
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura

Escuela de Diseño Gráfico

Diseño de material gráfico editorial
para las facilitadoras del Programa de Fortalecimiento Familiar 

San Juan Sacatepéquez de Aldeas Infantiles SOS Guatemala 
como apoyo a los procesos de sensibilización

y prevención del maltrato y abuso sexual infantil

Presentado por Diego Alejandro Medina Moreno
para optar al título de Licenciado en Diseño Gráfico





Diseño de material gráfico editorial para las facilitadoras
del Programa de Fortalecimiento Familiar San Juan Sacatepéquez 
de Aldeas Infantiles SOS Guatemala como apoyo a los procesos 
de sensibilización y prevención del maltrato y abuso sexual infantil

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico

Proyecto desarrollado por:
Diego Alejandro Medina Moreno

para optar al título de:
Licenciado en Diseño Gráfico

Guatemala, Abril del 2019

“Me reservo los derechos de autor haciéndome responsable de 
las doctrinas sustentadas adjuntas, en la originalidad y contenido del tema,
en el análisis y conclusión final, eximiendo de cualquier responsabilidad a la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala”





5 |

Msc. Arq. Edgar Armando
López Pazos
Decano

Arq. Gloria Ruth
Lara Cordón de Corea
Vocal I

Arq. Sergio Francisco
Castillo Bonini
Vocal II

Br. Kevin Christian
Carrillo Segura
Vocal IV

Msc. Arq. Alice Michele
Gómez García
Vocal III

Br. Ixchel Maldonado
Enríquez
Vocal V

Arq. Marco Antonio
de León Vilaseca
Secretario Académico

Nómina de Autoridades Tribunal Examinador

Licda. Lourdes Eugenia
Pérez Estrada
Asesora Metodológica

Licda. Larisa Caridad
Mendóza Alvarado
Asesora Gráfica

Msc. Arq. Edgar Armando
López Pazos
Decano

Arq. Marco Antonio
de León Vilaseca
Secretario Académico





7 |

Agradecimientos
A Dios, por haberme dado la vida, varias oportunidades y por 
todas esas veces que dije: “que sea lo que Dios quiera”, “¡Diosito 
ayuda!” porque en mi desesperación siempre me guiaste para 
tomar las mejores decisiones y de esa manera me permitiste 
alcanzar mis metas.

A la Virgen del Carmen por interceder por mis oraciones y por 
todas esas veces que dije: “Virgencita nunca me dejes solo” y por 
acompañarme en todo momento.

A mi padre Erick Eduardo Medina Aquino por todo el esfuerzo 
que hiciste para darme una educación, por guiar mis pasos, por 
enseñarme que no todo en la vida es fácil y que debo luchar por 
conseguir mis sueños, por todas esas veces que te dije: “me llevas 
a la U”, “me llevas a imprimir”, “me harías favor de irme a dejar”, 
“espera mi llamada, yo te aviso”, porque a pesar de todos tus 
compromisos y responsabilidades siempre estuviste para apoyarme 
en mi camino universitario.

A mi madre Nélida Eugenia Moreno Guzmán porque te debo todo 
lo que soy hoy en día, por todo el esfuerzo que hiciste para darme 
las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida, por todo 
tu apoyo y motivación, por todo tu amor, por toda tu paciencia 
que me has tenido, por estar al pendiente de cómo me había ido, 
por escuchar mis preocupaciones y mis logros, por decirme un 
millón de veces vos podes y lo vas a lograr, por nunca permitirme 
que dejara de soñar y por todas esas veces que te dije: “mamá 
necesito imprimir”, “mamá me das dinero”, sos una parte importante 
en toda mi trayectoria universitaria y en mi vida.

|



| 8

A mi hermano Marlon Eduardo Medina Moreno porque siempre 
confiaste y creíste en mi, porque nunca me dejaste darme por 
vencido, por todas esas veces que también te dije: “me llevas”, 
“necesito que me hagas un favor”, también te agradezco por todas 
las veces que me ayudaste en mis proyectos y por decirme siempre 
que estabas seguro que me iba a ir bien, por escuchar todos mis 
problemas, por darme consejos y por ser mi ejemplo a seguir y 
llenarme de orgullo.

