuestos 

dentro de la estructura 

del branding planteado 

en la fase anterior. Se 

realizaron cambios dentro 

de la fase de reevaluación y 

replanteamiento de algunos 

elementos como la tipografía 

y estudio cromatológico 

dentro del modelo de 

logotipos propuesto. La 

idea se mantuvo y se 

desarrolló alrededor del 

mismo concepto y unificando 

la aplicación del emblema 

organizacional y así brindar el 

diferencial propuesto desde 

el inicio como identificador 

institucional.

Una de las características 

principales de la formulación 

presentada, es la 

incorporación de la idea 

original, añadida a lo que en 

las asesorías de cátedra se 

especificó como elementos 

base de la línea gráfica, para 

poder estructurar y tomar 

decisiones relativas a diseño.
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Ordenamiento:

Se desarrollaron cambios unidos a la práctica de la visualización 

junto a un grupo focal, en el que se determinó a través de una 

herramienta de validación, la funcionalidad de los productos y 

materiales de diseño propuestos. Las observaciones generadas 

fueron en general positivas, dado que el proceso realizado a 

lo largo de esta metodología para la última fase de bocetaje y 

visualización, el trabajo con la institución fue realizado de la mano 

con el jefe inmediato en el centro. Cabe destacar que este proceso 

fue realizado para el branding propuesto, ya que al momento 

de su aplicación al manual de Identidad, fortalece y define los 

elementos gráficos para la implementación en los grupos y 

proyectos internos.
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Para lograr los resultados deseados y 

esperados a partir de la metodología de diseño, 

se realizaron asesorías con profesionales 

del diseño, con el objetivo de implementar 

los hallazgos en el diseño, pertinentes a la 

aplicación dentro de los materiales finales, 

siendo también corregidas a partir de estas 

observaciones.

Luego de contar con el material final, se 

desarrolló la validación, con la herramienta 

desarrollada para el grupo focal, llevandola 

a cabo con el grupo objetivo en la que se 

contó con 9 personas, todas directivos y 

coordinadores de los proyectos internos del 

Centro. La respuesta encontrada fue positiva 

respecto al funcionamiento, utilidad de la 

información para la interpretación, legibilidad 

y desarrollo de materiales para el branding 

institucional. Las observaciones generadas se 

desarrollaron a partir de correcciones en el 

orden del texto o la aparición por pertinencia 

de la misma. 



102



103

Grupo Objetivo

Centro Socioeducativo y 

Asociación Los Patojos

• Juan Pablo Romero Fuentes

Director y Fundador Los 

Patojos - Cliente

Figura 24: Héctor Ponce, 2016. Figura 25: Héctor Ponce, 2016.

Figura 26: Héctor Ponce, 2016. Figura 27: Héctor Ponce, 2016.
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6.4 FUNDAMENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA FINAL

6.4.1 CÓDIGO FORMAL 
Se utilizó una retícula modular para el manual, 

desarrollando así un espacio geométrico y 

estandarizando la integración entre el texto y las 

imágenes, sin perder legibilidad.

Para los logotipos fue utilizada una matriz 

basada en el juego rubik. Ya que el cubo rubik 

es un juego infantil utilizado como herramienta 

didáctica para tener estímulos espaciales, es un 

elemento que se puede utilizar y referir a la hora 

de definir la creación de espacios y de construir 

los espacios consecuentes para el desarrollo 

de los niños y jóvenes. Es así como la unidad 

básica es la de la educación, pero que alimenta 

la formación de otros aspectos en los proyectos 

alternos. 

La legibilidad se adecuó de manera que el 

trazo fuese ancho y así se puedan adecuar 

diferentes formas de aplicación gráfica para los 

logotipos de la estrategia educativa patojiana.

La matriz de solución es la misma para todos 

los logotipos, adecuando únicamente el nombre 

y los acompañantes simbólicos (niño rata e ícono) 

correspondiente.



