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CAPÍTULO UNO

1
Introducción a la problemática social de pérdida 
de identidad barrial en relación con  la historia de  
Guatemala, con el fin de analizarla, comprenderla y 
cuestionarla para abordar el tema desde el ámbito del 
diseño gráfico y generar un cambio para nuestro país.
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Este proyecto desarrolla un conflicto de identidad 
cultural en relación con  su historia. La problemática 
corresponde a la poca cultura general que presenta el 
guatemalteco, la cual genera un déficit de identidad y 
sentido de pertenencia de un país rico en cultura. Es 
por eso que se busca una solución a travez del diseño 
gráfico que pueda aportar un cambio por medio de 
una institución.

El propósito de esta investigación es el estudio de 
la identidad en el contexto de uno de los estilos 
arquitectónicos del Centro Histórico. Este análisis 
tiene como finalidad el desarrollo de materiales 
como propuesta de diseño gráfico para la Unidad de 
Investigación de la dirección del Centro Histórico de la 
Municipalidad del país  de Guatemala.

Las soluciones gráficas que se plantean,  son de 
caracter profesional, y fueron diseñadas para que 
dicha unidad logre cumplir sus metas y objetivos.

PRESENTACIÓN
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Como resultado del análisis de la 
problemática y el diagnóstico rea-
lizado a la situación actual de la 
institución (Ver anexo 1), el principal 
obstáculo que se muestra en este 
proyecto es que dentro de la cul-
tura del país han sobresalido mu-
chos bienes que pertenecen al Pa-
trimonio Cultural guatemalteco y 
son fácilmente identificables por 
su singularidad, los cuales provie-
nen de las épocas Prehispánica, 
Colonial y Republicana. Muchos de 
estos bienes han perdido su valor y 
reconocimiento ante la falta de una 
estrategia y recursos para proteger 
las piezas y sitios que forman parte 
de nuestra identidad e historia.

Por tal razón la dirección del Cen-
tro Histórico tiene como objetivo 
principal la creación de un Plan de 
Revitalización del Centro Histórico, 
que sirva de guía para los progra-
mas, proyectos y acciones que se 
realicen en el área, fomentando la 
participación ciudadana a través 
de los Comités Únicos de Barrio y 
se apoya con la labor de la Unidad 
de Investigación para los trabajos 
investigativos y de documentación.

Muchas son las áreas de impacto 
que se han revitalizado para pro-
mover el Patrimonio Cultural del 
Centro Histórico, y la recuperación 
integral de barrios, sin embargo, 
muchas veces la dificultad en co-
municación se debe a la ausencia 
de un trabajo constante (no hay 

recurso humano y económico) para 
dar impulso y/o seguimiento a la di-
fusión en diversos medios para que 
el trabajo de la unidad sea conoci-
do por el público general y también 
al  hecho de que muchos vecinos 
del Centro Histórico no permiten 
el acceso a ciertos edificios y casas 
para los trabajos investigativos. 

Si bien es cierto que no existe una 
competencia directa sobre el tra-
bajo que realizan, sin embargo, 
presentan un problema de factor 
económico pues deben buscar pa-
trocinadores para reproducir cada 
material que se elabora, hay pro-
yectos que si pueden llegar a ser 
promovidos y proyectos que no, 
es por esto que a la hora de la se-
lección y validación del proyecto a 
realizar se plantearon una serie de 
interrogativas como la factibilidad 
del proceso de elaboración y repro-
ducción del mismo. (Ver anexo 2.)

Se realizó una comparación en-
tre cuatro posibles proyectos que 
apuntaban precisamente al trabajo 
editorial, dos de ellos presentaron 
ser completamente viables, sin 
embargo por decisión del asesor 
de la Unidad se abordó el proyecto 
1  que es sobre la Revista CROMOS 
del Centro Histórico, de los Estilos 
Arquitectónicos, Art Decó.

DEL PROBLEMA 
DE COMUNICACIÓN
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DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en elaborar 
un libro que documente las casas 
y detalles más emblemáticos del 
estilo Art Decó ubicados dentro de 
los 12 barrios del Centro Histórico. 
Con esto se pretende fortalecer la 
formación y cultura en el vecino 
guatemalteco por medio de la in-
vestigación y documentación de 
espacios tangibles e intangibles 
del patrimonio cultural del Centro 
Histórico, la historia y valor de cada 
espacio urbano y arquitectónico 
con el fin de promover un mejor 
desarrollo social entre vecinos, tu-
ristas, delegaciones o barrios arrai-
gándolos a una identidad única y 
propia de Guatemala. 

JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

El proyecto está planteado para 
realizarse en el área del Centro 
Histórico de Guatemala buscando 
atraer el turismo y enriquecer la 
cultura del pueblo guatemalteco 
ya que el estilo arquitectonico Art 
Decó de Guatemala es uno de los 
mejores representantes a nivel in-
ternacional por su trabajo arquitec-
tonico y de detalle tan fiel al estilo.

TRASCENDENCIA
DEL PROYECTO

Éste proyecto llegará a una sec-
tor del área metropolitana del de-
partamento de Guatemala con un 
aproximado de 2.149.107 personas, 
(INE 2013), de las cuales un 50% son 
carentes de identidad y sentido de 
pertenencia. Esto con el propósito 
de proporcionar información que 
fomente la cultura e identidad ba-
rrial en relación con  su historia.

A nivel de comunicación visual bus-
ca impactar a todo el lector tanto 
con el contenido generado en los 
procesos de investigación así como 
en la creación de elementos vecto-
riales en que interpreten una reali-
dad de una manera muy gráfica.

En la sociedad se pretende incre-
mentar la actividad comercial como 
resultado de espacios cómodos 
para transitar, espacios culturales 
para visitar y datos precisos y verí-
dicos para informarse.

Sin la intervención del diseño gráfi-
co toda esa riqueza cultural queda-
rá plasmada en letras que no gene-
rarán el mismo impacto que genera 
un elemento gráfico, además se 
puede aprovechar la activación cul-
tural que están teniendo los espa-
cios del Centro histórico para gene-
rar exposiciones que aumenten la 
frecuencia de visita de la población 
guatemalteca y enriquezcan la cul-
tura general del vecino. 
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FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO

El proyecto es factible ya que la ins-
titución conoce la importancia de 
la intervención del diseño gráfico 
para poder difundir la información 
requerida, además también cuen-
tan con los recursos económicos 
para poder proceder a la impresión 
del material.

Entre las actividades que se tienen 
que realizar para llegar a nuestro 
objetivo están:

• Generar contenido, recopilar 
y documentar todos los datos 
precisos para el tema a abor-
dar. El contenido en su inicio 
contaba con un avance del 50% 
ya que el director de la unidad 
lo gestionó con meses de ante-
rioridad y le dio la cobertura a 
los temas más importantes.

• Gestionar el recurso humano 
para la elaboración, diseño y 
diagramación de los materiales 
a realizar. De esto se encargará 
el epesista.

• Buscar patrocinios para la re-
producción del libro CROMOS. 
Se cuenta con el apoyo de  
Cementos Progreso (CEMPRO) 
y Municipalidad de Guatemala.

INCIDENCIA
DEL
DISEÑO GRÁFICO

En este proyecto el Diseño Gráfico 
cuenta con un importante papel, 
ya que ayudará a la identificación y 
difusión de la información que se 
abordará en el Centro Histórico con 
el fin de incrementar la formación 
y cultura en los vecinos y público 
en general. Se establecerá una lí-
nea gráfica acorde a la temática y al 
grupo objetivo con una diagrama-
ción que permita la comprensión 
lectora y la permanencia de cada 
lectura en el tema abordado.



19

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

OBJETIVOS 
DE COMUNICACIÓN
Y DISEÑO

Contribuir con la Unidad de Investigación del Centro Histórico 
de Guatemala, a través de la intervención del diseño gráfico, 
en la labor de investigación y documentación del patrimonio 
intangible de los barrios con relación a su historia.

Dar a conocer por medio de material editorial la importancia 
del patrimonio cultural del Centro Histórico, utilizando la ges-
tión de recopilación de datos y reinterpretación de manera 
gráfica.

Diseñar y diagramar un libro que recopile la historia y el estilo 
arquitectónico Art Decó, siendo este identificador de la cultu-
ra del Centro Histórico, así mismo la elaboración de vectori-
zación de casas, puertas, ventanas y detalles.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN VISUAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO DE DISEÑO:

19



Casa de un nivel con ventana de lira - La Recolección



2
CAPÍTULO DOS

Análisis del perfil de la Unidad de Investigación de la dirección 
del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala, sus 
proyectos y el grupo objetivo al que dirigen el libro que se 
va a desarrollar.
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DIRECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO

De acuerdo con la Municipalidad 
de Guatemala (2014), la Dirección 
del Centro Histórico es la que se 
encarga de regular las actividades 
culturales, deportivas y sociales 
así como el manejo del Marco regu-
latorio y Revitalización del Centro 
Histórico de Guatemala.

La Dirección del Centro Histórico, 
es la dependencia encargada de 
velar y promover la revitalización 
del Centro Histórico y el manejo del 
marco legal vigente, con el objetivo 
último de mejorar y recuperar ele-
mentos de nuestra identidad gua-
temalteca y su patrimonio.

Es por ello que esta dirección de-
limita el área del Centro Históri-
co con base en criterios sociales, 
históricos y culturales, para de-
sarrollar el Plan Municipal para la 
Revitalización del Centro Histórico 
y velar por el cumplimiento de nor-
mativas y reglamentos que prote-
gen el Centro Histórico en sus dife-
rentes aspectos.

VISIÓN
Lograr un Centro Histórico revitaliza-
do, en donde su patrimonio cultural 
sea el punto de identidad de la ciu-
dad. Construir un Centro Histórico 
ideal para vivir, con espacios públicos 
recuperados, con servicios y equipa-
mientos que garantizan una alta cali-
dad de vida de sus usuarios.

MISIÓN
Ser una dependencia municipal que 
promueva la revitalización del Centro 
Histórico, como un lugar de historia, 
tradición, cultura y pertenencia.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

Fig. 1
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Recopila datos y elabora documen-
tos digitales y audiovisuales barria-
les especialmente de inmuebles 
patrimoniales y documentar el pa-
trimonio intangible de los barrios 
con relación a su historia, tradicio-
nes y costumbres.

Las principales funciones de esta 
unidad son:

• Investigación, documentación y 
edición de documentos barria-
les.

• Publicación de investigaciones 
patrimoniales, de forma digital 
y documentos impresos.

• Gestión con cooperantes in-
ternacionales para la genera-
ción de proyectos en el Centro     
Histórico.

• Archivo Fotográfico del Centro 
Histórico.

VISIÓN
Crear un centro documental, físico 
y digital del patrimonio del Centro 
Histórico. 

MISIÓN
Investigar, documentar y editar do-
cumentos que reflejen la riqueza 
patrimonial de los barrios del Cen-
tro Histórico y resalten en especial 
sus características arquitectónicas 
e históricas.

VALORES

• Servicio, al vecino.
• Diligencia. Productividad y 

esfuerzo.
• Veracidad. Referencias y 

sustento.
• Transparencia. Honestidad.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
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POLÍTICAS
DE COMUNICACIÓN: 

A nivel interno: 

La unidad se alinea tanto a los objetivos generales 
de la Municipalidad de Guatemala, como a los de su 
dirección y cultura. Todas sus publicaciones escri-
tas deben contar con el respaldo y visto bueno de la                     
Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad 
de Guatemala, la cual revisa desde redacción y orto-
grafía, hasta contenido social (el contenido histórico y 
arquitectónico se trabaja con consultores voluntarios) 
y van encaminadas a cumplir con los objetivos a nivel 
micro y macro de nuestra institución. A nivel interno 
en nuestra dependencia los proyectos reciben la apro-
bación por parte del Consejo Consultivo y se presentan 
en las reuniones de coordinadores de unidades.

A nivel externo:

Se comunica utilizando los medios propios de la         
Municipalidad de Guatemala, esto incluye los impresos 
o los medios digitales. Además, se hace un esfuerzo 
por recibir el apoyo de otras instituciones culturales 
y se realizan conferencias para dar difusión a los di-
versos proyectos. Está en proceso un programa de ca-
pacitación o formación patrimonial a cargo de otras 
unidades de nuestra dirección.
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G.O.
GRUPO OBJETIVO 
PRINCIPAL
Pobladores de los alrededores del Centro Histórico 
de Guatemala y el casco urbano, así como personas 
con deseo de enriquecer su conocimiento cultural.