A mis tías Marleny y Johanna porque siempre me alentaron a 
seguir adelante y por felicitarme en todos mis logros, por estar 
al pendiente de cómo me había ido y por todo su amor. A mis primos 
Claudia y Gabriel porque de una u otra manera me apoyaron, 
creyeron en mí y nunca dudaron de mis capacidades y estaban 
seguros que lo lograría. A mi sobrina Paola por ser esa niña 
maravillosa que me da cariño y alegría, por cada una de tus 
ocurrencias y en especial por cada una de las veces que sin mala 
intención interrumpías mis tareas para que jugáramos y sin darme 
cuenta era un respiro que necesitaba, mil gracias.

A mi abuelo Ogilber porque en cada oportunidad que podías me 
preguntabas como iba con mis estudios, me alentabas a seguir 
adelante y me decías “aprovecha esta gran oportunidad” y con 
una sonrisa en tu cara me decías “lo vas a lograr”.

A mi mejor amiga Jaquelline Paz, por ser una inspiración para 
mí, por esas veces que me ayudabas en mis proyectos, porque 
siempre creíste en mí y nunca me dejaste abandonar mis sueños, 
por esas veces que te dije tengo miedo y me dabas la respuesta 
que necesitaba escuchar y por esos 20 años de amistad sincera.

A mis amigas Daiana y Valerie que sin darme cuenta se volvieron 
importantes en mi vida, por cada uno de los momentos que 
compartimos juntos, por todas las risas, por confiar en mí y 
por su apoyo y cariño.



9 |

A Marian porque es la persona con la que compartí los últimos 
años de la carrera, con quien trabajé la mayoría de los proyectos 
que faltaban, por todos tus comentarios constructivos para mis 
trabajos, por confiar en mí, por nuestro lenguaje clave, por las 
risas, las preocupaciones y en especial por tu amistad. 

A mis asesores: Licda. Lourdes Pérez, Licda. Larisa Mendóza y 
Licda. Vivian Rodríguez por compartir sus conocimientos y por 
guiarme en la realización del proyecto.

A la organización Aldeas Infantiles SOS Guatemala y a todo el 
equipo de trabajo que estuvo a mi lado apoyándome durante la 
realización del proyecto. Gracias por la experiencia que gané al 
tener la oportunidad de trabajar con ustedes.





11 |

Índice de contenidos

Presentación

Introducción

Antecedentes

Problema

Justificación

     Trascendencia

     Incidencia

     Factibilidad

Objetivos

     Objetivo general

     Objetivo específico de comunicación

     Objetivo específico de diseño

Perfiles

Perfil de la institución

Perfil del grupo objetivo

Planeación operativa

Flujograma

Cronograma

Previsión de recursos y costos

Marco teórico

Acción y prevención para el desarrollo

Un libro para el desarrollo

Definición creativa

Brief de diseño

Referentes Visuales

Estrategia de diseño

15

17

19

20

21

22

23

25

27

35

39

41

44

48

51

53

61

75

77

80

82



| 12

Definición del insight

     SPICE

     POEMS

     Mapa de empatía

     Hallazgos

     Insight

Definición del concepto creativo

     Mapa mental

     Relaciones forzadas

     Método SCAMPER

     Posibles conceptos

     Concepto creativo

Códigos de diseño

Producción Gráfica y validación de alternativas

     Primer nivel de visualización

          Primera evaluación

     Segundo nivel de visualización

          Segunda evaluación

     Tercer nivel de visualización

          Tercera evaluación

     Propuesta final

          Fundamentación

          Respecto al color

          Respecto a la tipografía

          Respecto al grafismo

          Respecto al formato

     Lineamientos para la puesta en práctica

     Presupuesto

84

85

86

87

88

89

90

91

92

94

95

99

101

107

109

114

119

121

125

204

205

207

208

209

210



13 |

Síntesis del proceso

Lecciones aprendidas

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias

     Índice de figuras

     Índice de tablas

Anexos

     Anexo 1: Evaluación diagnóstica

     Anexo 2: Primer nivel de validación

     Anexo 3: Segundo nivel de validación

     Anexo 4: Tercer nivel de validación

     Anexo 5: Cotización para impresión del material gráfico

     Anexo 6: Proyecto

213

215

217

218

220

223

226

227

228

232

233

235

244

245





15 |

Presentación
Aldeas Infantiles SOS Guatemala es una organización de desarrollo 
social que inició sus actividades en 1976, con el fin de realizar 
acciones en beneficio de la niñez. Esta entidad tiene una gran 
incidencia con un enfoque familiar, para prevenir la pérdida del 
cuidado familiar o para cuando ya se perdió el cuidado familiar.