105

Identificador

Unidad Tipográfica 1

Unidad Tipográfica 2

Símbolo
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6.4.2 CÓDIGO CROMÁTICO 
Los colores utilizados a lo largo del manual y en la propuesta 

de logotipos se basa en los colores aplicados y utilizados en el 

emblema oficial de la institución. Se implementaron ligeros cambios 

para obtener colores análogos y así su aplicación y aparicion en las 

piezas fuese equilibrada.

Los más importantes en aparición son:

c: 63%; m: 2%; 

y: 2%; k: 0%

r: 77; g: 192; b: 236

c: 0%; m: 99%; 

y: 98%; k: 0%

r: 227; g: 14; b: 18

c: 54%; m: 25%; y: 

100%; k: 9%

r: 131; g: 149; b: 31

c: 93%; m: 61%; y: 

11%; k: 1%

r: 2; g: 93; b: 156

c: 2%; m: 32%; y: 

92%; k: 0%

r: 247; g: 181; b: 24

c: 81%; m: 17%;   y: 

51%; k: 2%

r: 0; g: 150; b: 138

Rojo: simboliza la pasión, fuerza, alegría 

y revolución. Relación extrovertida 

y ambiciosa, sin ímites y grandes 

expectativas.

Celeste: algo perteneciente o relativo a los 

cuerpos celestes o el cielo. Se suele asociar 

con niños pequeños.

Verde: asociación a la serenidad y armonía, 

vida, salud y naturaleza.

Amarillo: asociación de intelectualidad y 

conocimiento. Relación con la energía, la 

acción y el poder. 

Azul: asociado a la fantasía, simpatía, 

amistad, lealtad y confianza. 

Verde agua: asociado a la frescura, 

juventud, calma y serenidad.
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6.4.3 CÓDIGO 
TIPOGRÁFICO 

La aparición del texto se da como descripción 

y detalle de la información, así como títulos 

y subtítulos principales. Las tipografías 

seleccionadas responden a la unificación de los 

elementos con la imágen, la solución legible y en 

adecuación con el balance visual dentro de las 

piezas generadas. 

En los casos de aplicación, se estudió la 

factibilidad de ser san serif, por ser utilizada 

con el emblema y así no afectar las soluciones 

gráficas y de interpretación de imagen que surja. 

Otro factor estudiado fue el de las forma de 

generación de la tipografía: geométricamente, 

sin una mancha tiporgáfica prevaleciente y de 

aplicación con todos sus elementos de forma 

completa para el lenguaje español.

REGULAR_
ITALIC_
BOLD_
ITALIC

REGULAR_
MEDIUM_
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BOCETOS FINALES
Se desarrollaron los logotipos de identidad para los 

grupos internos de la institución, formando a partir 

del proyecto, la Estrategia Educativa Patojiana, ya 

integrada por cada uno de estos proyectos a los que 

se detalló el branding e identidad gráfica.
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ESPECIFICACIONES 
DE MANUAL
Se desarrolló el manual de identidad institucional, 

además de uno de apoyo para regir las normas 

gráficas de aplicación en los logotipos proyectuales 

de la Estrategia Educativa Patojiana.

Diagrama de Manual de Normas Gráficas: 

Reticula modular de 5 x 5 módulos 

distribuidos en 5 columnas en tamaño de 

formato Carta 11 x 8.5”.

Diagrama de Manual de Identidad: Retícula 

modular de 6 x 4 módulos distribuidos en 

4 columnas en tamaño de formato Carta 

11 x 8.5”. 
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6.5 LINEAMIENTOS PARA PUESTA EN PRÁCTICA, 
PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN

Computadora Portátil

Impresiones

Hojas

Lapiceros

Transporte y comidas

Alojamiento en el municipio referido para 

elaborar proyecto

Revisor de estilo para elaboración del Manual

Préstamo de equipo de fotografía

Luces

Flash

Cámara digital

Investigación, diseño y metodología

SUBTOTAL

Q. 2,100.00 (valor depreciado a un 30% anual)

Q. 5.00

Q. 32.50

Q. 0.00

Q. 475.00

Q. 9,000.00

Q. 3,600.00 (Q.45.00 x hoja (86))

Q. 27,000.00

Q. 12,000.00

Q. 5,000.00

Q. 10,000.00

Q. 3,000.00

Q. 45,212.50

Desarrollo de Manual de Normas Gráficas Básico

Desarrollo de Branding de Marca

Desarrollo de Manual de Identidad Institucional

TOTAL

Q. 4,000.00

Q. 7,000.00

Q. 5,000.00

Q. 61,212.50

Aportación del estudiante

Otros
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Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones

CAPÍTULO 7: 
SÍNTESIS DEL PROCESO
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7.1 Lecciones Aprendidas
Las lecciones aprendidas reflejan y responden 

a los conocimientos, habilidades y actitudes 

que se adquirieron a través de la realización del 

proyecto, enumerándolas como un ejercicio de 

introspección.

Generar un diagnóstico institucional 

a partir del contexto nacional para 

coadyuvar en la consecución y 

transformación desde el diseño visual 

de una estrategia de comunicación 

eficaz y funcional.

Desarrollar un mapa de contenido 

que defina las necesidades para 

implementar la identidad a través de 

un manual institucional.

Desarrollar un manual de identidad 

que contenga lo fundamental para 

brindar y realzar la visión de una 

organización en cualquiera de los 

plazos que contemple desarrollarse 

gráficamente.

Implementar cada corrección y 

observación que se realiza para 

ayudar a desarrollar el proyecto desde 

diferentes perspectivas y motivar a la 

mejora constante del mismo.

Adoptar una posición más 

receptiva ante las observaciones y 

requerimientos tanto de las asesorías 

como de mis validaciones con usuarios 

y expertos.

Desarrollar un sentido de coherencia 

y adaptación a las necesidades 

que se encuentran y las soluciones 

reales que se pueden dar. Ser realista 

definitivamente sirve para evitar 

frustración o pérdida de valor sobre lo 

que se va consiguiendo.
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•  El desarrollo de un material que contemple 

la identidad institucional, debe siempre 

tener un énfasis informativo sobre cualquier 

otro, ya que debe reflejar y apoyarse 

en los aspectos gráficos para elaborar 

materiales funcionales. Luego de aprobar el 

material junto a la institución, se encontró 

que en general, se sienten identificados 

plenamente y consideran que el material 

gráfico informativo identifica y refleja 

el principio de dignificación a la niñez y 

juventud que contempla el Centro.

• Para facilitar el traslado de información 

entre los actores fundamentales del Centro, 

es necesario interpretar y valorar el enlace 

existente entre los principios de identidad 

visual y las bases y fundamentos de una 

institución.

• Dentro de los elementos principales para el 

desarrollo de un Manual Visual a cualquier 

nivel, se encuentra la implementación del 

diseño a través del contenido, para hacerlo 

comprensible, lógico y coherente respecto 

a la información que contiene. El material 

propuesto cumple con los requerimientos al 

ser preciso, pertinente y fácil de entender 

para el grupo objetivo.

• Se encontró a través de la validación del 

material con el grupo objetivo (usuarios 

finales) y el cliente, que la coherencia 

mostrada en la importancia de implementar 

una identidad gráfica a partir de los valores 

y fundamentos institucionales es válida de 

acuerdo a la pertinencia en la precisión de 

la información que transmite el material, 

alcanzando los objetivos de comunicación y 

diseño planteados en el proyecto.

• A través de la herramienta utilizada para 

la validación del material, se encontró 

que el material favorece con el objetivo 

planteado de contribuir a fortalecer la 

Cultura Organizacional, ya que el material 

es fácil de entender, coherente respecto 

a los fundamentos del Centro y asimila 

correctamente la identidad visual junto 

a la Identidad del centro según  el grupo 

objetivo. El material a nivel institucional 

se aplicará a las estrategias internas de 

comunicación para facilitar el traslado 

de la misma entre la institución y sus 

colaboradores, además de instituciones 

afines o involucradas y comprometidas con 

el centro.

7.2 Conclusiones
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• A la hora de implementar una identidad 

institucional, resulta indispensable tomar 

en cuenta los aspectos visuales más 

intrínsecos a la organización en estudio. 