GRUPO OBJETIVO 
SECUNDARIO
Gremio de arquitectos, diseñadores, historiadores, 
investigadores, escritores, turistas, organizaciones 
privadas y públicas, espacios de arte y cultura.
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CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

La Ciudad de Guatemala está ubicada 
en el Valle de la Ermita con alturas que 
varían entre los 1500-1600 (msnm) y las 
temperaturas medias oscilan entre los 
12 y 28 °C (2018). La ciudad está com-
pletamente rodeada por municipios del 
departamento del mismo nombre. 

CARACTERÍSTICAS
SOCIO-
DEMOGRÁFICAS

La Ciudad de Guatemala es la aglome-
ración urbana más poblada de América 
Central. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (2017), estima que la Ciudad 
de Guatemala alberga casi el veinticin-
co por ciento del total de la población 
guatemalteca, esto equivale a 4.703.865 
millones de habitantes (INE 2015). 

La mayor parte de la población econó-
micamente activa se concentra en la 
zona industrial a lo largo de la Avenida 
Petapa, el área residencial de la Avenida 
las Américas, la Avenida la Reforma, el 
Boulevard Liberación, Zona Viva, Zona 
Pradera y el corredor comercial de la 
séptima avenida de la zona 9. También 
existe una alta densidad poblacional en 
el área comercial de Peri-Roosevelt en 
donde se encuentran centros comer-
ciales que abastecen a esa área de la 
ciudad. Toda esta actividad comercial 
hace que el distrito metropolitano de 
la ciudad sea el municipio con menos 
índice de pobreza en el país con sola-
mente el 6.3 por ciento82 y que la tasa 
de alfabetismo sea de más del noventa 
y cinco por ciento -una de las tasas más 
altas del país. Finalmente, la Ciudad de 
Guatemala posee un mayor porcentaje 
de personas adultas y de tercera edad 
que el resto el país, con un treinta y 
nueve por ciento.

Etnográficamente la población de 
ascendencia europea ocupa el sesenta 
y nueve por ciento de la población to-
tal de la ciudad y está compuesta por 
descendientes de españoles 44%, de 
alemanes 10%, italianos 7% y franceses 
4%, con el porcentaje restante com-
puesto por descendientes de ingleses, 
suecos, holandeses, belgas, (2018).

CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS

Pobladores con un nivel socioeconómi-
co medio, estudian y trabajan y muchos 
otros subsisten a causa de negocios 
propios y ventas informales en las ave-
nidas del Centro Histórico. 

SISTEMA
DE TRANSPORTE

Según la Guía de Información Congre-
so FLACSO Guatemala (2012) El servicio 
de transporte está constituido princi-
palmente por el servicio de buses ur-
banos, existen 336 rutas y cobran una 
tarifa de Q.1.00 Sin embargo cabe des-
tacar la importancia de las dos líneas 
de transporte masivo (BRT) denomina-
da Transmetro promovida por la muni-
cipalidad de Guatemala, la primera ruta 
sale de la Central de la zona 12 hasta el 
Centro Cívico de la capital (eje sur), y la 
segunda sale del Centro Cívico hacia la 
zona 13 de la ciudad (eje central). 

También en la ciudad se encuentra el 
Aeropuerto Internacional La Aurora, 
ubicado en medio de la ciudad y con 
una red de 29 vuelos internacionales 
diarios a las principales ciudades de 
América y Europa mediante 17 líneas 
aéreas, también tiene 3 vuelos nacio-
nales diarios hacia el Aeropuerto Inter-
nacional Mundo Maya, ubicado en el 
departamento de Petén. 

La Ciudad de Guatemala cuenta con 
diversas carreteras y autopistas que la 
conectan al resto del país, como la au-
topista Palín -Escuintla hacia el sur, la 
carretera Jacobo Arbenz Guzmán hacia 
el Atlántico y el norte, la carrera a El 
Salvador (carretera Panamericana hacia 
el oriente del país) y las carreteras que 
se derivan de la carretera Panamerica-
na y que la conectan al occidente del 
país, específicamente a los departa-
mentos de Quetzaltenango, San Mar-
cos, departamento de Huehuetenango 
y Quiché (Robles,E. 2013).

CARACTERÍSTICAS
PSICOGRÁFICAS

El vecino guatemalteco  es una persona 
de actitudes agradables, se esfuerza en 
lo que hace, es muy amable y tiene una 
actitud de superación personal que ex-
presa en su jornada diaria. El vecino de 
la ciudad de Guatemala es una perso-
na que le gusta estar en movimientos 
sociales apoyando causas benéficas, 
le gusta transitar por las calles de la 
ciudad y frecuenta lugares de cultura 
gastronómica, cultura arquitectónica y 
cultura histórica. 

En cuanto a el hábito de lectura de cada 
cien personas, solo una lee por placer. 
El resto, es decir, el 99 por ciento, no lo 
hace o lo toma por obligación, según el 
Consejo de Lectura de Guatemala. Po-
cos muestran interés por la lectura; los 
maestros y los padres de familia tienen 
la responsabilidad de promoverla. No 
es que no existan libros ni que la pro-
ducción literaria sea baja; de hecho, el 
país ocupa el segundo lugar en Centro-
américa en la producción editorial, con 
790 títulos nacionales en el mercado en 
el 2010, de acuerdo con el Cerlalc (2012). 
En todo caso, las condiciones que ma-
yor inciden son la falta de acceso a ma-
terial de lectura, la pobreza y el poco 
interés que muestra la población. 

RELACIÓN ENTRE 
EL GRUPO OBJETIVO 
Y LA INSTITUCIÓN:

El grupo objetivo tiene bastante inte-
racción con la institución ya que se ubi-
ca en el Antiguo Palacio de Beltranena, 
(Casa Ibargüen) y constituye una mues-
tra de las magníficas edificaciones de 
su época Desde finales de 2009 funcio-
nan en ella las oficinas de la Dirección 
del Centro Histórico de la Municipalidad 
de Guatemala y además presta sus am-
bientes para el desarrollo de diferentes 
actividades culturales y artísticas por lo 
que cualquier persona puede ingresar 
de forma gratuita en horario de Lunes a 
viernes de 9:00 am. A 5:00 pm. para re-
cibir un recorrido en las instalaciones, 
para ver exposiciones de arte o bien 
para visitar alguna uidad interna de la 
Dirección del Centro Histórico.



Puerta de Club Americano - Sagrario



Mis pilares, mis ejemplos de responsabilidad y perseveran-
cia. Mis dos amores que en muchas ocasiones se quitaban 
el pan de la boca por darme lo necesario para seguir estu-
diando. A mi papá por su compañía y apoyo en cada proceso 
y a mi mamá por su amor incondicional y sus abrazos recon-
fortantes luego de largos desvelos. 

CAPÍTULO UNO

1
Planeación del proceso creativo, tomando en cuenta tiempos, 
insumos y pasos a seguir en el desarrollo del proyecto.

CAPÍTULO TRES

3
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FLUJOGRAMA
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Fig. 2
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CRONOGRAMA
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Fig. 3



Ventana - Paraninfo



Mis pilares, mis ejemplos de responsabilidad y perseveran-
cia. Mis dos amores que en muchas ocasiones se quitaban 
el pan de la boca por darme lo necesario para seguir estu-
diando. A mi papá por su compañía y apoyo en cada proceso 
y a mi mamá por su amor incondicional y sus abrazos recon-
fortantes luego de largos desvelos. 

CAPÍTULO UNO

1
Descripción de la dimensión social, ética, estética y funcional.

CAPÍTULO CUATRO

4
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SOCIAL Y ÉTICA

EL DISEÑO GRÁFICO 
IMPULSA
LA IDENTIDAD 
CULTURAL DEL 
CENTRO HISTÓRICO
Cada país cuenta entre sus rique-
zas con muchas tradiciones y cos-
tumbres, platillos locales, tesoros 
culturales, paraísos naturales; y 
es la unión de todos estos la que 
conforma la identidad de un pue-
blo y por lo tanto de un país. Si 
bien muchas tradiciones locales 
sobreviven, muchas otras son sus-
tituidas o combinadas con algunas 
extranjeras, mientras esto sucede 
la identidad de un pueblo se dilu-
ye y olvida hasta que no puede ser 
rescatada o devuelta a su origen.

Guatemala, desde hace más de 
500 años está ligada a la cultura 
española y a muchos de los cam-
bios culturales procedentes de ella 
que se han gestado en América 
Latina, si bien estos han llegado a 
dominar, pero nunca han podido 
sustituir tradiciones y costumbres 
de más de cinco siglos, no en un 
pueblo fuertemente atado a una 
cultura diferente.

Foto por Ministerio de Cultura y Deportes (2014)
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Dentro de la cultura del país han 
sobresalido muchos bienes signi-
ficativos que ahora pertenecen al 
Patrimonio Cultural guatemalteco 
y son fácilmente identificables por 
su singularidad, los cuales provie-
nen de las épocas prehispánica, 
colonial y republicana. Muchos de 
estos bienes han perdido su valor y 
reconocimiento ante la falta de una 
estrategia y recursos para proteger 
las piezas y sitios que forman parte 
de nuestra identidad e historia.

La Ciudad de Guatemala cambió 
de ubicación con el tiempo. Como 
consecuencia de la destrucción de 
la ciudad conocida como Santiago 
de los Caballeros de Guatemala por 
los terremotos de Santa Marta, se 
tuvo la necesidad de construir una 
nueva ciudad en el llamado Valle de 
la Ermita. Posteriormente se crea-
ron los primeros barrios, los cuales 
se iban ampliando con el pasar del 
tiempo hasta que se convirtió en el 
centro de las actividades políticas 
e incluso económicas. Sus edificios 
son característicos de los estilos 
arquitectónicos Art Deco, Barroco, 
Neoclásico, Ecléctico y Art Noveau. 
Era el centro de actividades políti-
cas y en muchas formas también 
actividades económicas.

A causa de los daños que causó el 
terremoto de 1976 se realizaron tra-
bajos de restauración. En 1998 fue 
declarado Patrimonio Cultural de 

la Nación y en el año 2009 se creó 
un reglamento para la protección y 
conservación del Centro Histórico y 
los conjuntos históricos de la     Ciu-
dad de Guatemala (Ver Fig. 4), dado a 
que el casco urbano creció y otras 
zonas lejanas absorbieron impor-
tantes centros de negocios. Con el 
tiempo el centro ya no era en su to-
talidad el protagonista de la histo-
ria de Guatemala, pero continuaba 
siendo una pieza importante, tanto 
histórica como arquitectónica.

A raíz de las diversas manifestacio-
nes artísticas que se han dado en 
el mundo, a través de las diferentes 
culturas que lo han habitado des-
de su inicio hasta nuestros días, se 
ha visto un gran desarrollo artísti-
co que se ha hecho evidente en las 

Fig. 4
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grandes construcciones Europeas, 
que han sido inspiración y moda 
para las culturas Americanas.

Tales efectos influyeron en los tra-
bajos reconstructivos de la ciudad, 
provocando que se dieran patrones 
urbanísticos con carácter eclécti-
co donde se combinan decorados 
de variadas tendencias estilísticas 
pasadas, además se ven manifesta-
ciones Neocoloniales, Románticas y 
Art Nouveau.

Por lo que con la conquista, del 
continente Americano llegaron in-
fluencias que impulsaron a nues-
tras familias pluriétnicas a repetir 
condiciones y características de las 
edificaciones y conductas de las 
civilizaciones europeas por varios 
decenios; que marcaron determi-
nadas épocas y variados estilos que 
se reflejan en la fisonomía de nues-
tra ciudad.

Con la llegada del siglo XX, apare-
cieron nuevas técnicas que trajeron 
diferentes hitos arquitectónicos; 
que dieron lugar a la implemen-
tación de las nuevas vanguardias 
modernas. Además junto con estos 
nuevos hitos también se dieron su-
cesos que provocaron cambios en 
todo el mundo e influyeron en las 
tendencias arquitectónicas, como 
fueron la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, que trajo un panorama de 
variadas revelaciones arquitectóni-
cas, dándole arranque a la arqui-
tectura moderna que más tarde se 
llamaría Art Decó.