Parte de estos vectores de la identidad 

desarrollados por Norberto Chaves, suponen 

la aplicación de el nombre o identidad 

verbal, el identificador visual, simbología 

gráfica, cromática, cultural y los escenarios 

e indicadores de la identidad a fin de lograr 

no solo algo funcional y estético, sino 

regido por los principios, actitudes y formas 

de expresión de la organización a quien 

se defina.
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Es importante compenetrarse dentro del día a día y 

las actividades y programas que se realizan dentro de 

una organización para desarrollar material pertinente 

que brinde algunos rasgos e ideas sobre cómo la 

identidad visual y la cultura organizacional pueden 

inspirar a lograr cumplir con los objetivos y la labor de 

la institución. Siempre es importante tomar en cuenta 

todos los elementos que componen la identidad visual y 

cultural para analizarlos y tomar las decisiones de diseño 

pertinentes.

Desarrollar material para una organización debe ir más 

allá de los criterios gráficos en el presente y proyectar 

a la organización toda aquella implementación de 

comunicación visual que pueda existir a futuro. Para 

proponer, es necesario conocer las necesidades, por lo que 

una guía de observación adecuada a este tipo de criterios 

resulta una herramienta detallada para el ejercicio del 

diseño. 

Es necesario trabajar de la mano con la institución en 

todo momento, explicar el fundamento y realización de 

cada toma de decisión de diseño, ya que esto ayudará 

a que la comprensión de la extensión del trabajo, el 

apoyo y la coordinación de las actividades pertinentes y 

consecuentes del proyecto sean realizadas de manera más 

eficiente y precisa.

Es necesario realizar una planificación de las actividades a 

desarrollar para que estas sean consecuentes, ordenadas 

y coherentes de acuerdo a las necesidades encontradas de 

diseño y de los procesos estratégicos de diseño.

7.3 Recomendaciones
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Anexos

Anexo 1: Guía de Observación

Guía de observación desarrollada con el objetivo 

de conocer las necesidades de diseño encontradas 

en la institución, previo a desarrollar el proyecto e 

implementar el diseño.
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Anexos

Anexo 2: Grupo Focal Spice y Poems

Herramienta desarrollada con el objetivo de encausar 

desiciones de diseño y generada a partir de la lectura de los 

textos enumerados en las referencias.
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Anexos

Anexo 3: Guía de Autoevaluación

Herramienta desarrollada con el objetivo de apoyar 

la sistematización de resultados favorables en 

la implementación de las decisiones de diseño 

propuestas en la fase 1 y 2 de bocetaje.
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Anexos

Anexo 4: Guía de Grupo Focal 
para validación

Título	del	Proyecto:	Estrategia	de	Comunicación	Visual	Interna	
para	el	Fortalecimiento	de	la	Cultura	Organizacional	del	Centro	
Socioeducativo	Lic.	Magno	Rudy	Romero	Arévalo	Asociación	Los	
Patojos	
	
ENCUESTA	DE	VALIDACIÓN	DEL	MATERIAL:	
La encuesta que a continuación se detalla, tiene únicamente carácter 
académico, su finalidad es validar el material gráfico presentado y se ruega 
responder con la mayor veracidad posible, no tiene ninguna implicación 
posterior para el encuestado.  

Las respuestas serán anotadas como SI o NO (a excepción de la última 
pregunta), y el moderador hará los apuntes correspondientes sobre los 
comentarios del grupo por aparte a fin de tener un documento unificado. 

	
NIVELES	DE	COMPRENSIÓN	DEL	MATERIAL:	

1. Comprensión:	
-	¿Se	entiende	la	necesidad	de	un	material	como	el	propuesto	(manual	de	
identidad	institucional)?		
Si	 	 No	
Comentarios:	__________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________	
	
- ¿Considera	que	el	contenido	del	material	es	preciso	e	informativo?	
Si	 	 No	

	
- ¿Considera	que	el	contenido	del	material	es	pertinente	y	fácil	de	entender?	
Si	 	 No	

	
- ¿Le	parece	que	el	contenido	del	material	comprende	la	identidad	a	nivel	

visual	y	de	Cultura	Organizacional,	apto	para	informar	y	educar	al	lector	
sobre	el	Centro	Socioeducativo?	

Si	 	 No	
	
- ¿Hay	alguna	de	las	partes	que	no	entiende?	
Si	 	 No	
	
- ¿Hay	alguna	modificación	en	el	contenido	textual	que	recomendaría?	
Si	 	 No	
	
- ¿Refleja	el	material	la	dignificación	de	la	niñez	y	juventud	propuesta	como	

objetivo	del	centro?	
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2. Atracción	e	Involucramiento:	
- ¿Le	parece	visualmente	atractivo	el	mensaje?	
Si	 	 No	
	
- ¿Hay	alguna	modificación	en	el	contenido	visual	que	recomendaría?	
Si	 	 No	
	
- ¿Considera	que	el	material	comunica	la	identidad	a	través	de	los	elementos	

que	le	componen?	
Si	 	 No	
	
- ¿Se	identifica	visualmente	con	la	gráfica	planteada?	
Si	 	 No	
	
- ¿Considera	que	se	ha	asimilado	correctamente	la	identidad	visual	y	la	

identidad	de	Cultura	Organizacional?	
Si	 	 No	

	
	

3. Aceptabilidad	y	Persuasión:	
- ¿Le	parece	que	la	tipografía	aplicada	se	adecúa	a	los	planteamientos	

previstos	de	cultura	organizacional?	
Si	 	 No	

	
- ¿Le	parece	que	los	colores	propuestos	transmiten	e	identifican	al	centro	por	

su	similitud	con	los	espacios,	experiencias	o	cultura	en	general	del	centro?	
Si	 	 No	
	
- ¿Considera	que	la	fotografía	incluida	demuestra	con	claridad	la	razón	de	ser	

las	personas	dentro	de	la	institución	y	comunica	la	energía	positiva	y	
trascendencia	del	cambio	en	el	contexto	de	los	jóvenes?	

Si	 	 No	
	
- ¿Considera	apto	el	material	a	nivel	profesional	para	adecuarlo	a	sus	

programas	de	información	y	de	elaboración	de	material	institucional?	
Si	 	 No	
	
- Comente	brevemente	la	función	que	considera	que	adoptará	el	material	

dentro	de	la	institución:	
RESPUESTA	ABIERTA	PARA	MODIFICAR	POR	MODERADOR.	
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Anexos

Anexo 5: Guía de Detección de Necesidades
de Comunicación

Herramienta desarrollada con el objetivo de conocer las deficiencias de comunicación 

visual con que cuenta la institución para encausar la realización del proyecto.

Se cuenta con materiales informativos

Ac
ep

ta
ble

Ex
ce

len
te

Instalaciones en buen estado
Señalética adecuada en cada área
Materiales educativos adecuados
Materiales educativos y/o actualizados

Presencia de la marca dentro y fuera de la institución
Metodología de enseñanza

Observaciones:

Hora:
Día:
Fecha:
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Anexos

Anexo 6: Glosario

Desarrollado para conocer todos aquellos terminos que 

son necesarios dentro de la interpretación, elaboración 

y fundamentación del proyecto.

Cromatología: estudio del color como uno 

de los constituyentes fundamentales de 

la forma del significante icónico.

Emblema: figura, generalmente con una 

leyenda que explica su significado y 

que es la insignia que representa a una 

persona, una familia, una ciudad, una 

asociación, etc.

Iconografía: conjunto de imágenes 

relacionadas con un personaje o un tema 

y que responden a una concepción o a 

una tradición.

Identidad: Conjunto de rasgos propios de 

un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.

Imagotipo: unión del isotipo y el logotipo 

con los que se identifica a una marca. 

Es una herramienta usada para apoyar 

procesos de comunicación tanto interna 

como con la audiencia externa.

Logotipo: símbolo formado por imágenes 

o letras que sirve para identificar una 

empresa, marca, institución o sociedad y 

las cosas que tienen relación con ellas.

Patojo: Niñas y niños sin ninguna 

diferencia, desde el amor y la identidad 

cultural y las tradiciones orales que 

tenemos como pueblo.

Retícula: conjunto de líneas o elementos 

dispuestos en forma de red.







Guatemala, julio de 2017.