Lo primero que debemos mencio-
nar es que Guatemala ha sufrido de 
varios fenómenos físico naturales 

que han provocado cambios urba-
nísticos, como lo fue, el haber sido 
trasladada de ubicación cuatro ve-
ces, quedando en su cuarto trasla-
do emplazada en un pequeño valle 
llamado Ermita que más tarde se le 
nombro Asunción en 1776.

La arquitectura Art Decó tuvo una 
importancia muy grande en nues-
tro país, tanto por la calidad de 
sus obras como por la cantidad de 
ellas, que hoy por hoy, se encuen-
tran en las diferentes zonas capi-
talinas de Guatemala; fenómeno 
que nos lleva a estudiar y explorar 
profundamente esta arquitectura, 
desde el punto de vista con que ha 
sido encarada dentro de la histo-
grafía guatemalteca.

EL Art Deco, fue un estilo de trans-
formación formal, espacial y tec-
nológica de la arquitectura gua-
temalteca, y se fundamento en la 
geometrízaciòn volumétrica de las 
formas donde  redomina la línea 
recta horizontal y combina elemen-
tos repetitivos modularmente para 
crear efectos ópticos de movimien-
to en sus fachadas.

Foto por Unidad de Investigación de la Dirección 
del Centro Histórico de Guatemala (2017).
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Según la investigación que realizó la 
Arquitecta Waleska Samayoa (2016), 
el Art Decó dio lugar a la aparición 
de infinidad de objetos en la ciu-
dad de Guatemala como: edificios, 
casas, museos, pisos, cerámicas, 
tejidos, esculturas, pinturas, vesti-
dos, muebles modernos, aparatos 
de industrialización y autos. 

En la Dirección General de investi-
gaciones de la Universidad de San 
Carlos (DIGI) hay varios documen-
tos que mencionan las estilísticas e 
historia de la formación de la ciu-
dad de Guatemala, realizados por 
investigadores del Centro de Inves-
tigaciones de la Facultad de Arqui-
tectura ( CIFA) de la universidad San 
Carlos , donde se menciona en uno 
de estos informes titulado “Estu-
dios Base para el Reconocimiento 
del Centro Histórico de la Ciudad 
de Guatemala” lo que se llama Art 
Decó y enumera algunos de sus 
rasgos pero sin profundizar en el 
tema, solo generalidades del mis-
mo. (Samayoa, W 2016).

Además existen otros informes 
como “La Arquitectura de Inte-
gración Plástica en Guatemala y 
La modernización de la Ciudad de 
Guatemala” escritos por el Arqui-
tecto Carlos Ayala que mencionan 
las estilísticas que se dieron en 
la antigua capital de la ciudad de 
Guatemala de una forma generali-
zada a través de edificios que las 
ejemplifican.

Como es el caso de la tesis titulada 
“La generación de los XX” por Fabio 
Hernández Soto.

La aplicación Art Deco en la arqui-
tectura guatemalteca pese a que 
fue una tendencia arquitectónica 
que se dio en masa en la ciudad, 
no ha sido valorada como tal, lo 
que se demuestra a través de los 
escasos estudios que se han rea-
lizado sobre ésta. Causa que fun-
damenta este trabajo, ya que con 
él se busca ampliar esta temática 
a profundidad, a través de un re-
gistro escrito y visual con gráficos 
vectoriales como testimonio de 
su existencia. Y al mismo tiempo 
darle su valor como patrimonio 
cultural y rescatar las obras que 
todavía no han sido demolidas o 
trasformadas por las nuevas ideo-
logías de nuestra actual sociedad.

El Centro Histórico es actualmente 
una mezcla de estilos modernos 
con estilos originales de construc-
ción. Una ciudad antigua dentro 
del corazón de otra moderna.

Caminar por sus calles revela de-
talles interesantes y valiosos. Sus 
edificios, algunos centros de ad-
ministración, gobierno, economía 
y arte, se conservan en funciona-
miento hasta la fecha mientras 
otros han pasado a formar mu-
seos públicos o privados. Todo 
esto se ha logrado gracias a la 
intervención de la Dirección del 
Centro Histórico que de acuerdo 
a la Municipalidad de Guatemala 
(2014), esta dirección fue creada 
con el fin de regular las activida-
des culturales, deportivas y socia-
les, así como el manejo del mar-
co regulatorio y revitalización del 
Centro Histórico. Es por ello que 
esta dirección delimita el área del 
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Centro Histórico con base en crite-
rios sociales, históricos y cultura-
les, para desarrollar el Plan Munici-
pal para la Revitalización del Centro 
Histórico y velar por el cumplimien-
to de normativas y reglamentos 
que protegen el Centro Histórico en 
sus diferentes aspectos.

A pesar de el gran alcance que ha 
tenido la revitalización del Centro 
Histórico, aún hay más por hacer. 
Hay trabajos inconclusos que abar-
can desde la restauración de bienes 
como también de generar conteni-
do que solvente la falta de informa-
ción que presentan los guatemalte-
cos hoy en día. Tal es el caso de la 
destrucción de obras de arte en el 
Paseo la Sexta a causa de los dis-
turbios en los que se enfrentaron 
vendedores ambulantes y la Policía 
Municipal capitalina en noviembre 
del 2016. Las obras ya habían sido 
destruidas en años anteriores, en 
el 2015 fueron restauradas y colo-
cadas en sus lugares originales a 
lo largo del Paseo. (Prensa Libre, 
2016).

Este y otros incidentes han provo-
cado que muchas piezas del patri-
monio cultural se dañen o pierdan 
su importancia y es la misma socie-
dad guatemalteca la que no logra 
reconocer el valor que estas piezas 
representan para el país tanto a ni-
vel cultural como a nivel turístico 
que es un pilar de nuestra econo-
mía. De acuerdo a las estadísticas 
del Inguat, durante el 2016 se tuvo 
un registro de 1,9 millones de visi-
tas de extranjeros al país y durante 
el 2017 se espera la llegada de 2 mi-
llones de turistas. De acuerdo con 

las estadísticas del Inguat (2016), se 
tuvo un registro de 1,9 millones de 
visitas de extranjeros al país y du-
rante el 2017 se espera la llegada de 
dos millones de turistas.

Por otro lado nos enfrentamos a 
un escaso interés por la lectura, 
en cuanto a el hábito de lectura de 
cada cien personas, solo una lee 
por placer. El resto, es decir, el 99 
por ciento, no lo hace o lo toma 
por obligación, según el Consejo de 
Lectura de Guatemala (Villalobos V. 
2014). Pocos muestran interés por 
la lectura; los maestros y los padres 
de familia tienen la responsabilidad 
de promoverla. No es que no haya 
libros ni que la producción literaria 
sea baja; de hecho, el país ocupa 
el segundo lugar en Centroamérica 
en la producción editorial, con 790 
títulos nacionales en el mercado, 
(Cerlalc 2010).

En todo caso, las condiciones que 
mayor inciden son la falta de acce-
so a material de lectura, la pobre-
za y el desinterés. El hecho de que 
solo uno de cada cien guatemal-
tecos lea por placer es motivo de 
alarma.

Esto se dilucida en los estudios de 
la Dirección General de Evaluación 
e Investigación Educativa, del Mi-
neduc. Uno de ellos, con base en 
resultados del 2010, revela que solo 
el 47.5 por ciento de estudiantes de 
primer grado de primaria, el 52 por 
ciento de tercero y el 30 por ciento 
de sexto tienen un nivel satisfacto-
rio en las evaluaciones de lectura.
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Según los resultados de MINEDUC 
en el año 2017 se aplicaron las prue-
bas de matemática y lectura, la cual 
supera en un 0.01 por ciento la cifra 
del año 2016, esta mejora corres-
ponde al 32.33 por ciento de los es-
tudiantes evaluados. (Lainfiesta J. y 
Gándara N, 2018).

Todas estas cifras reflejan que una 
sociedad con poco interés por la 
lectura ha de carecer de cultura ge-
neral de el ambiente en el que se 
desenvuelve, por lo tanto para sus-
tentar la importancia de la realiza-
ción de este proyecto se necesita 
motivar al lector para conseguir un 
aprendizaje significativo, cada ma-
terial ha de ser diseñado con una 
función específica acorde a los ob-
jetivos de comunicación que perse-
guimos. Necesitamos realizar una 
reflexión previa a cerca de la forma 
correcta de elaborar estas piezas 
para así lograr enseñar, persuadir, 
atraer y motivar al lector a intere-
sarse por la identidad del lugar en 
donde habita.

Debemos hacer énfasis en la nece-
sidad de realizar un material grá-
fico tomando como referencia un 
concepto básico en los principios 
generales de la intervención edu-
cativa, el “aprendizaje significativo” 
de Ausubel (1963), cuyos principios 
son:

• Partir de una situación conoci-
da. Obviamente, como ya he-
mos comentado los materiales 
deben ser adecuados a los co-
nocimientos y características 
de interés del lector.

• Garantizar la funcionalidad 
del aprendizaje. El material se 
debe utilizar dentro de un con-
texto, de manera que el grupo 

objetivo pueda entenderlo y fa-
miliarizarse con el.

• Motivación. Se consigue princi-
palmente a través de dos pun-
tos, es decir, contenido ade-
cuado al nivel de conocimiento 
del grupo objetivo y la aplica-
ción directa a éstos, su motiva-
ción será mayor.

• Establecer los contenidos. 
Mantener una coherencia con 
éstos y facilitar así la compren-
sión lectora en las personas.

• Elaborar un guión o esquema. 
Esto se puede abordar en el ín-
dice del la pieza a realizar, ahí 
se marcarán capítulos, temas y 
subtemas a tratar.

• Elaborar un anexo. De forma 
opcional, podría ser intere-
sante elaborar un anexo con 
posibles ideas o actividades 
a realizar para desarrollar el 
tema, ya que, como se indi-
caba anteriormente, estos 
materiales constituyen un re-
fuerzo que puede favorecer 
el aprendizaje, pero la mayor 
carga educativa se encuen-
tra en las actividades que se 
propician conforme se utilice.  

Por lo tanto, tomando en cuenta 
estos factores que influyen a la mo-
tivación de la lectura, se debe pro-
ceder a realizar una estructura en 
la que el lector permanezca intere-
sado por aprender, por saber, por 
conocer e incluso por experimentar 
ya que cada tema o imagen plas-
mada en el libro es una representa-
ción de la realidad en la que se des-
envuelve el grupo objetivo, ya en su 
momento cada persona que vea los 
resultados va a querer indagar más 
y va a querer conocer los espacios 
de identidad Art Deco que tiene el 
Centro Histórico.



42

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

ESTÉTICA
Y FUNCIONAL
Dentro del diseño gráfico encontra-
mos importantes aspectos que nos 
llevan a desarrollar la parte creativa, 
definiendo las premisas de diseño 
que nos ayudan a orientar las piezas 
gráficas a un aspecto estético que 
sea funcional para el grupo objetivo 
al que va dirigido el proyecto.

Se abarcaron cinco aspectos princi-
pales para el desarrollo de las pie-
zas gráficas que fueron identificados 
durante el proceso de  insight y el 
concepto creativo.

TENDENCIA:

La tendencia nos marca un estilo 
gráfico que funciona como apoyo 
conceptual de las decisiones de di-
seño. La utilización de estos recur-
sos tanto de diseño como de pro-
ducción se verán influenciados por 
la visión del diseñador.

Para el grupo objetivo guatemalte-
co al que serán dirigidas las piezas 
gráficas se tomó como tendencia el 
Art Decó, que evoluciona como una 
concepción artística hacia una exal-
tación a la geometría.

Puerta del Barrio de Jocotenango.
Foto por Unidad de Investigación de la Dirección 

del Centro Histórico de Guatemala (2017).
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El Art Decó es un producto del arte 
decorativo, transcurrido en el cam-
bio del siglo, también es la aplica-
ción de un estilo moderno en la 
mayoría de sus obras. 

Este estilo enaltece la estética de 
la máquina, enfatiza la sobriedad 
de la decoración y la implemen-
tación de nuevos materiales. Sus 
límites fueron enmarcados por la 
estética y la utilidad, no sólo se vio 
implícito en la arquitectura, sino 
también en objetos utilitarios.

Dicho estilo va más allá de lo arqui-
tectónico, es un movimiento artís-
tico ilustrativo que se utilizó en  las 
bases para la creación de mobilia-
rio, joyería, vestimenta, cerámica, 
diseño de interiores y también está 
presente en las bases y principios 
del diseño gráfico, ya que se usa 
como método para crear iconos, 
retículas, formas, tipografías, em-
pleando las figuras geométricas.

La característica principal del Art 
Decó es que se basa totalmente en 
la geometría del cubo, la esfera y 
la línea recta, además de la apli-
cación del zig zag en su línea hori-
zontal y vertical. La representación 
de abstracciones que muestran la 
naturaleza en contexto con el am-
biente en el que se desenvuelve, 
tales como: rayos luminosos, sol, 
curvas que denotan agua o mar, 
flores, animales, corazones, espira-
les, entre otras líneas estilizadas.

FOTOGRAFÍA:

Las fotografías a utilizar están bajo 
los derechos de la Unidad de In-
vestigación del Centro Histórico y 
se han tomado bajo la línea de la 
fotografía arquitectónica, la cual 
radica en la técnica. La mayoría de 
las fotografías obtenidas comuni-
can las relaciones de los edificios 
y casas con sus contextos en espa-
cio y tiempo. 

Cada fotografía tendrá un trata-
miento independiente de el fin 
para el cual se empleará, puesto 
que algunas son para fines ilustra-
tivos y otras para detallar y repre-
sentar elementos dentro del texto 
diagramado. 

La fotografía arquitectónica debe 
contar con una buena iluminación 
para enfatizar un espacio, una es-
tructura específica o una atmósfe-
ra. Si los inmuebles se encuentran 
en intersecciones o esquinas debe 
buscarse un buen ángulo para ex-
poner la profundidad, la forma y la 
abstracción de cada uno; si los in-
muebles se captarán solamente de 
su fachada, se debe utilizar un ob-
jetivo par cámara DSLR que capte 
la totalidad del inmueble sin cortar 
elementos, si es necesario, se pue-
de emplear un programa de edi-
ción de fotografía para modificar 
la perspectiva de dichas fachadas.
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ILUSTRACIÓN:

Para que el grupo objetivo no sea 
aplacado por la realidad social, se 
emplearán ilustraciones de estilo 
flat, que es un estilo de diseño que 
se basa en el uso de un número re-
ducido de elementos decorativos 
aplicando colores sólidos o planos.

El flat design ayuda a un óptimo 
entendimiento, cuando menos car-
gado de elementos está la compo-
sición, mejor lectura y rendimiento 
se obtiene. 

Es un estilo muy fácil de aplicar y 
eso ha hecho que se extienda muy 
rápidamente entre los creativos, 
lo que hace que el grupo objetivo 
puedan entender sin problema al-
guno cada una de las ilustraciones 
que se les presentarán.

Ésta forma de representación es 
pertinente para el entendimiento 
del vecino del Centro Histórico, se 
trata de mostrarles imágenes que 
sean fáciles de captar, con las que 
se sientan identificados.

PALETA DE COLORES:

En el año 2003 el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Guatemala 
acordó emitir el Marco Regulato-
rio del Manejo y Revitalización del 
Centro Histórico en el cual se defi-
nieron las características obligato-
rias para mantener los inmuebles 
del Centro Histórico de la Ciudad 
de Guatemala. En el artículo 37 se 
encuentra la reglamentación ac-
tual del color aplicado a fachadas, 
a inmuebles de categoría A y B que 
corresponden a inmuebles históri-
cos y tradicionales declarados Pa-
trimonio Cultural (Diario de Centro 
América, 2003).

Las intervenciones de color se de-
terminan por medio de una cala. Si 
el color original no se encuentra se 
debe recurrir a la paleta de colores 
aprobada por el Consejo Consultivo 
del Centro Histórico y la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y 
Natural según el estilo arquitectó-
nico.

Para las edificaciones categoría C y 
D los colores de las fachadas de-
ben coincidir con la paleta del esti-
lo predominante de la cuadra.

El folklore guatemalteco y la di-
versidad cultural es representada 
por colores vibrantes, sin embar-
go, para cumplir con el objetivo 
del proyecto debemos emplear la 
paleta de colores establecida por 
el Marco Regulatorio del Manejo y  
Revitalización del C.H. de la Ciudad 
de Guatemala, (Ver Anexo 3).

Ventana del Barrio de Jocotenango.
Ilustración por Keren García, (2017).
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TIPOGRAFÍA:

La tipografía es una pieza funda-
mental para la difusión y captación 
de un mensaje, Es importante te-
ner presente qué se quiere comu-
nicar, sin embargo, la Unidad de 
Investigación del Centro Histórico 
de Guatemala trabaja la línea de 
ediciones del libro CROMOS bajo la 
misma línea tipográfica, en espe-
cial los libros de Estilos y Elemen-
tos Arquitectónicos. Por lo tanto, 
se trabajará con las tipografías re-
presentativas para cumplir lo que 
desean proyectar.

El refuerzo de una tipografía limpia 
y sin adornos o serifs hace que las 
letras sean fácilmente reconocidas 
y legibles.

Gotham es un tipo de letra creada 
por el diseñador Tobias Frere-Jones 
y es un estilo sin remates inspirado 
por el estilo arquitectónico popu-
lar a mediados del siglo XX. Su im-
portancia cobró fuerza a partir de 
ser empleada en la campaña masi-
va del ex-presidente de los Estados 
Unidos, Barak Obama (2017).

La segunda tipografía es Fira Sans,   
una humanista sin serifs dise-
ñada para el sistema operativo                 
Firefox por Erik Spiekermann, Ralph 
du  Carrois, Anja Meiners, y Botio       
Nikoltchev  en el año 2013 (2018).

RETÍCULA:

La lectura forma parte de la com-
prensión y entendimiento, hacien-
do que la comprensión lectora del 
grupo objetivo tenga que ser bien 
estructura por medio de guías que 
refuercen el entendimiento, como 
un conjunto de líneas o elementos 
dispuestos en forma de red, para 
poder estructurar los elementos 
dentro de una rejilla que nos per-
mita colocar y dirigir la atención 
del lector de forma adecuada, por 
lo que se utilizará una retícula mo-
dular, siendo una reja dividida en 
cuadros simétricos que nos per-
mite tener un patrón de lectura y 
orden en el mismo, para facilitar la 
comprención de los temas.

Magazine Proyect Week 6, (2012).



Herrería de ventana - San Juan de Dios



5
Estrategias aplicadas a las piezas  gráficas por medio de 
preguntas y cuadros comparativos, desarrollo del insight, 
concepto creativo y propuestas de códigos visuales.

CAPÍTULO CINCO
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A  DESARROLLAR

A
   Proyecto A:
   Diseño y diagramación
   Libro CROMOS 1/4 tomos
   Tema: Estilos Arquitectónicos
   Residencial / Art Decó

   Total:
   144 páginas

B
   Proyecto B:
   Vectorización de casas con sus
   respectivas puertas, balcones, 
   ventanas y detalles.
   Tema: Estilos Arquitectónicos
   Residencial / Art Decó
   Ilustraciones: Flat Design
   12 BARRIOS
   2 Casas por barrio
   2 Puerta por barrio
   2 Ventana por barrio

C
   Proyecto C:
   Elaboración de portadillas 
   en estilo Art Decó.
   Tema: Estilos 
   Arquitectónicos
   Residencial / Art Decó
   
   Total:
   6 PORTADILLAS

Ventajas

El material gene-
rado puede ser 
un medio por el 
cual se preserve 
el patrimonio.

Desventajas

No hay presu-
puesto para 
reproducirlo de 
manera impresa.

Ventajas

Habrá un registro 
ilustrativo de 
cada casa elabo-
rada para el uso 
necesario.

Desventajas

Tiempo para 
elaborar las 
ilustraciones es 
reducido.

Ventajas

Es un elemento 
que acuerpa el 
diseño del libro 
en general.

Desventajas

Este proyecto 
queda paralizado 
hasta que se ter-
minen todas las 
vectorizaciones. 
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¿PARA QUÉ? 

La dirección del Centro Histórico tiene como objetivo principal la creación 
de un plan de revitalización del Centro Histórico, que sirva de guía para los 
programas, proyectos y acciones que se realizan en el área fomentando la 
participación ciudadana a través de los comités únicos de barrio y se apoyan 
de la unidad de investigación para los trabajos propiamente investigativos y de 
documentación.

DE LOGRO

Contar con una serie de libros que recopilen los estilos arquitectónicos del Cen-
tro Histórico, haciéndo una recopilación de las casas representativas de cada 
barrio del Centro Histórico.

Que exista una fuente de información a cerca de la importancia del estilo arqui-
tectónico y su preservación.

ESPERADOS

Uno de cuatro tomos de Estilos Arquitectónicos Art Deco con sus respectivas 
ilustraciones y portadillas establecidas en la definición de proyectos A, B y C.

¿CON QUÉ? 
VECTORIZACIÓN Y COLORIZACIÓN

Dos casas más representativas del Estilo Art Deco.
Las vectorizaciones parten en algunos casos de fotografías y en otros casos de 
un redibujo realizado por practicantes de la Universidad Rafael Landivar (URL), 
en el que muestra fachadas de casas.
Las vectorizaciones sólamente serán fachadas.
La paleta de colores a utilizar es en colores pastel Art Decó normada por el 
Centro Histórico.

Las portadillas se realizarán con base en los patrones modulares que presen-
ta el Estilo Popular Art Deco del Centro Histórico y también se realizarán en 
forma de collage en el que se recopilen estilos como casas, puertas, ventanas 
y detalles.
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¿CON QUIÉNES? 
DIRECTOS

Facilitadores: Larisa Medóza y Lourdes Pérez
Participantes: Arq. Arturo Portillo y Keren García
Beneficiados: Institución, Epesista, Asesores

SECUNDARIOS

Facilitadores: Vecinos del Centro Histórico
Municipalidad de Guatemala
Beneficiados: Grupo objetivo, Arquitectos, Historiadores
Diseñadores, Estudiantes, Artistas.

¿CUÁNDO? 

Del 1 de agosto al 17 de noviembre.
El proyecto general está contemplado para realizárse en un tiempo de dos años 
ya que cuenta con 4 tomos del mismo tema.

DEL PROGRAMA

El tomo 1, realizado por la epesista dura un periodo de 3 meses dentro de lo 
establecido por EPS.

¿DÓNDE? 
 Y REGIÓN

Centroamérica
Guatemala
Departamento de Guatemala
Centro Histórico

 DE TRABAJO

Unidad de Investigación en Casa Ibargüen - Reunión inicial
Casa de la Epesista -Desarrollo de trabajo
San Cristobal - Reuniónes semanales para revisar avances, firmar actas y sol-
ventar dudas.
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IN
SI
GHT

ESTRUCTURAS MODULARES
ENVOLVENTE MORFOLÓGICO
BARRIOS CULTURALES
CASAS DECORADAS
MOVIMIENTO MODERNO 
GEOMÉTRICO

Muchos de estos términos sobresalen al leer la 
tesis de la Arq. Waleska Samayoa, (2006).
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CON-
CEP-
TO

DECO GEOMÉTRICO

“...fue una arquitectura que tuvo 
características geométricas, donde 
se mezcló diferentes volúmenes de 
trazos simples, como el cubo y el 
cilindro; y se compuso de módulos 
verticales y horizontales de una for-
ma contínua y decorativa”.

Samayoa W. (2006)

Los módulos geométricos están pre-
sentes al 100% en todas las residen-
cias Art Decó del Centro Histórico, 
inlcuso en la retícula ortogonal que 
traza cada calle y avenida. Ver Fig. 5
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Retícula Ortogonal de planos: Forman ángulos rectos
Geométrico: Exácto, preciso

Retícula Modular Par: Bloques o módulos simétricos.

Fig. 5
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DE CÓDIGOS VISUALES

Empastados
Portada y contraportada
Interiores de páginas
Tipografía Capitular
Empaque
Material

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Flat Design
Elimina sombras, relieves, ornamentos, texturas, degradados, 
difuminados y cualquier sensación de tridimensionalidad.

Fig. 11
Fig. 14

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 15
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DEL CLIENTE

Cliente

Municipalidad de Guatemala

Cliente inmediato

Unidad de Investigación de la direc-
ción del Centro Histórico de la Munici-
palidad de Guatemala. 
Coordinador de Unidad: Arquitecto 
Arturo Portillo

¿Qué hace?

Recopila datos y elabora documentos 
digitales y audiovisuales barriales 
especialmente de inmuebles patrimo-
niales y documentar el patrimonio in-
tangible de los barrios con relación a 
su historia, tradiciones y costumbres.

¿Para qué lo hace?

Para promover la cultura e identidad 
barrial del Centro Histórico.

¿Qué relación tiene con el diseño 
gráfico?

Libros documentales.

Grupo objetivo 

- Principal
Gremio de arquitectos, diseñadores, 
historiadores, investigadores, es-
critores, turistas, organizaciones 
privadas y públicas, espacios de arte 
y cultura.

- Secundario
Pobladores de los alrededores del 
Centro Histórico de Guatemala y el 
casco urbano, así como personas con 
deseo de enriquecer su conocimiento 
cultural.

Estrategia de comunicación

Realización de un libro con represent-
aciones gráficas de inmuebles de los 
barrios del Centro Histórico que sean 
un claro ejemplo de conservación Art 
Deco y valor patrimonial del mismo.

Presentación

Libro: Versión impresa y digital.
Vectores: Versión impresa y digital.
Portadillas: Versión impresa.

Presupuesto

La institución no cuenta con un 
capilar definido para el renglón de la 
impresión de material editorial. 

57



Casa de un nivel - Centroamérica



1
Sistematización y evaluación de la producción gráfica, la pre-
visualización de las piezas a trabajar y los niveles de bocetaje 
del 1 al 3 con sus respectivas validaciones.

CAPÍTULO SEIS

6
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AUTOEVALUACIÓN
-DIAGRAMACIÓN-

Objetivos:
Definir una línea gráfica tanto para las retículas como para las vectorizaciones, 
éstas que sean acordes al concepto creativo DECO GEOMÉTRICO. 

Lograr una composición entre texto e imagenes que  contenga los códigos de di-
seño esenciales para que el resultado sea efectivo

Descripción del proceso:
Se realizó una serie de propuestas de retículas basadas en líneas y trazos carac-
terísticos del estilo arquitectónico Art Deco. En un inicio se trabajo en base a la 
retícula de medios que da proporciones que se puedan ajustar al contenido del 
libro, luego se procedió a analizar el concepto como tal pues la geometría muchas 
veces es simétrica y da oportunidad a crear espacios armoniosos. Se estableció 
una retícula inicial de 4x4 columnas/filas para poder modificar los elementos den-
tro de una retícula geométrica sin perder de vista ningun elemento dentro de ella. 

Criterios a evaluar:
Pertinencia, memorabilidad, fijación, legibilidad, composición, abstracción, iden-
tidad visual, diseño tipográfico, uso del color.

Perfil del informante:
 Keren García
 24 años
 Estudiante del 10mo. semestre de la
 Escuela de Diseño Gráfico

Instrumento de validación:
Se utilizó un instrumento de validación proporicionado por la asesora de PDG en 
el cual hay una rúbrica de evaluación siendo el número 5 el más alto y el 1 el más 
bajo. Se estableció una puntuación para cada retícula desarrollada.

Conclusiones:

A la mayoría de retículas se les debe determinar memorabilidad y que tengan uso 
del color aunque siendo estos bocetos iniciales no requerían aplicación de color.

1.
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DE RETÍCULAS

Y TAMAÑOS 
DE TEXTO

ESTILOS 
DE 

Se trabajó una retícula base de 4x4 
columnas y filas. 
Se estableció un margen de 1” a 
cada lado.
Se determinaron ubicaciones en 
cuanto al logotipo del libro, el con-
tenido, mapas de ubicación, imá-
genes, fotografías,  y el norte de 
cada mapa.

Se determinaron los siguientes con 
base en la línea gráfica establecida 
para el libro CROMOS:

Titulares: Gotham bold 18pts.
Texto de contenido: Fira Sans Ot 
8.5pts
Texto de pie de páginas y fotogra-
fías: MPlantin - Italic 15 pts.
Márgenes: en contenido 0.7 margen 
exterior y 1.25 margen interior.

Establecer retículas para contenido
Historia e influencia Art Deco en 
Guatemala.
Barrios del Centro Histórico.
Puertas de cada barrio. 
Ventanas de cada barrio.
Retícula para las portadillas entre 
contenidos.

Foto por Keren García (2017)

Foto por Keren García (2017)

Foto por Keren García (2017)
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AUTOEVALUACIÓN
-ILUSTRACIONES-

Objetivos:
Proporcionar un elemento gráfico que ejemplifique los ambientes, inmue-
bles, viviendas y detalles que son característicos del estilo Art Deco.

Representar los elementos gráficos mediante formas, sombras, detalles 
en una elevación frontal sin perspectivas para dar a entender el diseño 
inicial de la fachada de cada inmueble.

Descripción del proceso:
Durante el primer semestre se realizaron pruebas de vectorización de al-
gunos inmuebles para ver los tiempos de elaboración de cada uno y para 
visualizar la manera correcta en que cada detalle se va a representar a 
travez de la vectorización.

Cada inmueble llevo tiempo de elaboración desde 2 hasta 4 horas y se 
utilizó el programa de Adobe Illsutrator para realizarlos. Se agruparon los 
elementos pertenecientes a cada parte del inmueble y se le aplicó el color 
para representar formas, texturas y sombras.

Criterios a evaluar:
Pertinencia, memorabilidad, fijación, legibilidad, composición, abstrac-
ción, identidad visual, diseño tipográfico, uso del color.

Perfil del informante:
 Keren García
 24 años
 Estudiante del 10mo. semestre de la
 Escuela de Diseño Gráfico

Instrumento de validación:
Se utilizó un instrumento de validación proporicionado por la asesora de 
PDG en el cual hay una rúbrica de evaluación siendo el número 5 el más 
alto y el 1 el más bajo. Se estableció una puntuación para cada retícula 
desarrollada. (Ver Anexo 4)

Conclusiones:
Con base en el resultado podemos notar que el inmueble mejor logrado 
es el de el edificio La Perla, ya que a pesar de no contar con una referencia 
fotográfica, la labor de investigación y el tiempo que llevo realizar cada 
detalle le dio la identidad que requería. 

La casa que no logró realizarse de la mejor manera posible fue la de la 
7ma. Avenida, una gran desventaja era no contar con una referencia tanto 
fotográfica como una elevación en AutoCad, pues no podía apreciarse el 
detalle de cada elemento.

Podemos concluír que es necesario contar con una fotografía en óptimas 
condiciones o bien, una referencia de AutoCad para agilizar tiempo y lle-
gar a resultados deseados.



63

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

EDIFICIO LA PERLA

Tiempo de elaboración: 4 horas
Comentarios: Ya se contaba con una referencia en vectores pero fue un poco difícil ver los detalles pues no se contaba con 
una fotografía del inmueble. Se tuvo que investigar en Google algunas fotografías de éste inmueble.

ESCUELA DOLORES BEDOYA

Tiempo de elaboración: 1 hora y 20 minutos.
Comentarios: Fue un poco dificil tomar referencia de algunos detalles pues no se contaba con una fotografía en óptimas 
condiciones para ver el detalle a fondo.

Fig. 16

CASA VERDE

Tiempo de elaboración: 1 hora y 35 minutos.
Comentarios: Éste inmueble se vectorizó a partir de una ima-
gen png de 400x400 pixeles, por lo que fue dificil ver algunos 
detalles que no se colocaron en la vectorización final.

CASA AMARILLA

Tiempo de elaboración: 2 hora y 40 minutos.
Comentarios: De éste inmueble se contaba con una fachada 
realizada en autocad pero al momento de exportarla a Illus-
trador, las líneas se separaban loq ue duplicaba en tiempo la 
elaboración del forjado de herrería.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19



64

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

EVALUACIÓN CON EXPERTOS 
DIAGRAMACIÓN - VECTORIZACIÓN - PORTADILLAS

Objetivos:
Como principal objetivo es poder definir una línea gráfica tanto para las 
retículas como para las vectorizaciones, éstas que sean acordes al con-
cepto creativo DECO GEOMÉTRICO. 

Lograr una composición entre texto e imagenes que  contenga los códigos 
de diseño esenciales para que el resultado sea efectivo

Descripción del proceso:
Se realizaron las retículas basadas en 3 aspectos importantes, la retícula 
de medios que realizar particiones en mitades en un espacio determi-
nado, la geometría que va enlazada con el concepto DECO GEOMÉTRICO 
y la base que tiene la retícula ortogonal del Centro Histórico, que forma 
ángulos perpendiculares a 90 grados. Para cada retícula se establecieron 
de una a 3 propuestas para diagramación tanto en contenidos, como en 
barrios, ventanas y puertas. En algunas páginas hay más espacio designa-
do para textos pues la importancia en estos casos es la descripción del 
tema y en otras páginas hay más imagen y gráfica que texto pues es más 
importante resaltar la ejemplificación gráfica que los textos. 

Criterios a evaluar:
Equilibrio del contenido para comunicar el concepto, manejo de propor-
ciones para facilitar jerarquía, calidad estética, tipo de letra reflejando 
identidad del proyecto en relación con l concepto, nivel de abstracción 
del contenido gráfico respondiendo a los requerimentos de lectura visual 
del Grupo Objetivo.

Perfil del informante:
 Yavheni de León . . . . . . Diseñador independiente
 Pablo Zeceña . . . . . . . .  Anti Studio
 Luis Dubón . . . . . . . . . . Diseñador Revista Rara

 Edades: Entre 25 y 30 años.

2.
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Retícula Ortogonal de planos: Forman ángulos rectos
Geométrico: Exácto, preciso
Retícula Modular Par: Bloques o módulos simétricos y asimétricos

            o 90            o 45
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Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

RETÍCULAS
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CASAS POR BARRIOS

        ace frío como muchas de las mañanas de diciembre  
____ y en los ojos de María puede leerse la alegría y la 
devoción que cada diciembre le trae desde su pequeña 
casa en Quetzaltenango a la festividad de Guadalupe. Así 
ha sucedido por generaciones. El cariño y la dedicación 
con que su madre elaboraba las rosquillas para el deleite 
de niños y asistentes a la festividad y el rocío en las 
mejillas cuando la procesión de la virgen entraba al 
templo son recuerdos que no se borran de su memoria.
 
Desde temprano las familias se acercan a mostrar su 
devoción al templo, no sin olvidarse de las compras de 
los camiones multicolores de madera para los más 
pequeños. Y es que, la única manera de disfrutar de la 
festividad es practicando las virtudes, entre ellas… la 
paciencia. Las colas para el ingreso son tan solo una 
muestra del arraigo entre nuestra población de la virgen 
morena, tanto así, que no es difícil encontrar algún Juan 
Diego rubio y de ojos celestes, al colmo simpático, con 
sus bigotes negros y espesos a fuerza de pintura, 
arrodillado junto a su madre aprendiendo a amar la 
tradición.
 
Uno de los premios viene después…cuando en algún 
comedor de los alrededores, la familia puede sentarse a 
deleitar de los platillos tradicionales… ¿Enchiladas? 
¿Garnachas? Quizá también unos buñuelos o unas 
torrejas como postre. Una pequeña caminata sobre la 8ª 

SAGRARIO

calle con dirección hacia la Plaza Mayor nos demuestra la 
importancia de esta vía, no solamente en nuestros días, 
sino también en el principio de la vida de nuestra 

Avenida) y respiramos un poco del aire residencial de la 
7ª calle, lotes angostos y las risas de las familias que 
comparten la refacción son fáciles de distinguir, incluso a 
veces el olor de la taza de café recién preparada. 
Ingresamos a una de esas residencias para compartir y 
descansar un poco.

Hace frío como muchas de las mañanas de diciembre y en 
los ojos de María puede leerse la alegría y la devoción 
que cada diciembre le trae desde su pequeña casa en 
Quetzaltenango a la festividad de Guadalupe. Así ha 
sucedido por generaciones. El cariño y la dedicación con 
que su madre elaboraba las rosquillas para el deleite de 
niños y asistentes a la festividad y el rocío en las mejillas 
cuando la procesión de la virgen entraba al templo son 
recuerdos que no se borran de su memoria.
 
Desde temprano las familias se acercan a mostrar su 
devoción al templo, no sin olvidarse de las compras de 
los camiones multicolores de madera para los más 
pequeños. Y es que, la única manera de disfrutar de la 
festividad es practicando las virtudes, entre ellas… la 
paciencia. Las colas para el ingreso son tan solo una 
muestra del arraigo entre nuestra población de la virgen.

PIE DE PÁGINA

H

/ Barrio Sagrario / / Barrio Sagrario /6 7

Art Decó Puro

Art Decó Popular

Sin definir

Casa de cuatro franjas - Vectores

Casa de cuatro franjas - FotografíaArt Decó Puro

Art Decó Popular

Sin definir

SAGRARIOAR

        ace frío como muchas de las mañanas de diciembre  
____ y en los ojos de María puede leerse la alegría y la 
devoción que cada diciembre le trae desde su pequeña 
casa en Quetzaltenango a la festividad de Guadalupe. Así 
ha sucedido por generaciones. El cariño y la dedicación 
con que su madre elaboraba las rosquillas para el deleite 
de niños y asistentes a la festividad y el rocío en las 
mejillas cuando la procesión de la virgen entraba al 
templo son recuerdos que no se borran de su memoria.

Desde temprano las familias se acercan a mostrar su 
devoción al templo, no sin olvidarse de las compras de 
los camiones multicolores de madera para los más 
pequeños. Y es que, la única manera de disfrutar de la 
festividad es practicando las virtudes, entre ellas… la 
paciencia. Las colas para el ingreso son tan solo una 
muestra del arraigo entre nuestra población de la virgen 
morena, tanto así, que no es difícil encontrar algún Juan 
Diego rubio y de ojos celestes, al colmo simpático, con 
sus bigotes negros y espesos a fuerza de pintura, 
arrodillado junto a su madre aprendiendo a amar la 
tradición.

Uno de los premios viene después…cuando en algún 
comedor de los alrededores, la familia puede sentarse a 
deleitar de los platillos tradicionales… ¿Enchiladas? 
¿Garnachas? Quizá también unos buñuelos o unas 
torrejas como postre. Una pequeña caminata sobre la 8ª 

H

/ Barrio Sagrario / / Barrio Sagrario /6 7

SAGRARIO

Art Decó Puro

Art Decó Popular

Sin definir
        ace frío como muchas de las mañanas de diciembre  
____ y en los ojos de María puede leerse la alegría y la 
devoción que cada diciembre le trae desde su pequeña 
casa en Quetzaltenango a la festividad de Guadalupe. Así 
ha sucedido por generaciones. El cariño y la dedicación 
con que su madre elaboraba las rosquillas para el deleite 
de niños y asistentes a la festividad y el rocío en las 
mejillas cuando la procesión de la virgen entraba al 
templo son recuerdos que no se borran de su memoria.
 
Desde temprano las familias se acercan a mostrar su 
devoción al templo, no sin olvidarse de las compras de 
los camiones multicolores de madera para los más 
pequeños. Y es que, la única manera de disfrutar de la 
festividad es practicando las virtudes, entre ellas… la 
paciencia. Las colas para el ingreso son tan solo una 
muestra del arraigo entre nuestra población de la virgen 
morena, tanto así, que no es difícil encontrar algún Juan 
Diego rubio y de ojos celestes, al colmo simpático, con 
sus bigotes negros y espesos a fuerza de pintura, 
arrodillado junto a su madre aprendiendo a amar la 
tradición.
 
Uno de los premios viene después…cuando en algún 
comedor de los alrededores, la familia puede sentarse a 
deleitar de los platillos tradicionales… ¿Enchiladas? 
¿Garnachas? Quizá también unos buñuelos o unas 
torrejas como postre. Una pequeña caminata sobre la 8ª 
calle con dirección hacia la Plaza Mayor nos demuestra la 
importancia de esta vía, no solamente en nuestros días, 
sino también en el principio de la vida de nuestra 

Avenida) y respiramos un poco del aire residencial de la 
7ª calle, lotes angostos y las risas de las familias que 
comparten la refacción son fáciles de distinguir, incluso a 
veces el olor de la taza de café recién preparada. 
Ingresamos a una de esas residencias para compartir y 
descansar un poco.

H
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Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27
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Haces de luz dorada atravesaban las copas de los 
árboles en el parque, y la actividad vespertina 
dejaría asombrado a cualquiera que no tenga la 
vivencia de Jocotenango. El parque da espacio a 
parejas que buscan un rincón de tranquilidad para 
hablar de futuros o pasados, grupos de estudi-
antes coordinan viajes, diversiones y por qué no 
estudios, algunos de ellos aprovechan la parte 
norte para una breve chamusca.

En los laterales la gente se abastece antes que el 

a poco cerrando sus salas, ya poco falta para que 
salga el último empleado.

Jocotenango posee las cualidades de vida para que 
los extranjeros, jóvenes especialmente, busquen 
alojamiento en sus viviendas tipo chalé o en 
pequeños apartamentos.

SAGRARIO

 / Jocotenango /  / Jocotenango /

Haces de luz dorada atravesaban las copas de los 
árboles en el parque, y la actividad vespertina 
dejaría asombrado a cualquiera que no tenga la 
vivencia de Jocotenango. El parque da espacio a 
parejas que buscan un rincón de tranquilidad para 
hablar de futuros o pasados, grupos de estudi-
antes coordinan viajes, diversiones y por qué no 
estudios, algunos de ellos aprovechan la parte 
norte para una breve chamusca.

En los laterales la gente se abastece antes que el 

a poco cerrando sus salas, ya poco falta para que 
salga el último empleado.

Jocotenango posee las cualidades de vida para que 
los extranjeros, jóvenes especialmente, busquen 
alojamiento en sus viviendas tipo chalé o en 
pequeños apartamentos.

Haces de luz dorada atravesaban las copas de los 
árboles en el parque, y la actividad vespertina 
dejaría asombrado a cualquiera que no tenga la 
vivencia de Jocotenango. El parque da espacio a 
parejas que buscan un rincón de tranquilidad para 
hablar de futuros o pasados, grupos de estudi-
antes coordinan viajes, diversiones y por qué no 
estudios, algunos de ellos aprovechan la parte 
norte para una breve chamusca.

En los laterales la gente se abastece antes que el 

a poco cerrando sus salas, ya poco falta para que 
salga el último empleado.

Jocotenango posee las cualidades de vida para que 
los extranjeros, jóvenes especialmente, busquen 
alojamiento en sus viviendas tipo chalé o en 
pequeños apartamentos.

 / Jocotenango /  / Jocotenango /

JOCOTENANGO

PUERTAS

Fig. 28

Fig. 29
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LA MERCED

 / Jocotenango /  / Jocotenango /

Haces de luz dorada atravesaban las copas de los 
árboles en e l parque, y  l a actividad v espertina 
dejaría a sombrado a  c ualquiera que n o tenga l a 
vivencia d e Jocotenango. El p arque d a espacio a

 parejas que buscan un rincón de tranquilidad para 
hablar d e futuros o

 
pasados, g rupos d e estudi-

antes coordinan v iajes, d iversiones y

 
por qué no 

estudios, algunos d e ellos aprovechan l a parte 
norte para una breve chamusca.

En los laterales la gente se abastece antes que el 

a poco cerrando sus salas, ya poco falta para que 
salga el último empleado.

Jocotenango

 

posee las cualidades de vida para que 
los extranjeros, jóvenes e specialmente, busquen 
alojamiento en s us v iviendas t ipo chalé o en 
pequeños apartamentos.

Haces de luz dorada atravesaban las copas de los 
árboles en e l parque, y  l a actividad v espertina 
dejaría a sombrado a  c ualquiera que n o tenga l a 
vivencia d e Jocotenango. El p arque d a espacio a

 

parejas que buscan un rincón de tranquilidad para 
hablar d e futuros o

 

pasados, g rupos d e estudi-
antes coordinan v iajes, d iversiones y

 

por qué no 
estudios, algunos d e ellos aprovechan l a parte 
norte para una breve chamusca.

 / Jocotenango /  / Jocotenango /

JOCOTENANGO

VENTANAS

Fig. 30

Fig. 31
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1-80

1-80

VECTORES

Fig. 32

Fig. 33
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PORTADILLAS

PUERTAS

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Instrumento de validación:
Se utilizó un instrumento de validación con base en los aspectos que ne-
cesitaba resolver y obtener una crítica constructiva. 

Este instrumento tiene una ponderación de 5 a 1, siendo 5 satisfactorio y 
1 deficiente. (Ver Anexo 5)

Conclusiones:

Yahveni indicó que se debe mejorar el equilibrio del contenido, el manejo 
de proporciones y la calidad estética ya que el proyecto requiere de toda 
la habilidad técnica para que los detalles sean perfectos. Sugirió que se 
utilicen fondos en algunas páginas un poco más pasteles, pues el color se 
mostraba algo saturado. Hizo mención en cuanto a la buena utilización de 
elementos para mantener la línea gráfica de los libros CROMOS.

Pablo indicó que el equilibrio y jerarquía se entendían muy bien, que la 
calidad estética mantenia concordancia con el concepto y que el nivel de 
abstracción obtenido responde a la cultura visual del Grupo Objetivo. Hizo 
la observación de que se debe cuidar la técnica y las geometrías en los 
trazos de las vectorizaciones para no verse deformadas. 

Fotografías por Keren García (2017)
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CON GRUPO OBJETIVO
DIAGRAMACIÓN - VECTORIZACIÓN

Con el respaldo de las asesorías brindadas por la asesora de EPS Larisa 
Mendóza, el tercer asesor Nestor Torres y el asesor en sede Arq. Arturo 
Portillo se logró un gran avance en cuanto a la diagramación de conteni-
dos y vectorización de cada elemento.

Objetivos:
Resolver a manera de crítica constructiva los elementos que causan ruido 
o inconformidad con los objetivos de comunicación del proyecto.

Validar con grupos homogéneos afines a los interéses del proyecto para 
obtener una retroalimentación en cuanto a cómo perciben el documento.

Descripción del proceso:
Se realizaron dos instrumentos de validación aplicados a grupos homogé-
neos con interés en la temática que aborda el proyecto. Uno de los instru-
mentos se compartió de manera digital y otro fue personal para obtener 
reacciones más reales y confrontativas.

Criterios a evaluar:
Manejo de las herramientas de Adobe para lograr soluciones gráficas acor-
des a las de los objetivos de comunicación, posicionamiento del concep-
to, la línea gráfica y la identidad del libro CROMOS, familiarización del gru-
po objetivo con el contenido del proyecto, eficacia del trabajo elaborado.

3.
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Fig. 37
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Instrumento de validación:
Éste instrumento se compartió de manera digital por medio de redes so-
ciales y trata de un formulario en Google Docs en el cual se quería evaluar 
la solución gráfica realizada tanto para casas como para puertas y venta-
nas. (Ver Anexo 6)

Perfil del informante:
Estudiantes y profesionales que frecuentan el Centro Histórico y están 
familiarizados con las calles, avenidas, casas y el patrimonio.
Edades: Entre 20 y 35 años.

Resultados:
Se tuvo una muy buena aceptación por parte de los encuestados que fue-
ron 25 en total, entre estudiantes y profesionales. Cada quien realizó su 
aporte y sus críticas a cada elemento.

En el formulario se mostraba un elemento vectorizado en comparación 
con la fotografía real y debajo 3 preguntas, dos de respuesta cerrada y una 
de respuesta abierta para no limitar la crítica.

En su mayoría todos se inclinaron en que se debía mejorar el color y la 
utilización de tonos para definir sombras, ya que en algunos casos no se 
apreciaba como la imagen o bien habían elementos faltantes.

FORMULARIO
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Fig. 38
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Fig. 39
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CASAS

Sugerencias de los encuestados:

• Darle efecto de antiguo al color.
• Algunas puertas de las casas no son iguales, deben 

mejorar en cuanto a su color.
• En algunas ilustraciones se coloca la numeración 

de casa y el contador y en otras no considero que 
debe unificarse, o todas lo tiene o ninguna pero 
sugiero que todas lo tengan.

PUERTAS

Sugerencias de los encuestados:

• Agregar manecillas a algunas puertas.
• Mejorar un poco los colores, bajarle intensidad a 

otros.

VENTANAS

Sugerencias de los encuestados:

• Arriba de la manecilla se encuentra un elemento 
considero bueno agregarlo en el ilustración.

• ¡Que buen trabajo!
• Utilizar un poco más de sombras si la ilustración y 

la técnica lo requiere.
• Solo detalles en cuestión a grosores de líneas en 

algunos varían.

Fig. 40
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Instrumento de validación:
Se realizó un grupo focal en el cual participaron 6 estudiantes de arqui-
tectura expertos en elevación de fachadas arquitectónicas y el tema Art 
Decó. El grupo focal se llevó a cabo con base en críticas constructivas 
aportadas a los vectores impresos y la diagramación impresa, así mismo 
se llevo la computadora para que pudieran percibir el documento digital.

Perfil del informante:
Estudiantes de arquitectura que frecuentan el Centro Histórico y están 
familiarizados con las calles, avenidas, casas y el patrimonio.
Edades: Entre 20 y 25 años.

Resultados:
La mayoría de estudiantes me indicaron que se debe mejorar la utilización 
del color para definir qué está en un primer plano, segundo y tercero. 
También se debe mejorar la sombra de cada inmueble.

Una estudiante me indicó la importancia de dibujar todos los elementos 
que son parte de los inmuebles, como gradas, marcos de ventanas o tam-
bién establecer colores a los vidrios. 

Al percibir la diagramación en conjunto con los elementos gráficos les 
llamó la atención el contenido pues la historia del Art Deco es algo de 
mucho interés para ellos como para el resto de la comunidad que se iden-
tifica con el proyecto..

GRUPO FOCAL
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Grupo Focal, fotografías por Keren García (2017).



Grupo Focal, fotografías por Keren García (2017).



6.1
Visualización del proyecto de EPS en su proceso final. Muestra 
el libro y un resumen de las piezas gráficas que se desarro-
llaron para el tomo. 

CAPÍTULO SEIS.UNO



82

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

82



83

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

83



84

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

84



85

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

85



86

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

86



87

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

87



88

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

88



89

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

89



90

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

90



91

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

91



92

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

92



93

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

93



94

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

94



95

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

95



96

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

96



97

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

97



98

CR
OM

OS
 d

el
 C

en
tr

o 
Hi

st
ór

ic
o 

/ 
Es

til
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

 - 
Ar

t D
ec

ó

1-73

1-80

98



99

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Gr
ad

ua
ci

on
 /

 K
er

en
 G

ar
cí

a

99





1
Descripción de las funciones de aprendizaje en el trayecto 
del proceso de la realización de las fases y módulos de la 
construcción del proyecto.

CAPÍTULO SIETE

7
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PROCESO 
DE GESTIÓN
Aprendí a calcular tiempos y cum-
plir con los cronogramas realizados 
para poder concluír cada uno de los 
pasos que lleva este proceso.

Es importante la investigación que 
nos ayude a sustentar la informa-
ción que nos servirá para la redac-
ción del marco teórico.

Realizar cada uno de los pasos para 
que el proceso de gestión sea flui-
do y no genere retrasos a la parte 
de producción.

Realizar un buen diagnóstico, con 
información pertinente que nos 
ayude a fortalecer las fases del pro-
yecto y podamos trabajar de una 
forma más ordenada y eficiente.

Las etapas de evaluaciones deben 
realizarse a cabalidad para obt-
enr información concreta de como 
otros perciben nuestros diseño.

APRENDIDAS

Cumplir con los tiempos estipu-
lados en el cronograma, para que 
cada etapa del proyecto marche 
bien y no tengamos atrasos en las 
entregas ni trabajo acumulado.

Para cumplir con las validaciones 
es necesario llevar al día las pie-
zas gráficas, para poder validar 
completamente y recibir una bue-
na retroalimentación por parte de 
nuestros asesores como de nuestro 
grupo objetivo. 

Para los instrumentos de validación 
es importante generar preguntas 
que nos ayuden a las tomas de de-
cisión que no se encierren en pre-
guntas de sí o no.
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PROCESO 
DEL DISEÑO 
GRÁFICO
Esta etapa debe ser sustentado por 
la parte de gestión del proyecto, 
toda la información es útil para ge-
nerar los conceptos creativos y sa-
ber qué será eficiente.

Realizar procesos creativos para 
el insight y concepto creativo nos 
ayuda a generar de mejor manera 
la parte creativa.

Realizar paso a paso los procesos 
de visualización y llevar de forma 
paralela las validaciones con los 
asesores correspondientes.

Es importante que las piezas grá-
ficas sean de buena calidad y sus-
tenten el nivel de habilidad que el 
epesista lleva adquirido.

Realizar los bocetos necesarios 
para llegar a la pieza indicada para 
el proyecto.

Todos los bocetos son un indicio 
para llegar a la pieza seleccionada 
y que sea la mejor.
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Casa de un nivel - Centroamérica

CAPÍTULO OCHO

8
Conclusiones de los resultados sobre la ela-
boración del proyecto.



CON-
CLU-
SIO-
NES

• El resultado obtenido cumple con el objetivo de la institución e in-
cluso da oportunidad a que se pueda ampliar el número de tomos a 
reproducir, ya que el material que se elaboró supera lo solicitado por 
la institución.

• Haber iniciado el proyecto dos meses antes del tiem-
po establecido fue oportuno para que la epesista se aco-
plara a un ritmo de trabajo en el que pudiera cumplir con 
las necesidades y solicitudes semanales de la institución. 

• La percepción que se obtuvo por el grupo objetivo a cerca de la 
lógica y coherencia para ilustrar fachadas de casas queda evi-
denciada en los resultados del grupo focal y sustenta la toma de-
decisiones para corregir algunos elementoss en las ilustraciones. 

• Las asesorías constantes fueron una manera de enriquecer y 
mejorar cada una de las piezas gráficas desarrolladas, los ase-
sores internos, externos y profesionales en la rama puntua-
lizaban las posibles áreas a reforzar para que el proyecto lo-
grara cumplir con el profesionalismo de un proyecto de EPS. 

• El impacto que generó la retroalimentación y envío de avances por 
parte del estudiante con la institución ayudó a la aprobación de im-
presión del proyecto por parte del Consejo Consultivo de la Dirección 
del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
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Casa de un nivel - Centroamérica

Recomendaciones que la epesista logra iden-
tificar durante el proceso del proyecto.

CAPÍTULO NUEVE

9



RECO-
MEN-
DA-
CIÓN

A LA INSTITUCIÓN
• Poder garantizar que el trabajo que el epesista rea-

lizará va a cumplir con las necesidades estableci-
das sobre la magnitud del proyecto y de las piezas 
gráficas solicitadas.

• Apegarse al cronograma proporcionado por las 
asesoras de la Escuela de Diseño Gráfico y cumpli-
miento de horas a trabajar a lo largo del Ejercicio 
de Práctica Profesional Supervisada (EPS) y Proyec-
to de Graduación.

• Informar con anticipación sobre los cambios que 
sean necesarios a lo largo del proceso.

• Continuar con la labor que realizan pues es muy 
gratificante ver proyectos que son apoyo a la cul-
tura guatemalteca y que llegan a ser publicados en 
medios masivos.
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A LA ESCUELA DE DISEÑO
• Orientar al estudiante epesista en cuanto a la se-

lección de su proyecto, perfilandolo a desarrollarse 
profesionalmente en la rama del diseño gráfico so-
bre la cual presente mayor habilidad.

• Informar al estudiante sobre los procesos  simultá-
neos que se llevarán a cabo durante EPS y PDG e in-
cluso durante el proceso de examen privado, para no 
enfocar el desarrollo del trabajo sólamente en uno 
de los cursos o bien distribuir las cargas de trabajo. 

• Garantizar que se cumpla el total de aseso-
rías  establecidas por las asesoras en el crono-
grama para no tener retrasos en correcciones. 

• Iniciar el EPS una vez se tenga la organización con la 
cual se va a trabajar, esto implica si se obtiene des-
de el noveno semestre, ya que el tiempo de vacacio-
nes entre el noveno y el décimo ayuda a la pérdida 
de comunicación entre el epesista y la institución. 

RECOM  ENDA-
CIONES
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A DISEÑADORES
• Prepararse mentalmente para la carga de tra-

bajo que conlleva estar llevando la prác-
tica de EPS, máxime si el diseñador está 
laborando pues debe atender a ambas res-
ponsabilidades sin desatender una o la otra.  

• Organizar el tiempo que va a invertir para cada 
tarea sea académica, profesional o personal 
pues es ideal evitar el ocio durante el proceso. 

• Informarse sobre la metodología correcta 
para realizar el proyecto de graduación pues 
cada catedrático se basa en una metodolo-
gía distinta y resulta ser un tanto confuso la 
manera de estructurar los  pasos a realizar.  

• Validar cada una de las decisiones tomadas tanto 
con expertos como con asesores y grupo objeti-
vo ya que nuestro punto de vista tiende a diferir 
mucho de el resto y es enriquecedor conocer lo 
que representa para ellos cada uno de los có-
digos visuales que plasmamos en las piezas. 

• Es necesario contar con dos semanas libres antes 
de la entrega final, para realizar pruebas de impre-
sión y empastado, (en casos de diseño editorial).

RECOM  ENDA-
CIONES
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1
Referencias recopiladas que fueron utilizadas para la reali-
zación del proceso del proyecto.

CAPÍTULO DIEZ

10
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11
• Art Deco: fue un movimiento de 

diseño popular a partir de 1920 hasta 
1939 (cuya influencia se extiende 
hasta la década de 1950 en algunos 
países) que influyó las artes deco-
rativas tales como arquitectura, 
diseño interior, y diseño gráfico 
e industrial, también a las artes 
visuales tales como la moda, pintura, 
grabado, escultura y cinematografía. 

• Art Nouveau: es un movimien-
to artístico que surge a fines del 
siglo XIX. es un estilo decorati-
vo desarrollado durante la Belle 
époque en Europa y Estados Unidos. 

• Barrial: es toda subdivisión, con 
identidad propia, de una ciudad, 
pueblo o parroquia. Su origen puede 
ser una decisión administrativa, una 
iniciativa urbanística o, simplemen-
te, un sentido común de pertenen-
cia de sus habitantes basado en la 
proximidad o historia, y muchas 
veces reforzado por el antagonis-
mo con otro barrio contiguo.

 
 

• Bocetaje: el concepto de boceto 
refiere al esquema o el proyecto 
que sirve de bosquejo para cualquier 
obra. Se trata de una guía que 
permite volcar y exhibir sobre un 
papel una idea general antes de 
arribar al trabajo que arrojará un 
resultado final.

• Diagnóstico: es el análisis que se 
realiza para determinar cualquier 
situación y cuáles son las tenden-
cias. Esta determinación se realiza 
sobre la base de datos y hechos 
recogidos y ordenados sistemática-
mente, que permiten juzgar mejor 
qué es lo que está pasando.

• Diagramación: La diagramación, 
también llamada a veces maque-
tación, es un oficio del diseño 
editorial que se encarga de 
organizar en un espacio, conteni-
dos escritos, visuales y en algunos 
casos audiovisuales (multimedia) 
en medios impresos y electróni-
cos, como libros, diarios y revistas. 
 
 

CAPÍTULO ONCE

GLOS  ARIO



GLOS  ARIO

•  Ecléctico: El eclecticismo es un enfoque 
conceptual que no se sostiene rígida-
mente a un paradigma o un conjunto 
de supuestos, sino que se basa en 
múltiples teorías, estilos, ideas para 
obtener información complemen-
taria de un tema, o aplica diferen-
tes teorías en casos particulares. 

• Grupo Focal: es una técnica cualitativa 
de estudio de las opiniones o actitudes 
de un público, utilizada en ciencias 
sociales y en estudios comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identidad: Conjunto de rasgos o 
características de una persona 
o cosa que permiten distin-
guirla de otras en un conjunto. 

• Incidencia: Cosa que se produce 
en el transcurso de un asunto, un 
relato, etc., y que repercute en él 
alterándolo o interrumpiéndolo.  

• Insight: Insight es un término 
utilizado en Psicología prove-
niente del inglés que se puede 
traducir al español como “visión 
interna” o más genéricamente 
“percepción” o “entendimiento”. 

• Manifestaciones Neocoloniales: 
es la práctica geopolítica que se 
encarga de utilizar el mercantilis-
mo, clientelismo político, la globa-
lización empresarial y el imperialis-
mo cultural para influir en un país 
y establecer una élite para dirigir 
las poblaciones, apropiarse de las 
tierras y recursos que poseen.

• Patrimonio Cultural: El patri-
monio cultural es la herencia 
cultural propia del pasado de una 
comunidad, mantenida hasta la 
actualidad y transmitida a las ge-
neraciones presentes y futuras. 

• Pieza gráfica: se refiere a una com-
posición visual en diseño, el cual 
puede variar en soporte y formato 
según sus necesidades. Se relaciona 
muy fuertemente con la publicidad, 
la cual es usada tanto en vía pública 
como en revistas o prensa escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Revitalizar: Dar a algo nueva vida o 
actividad, especialmente después de 
un período de deterioro o inactividad. 

• Serif: Las gracias, serifas, remates, 
patines o terminales son pequeños 
adornos ubicados generalmen-
te en los extremos de las líneas 
de los caracteres tipográficos. 

• Validación: es la acción y efecto 
de validar (convertir algo en válido, 
darle fuerza o firmeza). El adjetivo 
válido, por otra parte, hace refe-
rencia a aquello que tiene un peso 
legal o que es rígido y subsistente.

• Vectorización: La vectorización 
consiste en convertir imágenes 
que están formadas por píxeles en 
imágenes formadas por vectores. 
Esto se logra dibujando todos los 
contornos y rellenos de la imagen 
mediante curvas Bezier.
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Recopilación de imágenes de todo el proceso de la realiza-
ción de cada etapa del proyecto de EPS.

CAPÍTULO DOCE
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DIAGNÓSTICO
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ENCUESTA Y ANÁLISIS 
DE VIABILIDAD
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PALETA DE COLORES
Color en fachadas según el Artículo 37 del Marco Regulatorio del Manejo 
y Revitlización del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, vigente 
desde el año 2003.
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AUTOEVALUACIÓN

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico
EPS 2017
1er y 2o. Nivel de bocetaje = Cuadro de autoevaluación
Licda. Lourdes Pérez
Adaptación del cuadro de autoevaluación preparado por el Lic. Francisco Chang, 2010

Principios a evaluar en el diseño 

Nombre de la versión
Pertin
encia

Memor
abilida

d
Fijació

n
Legibili

dad
Comp
osición

Abstra
cción

Estiliza
ción

Identid
ad 

visual

Diseño 
tipográ

fico

Uso 
de 

color

RESU
LTAD
O / 50

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

opción

Autoevaluación Es un procedimiento que pretende evaluar las propuestas de diseño de manera objetiva a través del 
cual el estudiante determina cuales reunen las condiciones necesarias para continuar trabajando en 
ellas. Se pondera de 0 a 5 puntos con los siguientes criterios de evaluación: Excelente=5, muy 
bueno=4, bueno=3, regular=2, malo=1Pertinencia Hace referencia a la forma en que la propuesta guarda relación con el tema que se está tratando. La 
pertinencia del diseño establece también si el mensaje contenido en el diseño es adecuado para el 
grupo objetivo.

Memorabilidad Un diseño es memorable si el receptor logra: a) Asociarlo con un recuerdo o evento importante o   b) 
Recuerda repetidamente el mensaje y le sirve como referente.  Las mejores campañas de 
comunicación visual, son aquellas que son memorables.

Fijación La fijación de un mensaje visual es la capacidad que este tiene, gracias a su construcción, de 
posicionarse en la mente del grupo objetivo. El uso de colores, imágenes y mensajes adecuados 
facilita la fijación de los mensajes.

Legibilidad La fijación de un mensaje visual es la capacidad que este tiene, gracias a su construcción, de 
posicionarse en la mente del grupo objetivo.   El uso de colores, imágenes y mensajes adecuados 
facilita la fijación de los mensajes.

Composición visual Se evalúa si la composición que se presenta, es armónica, agradable, esteética y reúne las 
condiciones necesarias para llamar la atención del grupo objetivo. (Desglose de tratamiento gráfico, 
ejemplos: Anomalía, economía, profusión, etc.

Abstracción Si dentro de la composición, existen elementos construidos a parir del principio de la abstracción, 
debe evaluarse si la misma se comprende, si adecuadamente una realidad y si comunica aquello para 
lo que fue creada.

Estilización El tratamiento que se le da a las imágenes y textos debe resultar estética, agradable, armónica y debe 
contribuir a despertar el interes y a generar una vinculación emocional con el grupo objetivo. Desglose 
de técnicas utilizadas: vectorial, mano alzada, etc.)

Comprensión y 
vinculación con el 
concepto creativo

La propuesta de diseño debe comunicar el concepto creativo en cualquiera de sus soportes. La 
determinación de sus identificadores visuales constituye un elemento muy valioso para potenciar la 
idea, evitando la ambiguedad en el mensaje.

Diseño tipográfico
Más allá de elegir las fuentes tipográficas adecuadas, el diseño tipográfico es la forma en que se ha 
incorporado la tipografiá al diseño.  La adecuación al tema, la legibiliad, la comprensión de los 
contenidos, se debe evaluar para establecer el aporte de este componente.

Uso del color La selección de la paleta de colores debe evaluarse en función de la adecuación al perfil del grupo 
objetivo y la temática que se esta trabajando. Se debe evaluar desde el punto de vista estético, 
técnico y psicológico.

Resultado La evaluación dará como resultado una ponderación de entre 0 y 50 puntos, las propuestas que 
resultan mejor evaluadas, son las que técnica y objetivamente se ajustan de mejor forma a los 
requerimientos del proyecto.
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INSTRUMENTO DE 
VALIDACIÓN CON
EXPERTOS

CROMOS
ESTILOS ARQUITECTÓNICOS: ART DECO
CASAS

Nombre: Keren Cesia Yhomara García Castañeda
Carné: 201213856

Sección: G

Proyecto
Diseño de material editorial para la revitalización del patrimonio y los estilos 

arquitectónicos del Centro Histórico.
Institución

Unidad de Investigación de la Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de 
Guatemala.

El equilibrio del contenido permite 
comunicar el concepto.

Manejo de proporciones para facilitar 
jerarquía

Calidad estética

El tipo de letra refleja la identidad del 
proyecto en relación al concepto

El nivel de abstracción del contenido 
gráfico responde a los requerimentos de 

lectura visual del g.o.

5 4 3 2 1

Observaciones:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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INSTRUMENTO 1
VALIDACIÓN CON G.O.
FORMULARIO DE GOOGLE DOCS
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MAPA DE EMPATÍA
INSTITUCIÓN

MAPA DE
EMPATÍA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
CENTRO HISTÓRICO

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?

¿QUÉ VE?

¿QUÉ DICE?

¿QUÉ ESCUCHA?

¿QUÉ LE FRUSTRA?

¿QUÉ LE MOTIVA?

Divulgar información
Fomentar la cultura

Reconocer la riqueza arquitectónica
que existe en el C.H.

Su entorno visual gira en torno
a lo que ve en el Centro Histórico.

Calles tapizadas de carteles
que invitan al consumismo de

comida chatarra, gaseosas, etc.
Algunas calles y museos si cuentan

visitas guiadas, galerías de arte, etc.

El encargado de la Unidad
tiende a variar en cuanto a sus

necesidades primordiales debido
a que le importa mucho poder

plasmar todo el contenido posible
en los trabajos que realiza.

Que el trabajo que realiza es importante.
Que debe hacer del conocimiento público

toda la riqueza cultural del C.H.
Que mucha gente no lo leerá.

Que muchos van a querer esa edición.

No tener personas que le
apoyen a realizar el trabajo.

No tener un patrocinador para

No tener acceso a lugares para
toma de fotografías o realizar 

investigación.

Saber que existen epesistas que le
pueden ayudar.

Saber que su trabajo es publicado.
Que su sueño es tener una editorial

al realizar sus proyectos.
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MAPA DE EMPATÍA
GRUPO OBJETIVO

Viajar y conocer otras culturas.
Conocer los rincones más recomendados

de comida, arte, bebida, diversión.
Conocer Guatemala

Apoyar proyectos de cultura y arte

El vecino del Centrho Histórico
vive en un ambiente de calles entre

inseguras y seguras.
Rodeado de museos y no visita ninguno.

Rodeado de historia arquitectónica
pero no conoce mucho de ella.

Esperando no ser asaltado cuando
se suba en un bus.

Le importa cuidar de sí mismo y
de su familia.

Le importa demostrar capacidades
habilidades y conocimiento ane los demás.

Quiere conocer lugares culturales,
galerías de arte, lugares de ocio.

Que su ambiente o vecindario
tiene mucho para contar.
Que vive en el lugar más
cultural de Guatemala.

Que puede dar más de lo que
ha dado.

Que es capaz.
No sentirse parte de un grupo.

Vivir en un lugar de riqueza
cultural y no conocer nada de ello.

No saber la historia del lugar en
el que se deselvuelve.

Tener carrera profesional.
Prepararse académicamente.

Que la municipalidad de
Guatemala trabaja para su

bienestar y el de su ambiente.

MAPA DE
EMPATÍA

GRUPO OBJETIVO

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?

¿QUÉ VE?

¿QUÉ DICE?

¿QUÉ ESCUCHA?

¿QUÉ LE FRUSTRA?

¿QUÉ LE MOTIVA?
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COSTO DEL APORTE

$.   75    -   $ 4725

$. 925    -   $ 3812.5

$   125    -   $   125
$   100   -   $   1100
$   187.5 -   $   187.5
$    87.5 -   $   262.5
$    87.5 -   $   1400
$   112.5  -   $   337.5
$   87.5  -   $   262.5
$   137.5 -   $   137.5

$. 475    -   $ 1000

$   100   -   $   400
$   125 

   
-   $   150

$   150 

 
 -   $   350

$   100  -   $   100

$. 168.75 -   $ 662.50

$   81.25   -   $   487.5
$   87.50

  

-   $   175

$. 337.5 -   $ 2493.75

$   112.50   -   $   562.50
$   131.25 

  

-   $   525
$    93.75

  

-   $   1406.25

$. 300

$. 300

Total: $ 13,293.75

Total: Q 99,703.12

PROYECTO A

- CROMOS del Centro Histórico
  Estilos Arquitectónicos 
  Art Decó / Residencial

- 144 PÁGINAS EN TOTAL:

- 63 Págs. solo diagramación

- 39 Págs. diagramación y 1/2 pág. de ilustración

1 casa de esquina
11 casa 1 nivel
1 con 2ventanas y 1 puerta
3 con 1 ventana
16 con 1 puerta
3 casa de 2niveles
3 con 3 ventanas
1 con 2 ventanas

- 10 Págs. de ilustración completa

4 de portadillas
2 casa 1 nivel
3 casa 2 niveles
1 con 3 ventanas

- 8 Págs. diagramación y 1/4 de ilustración.

6 de ventana
2 casa 1 nivel

- 24 Páginas diagramación y 3/4 de ilustración.

5 casa 1 nivel
4 casa 2 niveles
15 con puerta

- Portada y Contraportada

- Cubierta
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PROYECTO B

- Ilustraciones de casas, puertas, ventanas 
y detalles de los 12 barrios del C.H.

- 70 Ilustraciones en total:

          -   1 casa de esquina

          - 19 casas de un nivel

          -  9 casas de dos niveles

          -  19 puertas

          - 22 ventanas

$.   175         -   $ 175

$.   125 c/u  -   $. 2375

$.   150 c/u  -   $ 1350

$.   100 c/u  -   $ 1900

$.   100 c/u  -   $ 2200

Total: $ 8,000

Q. 1 ,312.50  -   Q.   1,312.50

Q.   937.50  -   Q. 17,812.50

Q. 1 ,125.00  -   Q. 10,125

Q.  750.00  -   Q. 14,250

Q.  750.00  -   Q. 16,500

Total: Q 60,000

PROYECTO C

- Portadillas que incluyen las 
vectorizaciones realizadas de casas,  
puertas, ventanas y detalles.

          -   5 portadillas en total.

          -   Tamaño 16” x 8”

          -   A doble página

$.   200 c/u         -   $ 1000

Total: $ 1,000

Q. 1 ,500 c/u  -   Q.   7,500

Total: Q 7,500

Q. 167,203.12GRAN TOTAL
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