En Guatemala un niño de cada siete sufre violencias y es víctima de 
abuso sexual, el cual se produce cuando un adulto o una persona 
encargada de un menor de edad tiene cualquier tipo de actividad 
sexual con el niño o adolescente. Este problema afecta la autoestima 
de los niños y niñas poniéndolos en una situación de riesgo y 
afectando su desarrollo como personas.

Sin embargo, este es un problema que está presente en muchos 
hogares y se tiene una idea errónea de que el maltrato o el abuso 
sexual infantil es generalmente cometido por un desconocido, 
pero, en la mayoría de los casos el abusador es una persona 
conocida del niño o niña.

Al realizar una previa investigación, se identificó una estrategia 
para abordar la problemática por medio de un libro, el cual es un 
compendio de guías metodológicas y los temas que se imparten 
en el Diplomado de Prevención contra el maltrato y abuso sexual 
infantil que trabaja el Programa de Fortalecimiento Familiar San 
Juan Sacatepéquez. Este libro contiene ilustraciones contextualizadas, 
con la finalidad de que las facilitadoras puedan comprender el 
contenido y tener una base que les permita conocer el proceso 
adecuado para contribuir con el desarrollo de niños y niñas 
por medio de los padres.

El presente informe es parte de los requisitos para obtener el grado 
académico de licenciado en diseño gráfico, por lo que se presentan 
antecedentes, definición y justificación del problema y servirán 
como guía para el desarrollo de una propuesta gráfica basada en 
los perfiles de la organización y del grupo objetivo para tomar 
decisiones de comunicación visual correctas.

|
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1.1 | Antecedentes
Las familias son fundamentales para que los niños y niñas reciban 
una educación afectuosa y desarrollen habilidades que necesitan 
para ser parte de la sociedad. Una familia tiene una gran incidencia 
en el desarrollo social y emocional de los niños y niñas y les permite 
alcanzar todo su potencial y afrontar la vida con una actitud positiva.

Es importante el cuidado familiar porque permite el desarrollo 
integral y personal de niños y niñas. Cuando se pierde este factor 
importante, se generan grandes consecuencias que afectan no solo 
a los niños, sino a toda la sociedad.

La Procuraduría General de la Nación (PNG) informó que, en 14 
meses, 558 niños y niñas fueron abandonados. De acuerdo con las 
estadísticas, entre el 1 de enero de 2015 y el 29 de febrero de 2016, 
se reporta un total de 558 menores abandonados en todo el país. 
La edad de los niños oscilan entre 0 meses y 18 años (Castañón, 2016).

De enero a octubre de 2017, 198 niños fueron abandonados en todo 
el país. Una de las principales causas del abandono de bebés es el 
aumento de embarazos en adolescentes. Un menor abandonado se 
enfrenta a grandes desafíos, el primero, vivir sin la protección de 
una familia. El abandono puede provocar baja autoestima, por lo 
que el desarrollo de los niños es seriamente afectado (Alvizurez, 
Castillo, 2017).

La Oficina Internacional Católica de la Infancia [BICE] (2014) indica 
que en el 2005 la UNICEF reportó que cada año se manifiestan 
al menos 11,000 casos de abusos sexuales contra niños en el país. 
En el 2013 CONACMI reportó que un niño de cada siete sufre 
violencias y es víctima de abuso sexual. En el 80% de los casos, 
las violencias sexuales ocurren en el círculo familiar.
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Basadas en amor y respeto, existen varias organizaciones que 
trabajan en favor de los niños guatemaltecos, para apoyarlos en 
su educación, salud o bienestar. Algunas de ellas son: Fundación 
Educativa Fe y Alegría, Hogar del niño Fátima, Alianza Joven, 
Ayuvi, Fundaniñas, Cooperación para la educación, Fotokids, 
Los Patojos, AMBI - amor y bienestar, Fundación Miguel Torre-
biarte, Fundación Junkabla, Centro Ocupacional Especial Laboral 
Integral (Coeli), Fundación Margarita Tejeda para síndrome de 
Down, Fundación Niños quemados, Fundal, BK Becas Fundación, 
Glasswing International y Aldeas Infantiles SOS (Lepe, 2016).

Estas organizaciones contribuyen al desarrollo de niños y niñas.

Aldeas Infantiles SOS Guatemala es una organización de desarrollo 
social que tiene como objetivo realizar acciones en beneficio de 
niños y niñas. Trabajan según el espíritu de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. A través del concepto 
de Aldeas Infantiles SOS, esta organización ha sido pionera al 
definir un enfoque familiar en el cuidado a largo plazo de niñas y 
niños (Aldeas Infantiles SOS Guatemala, s.f.).

1.2 | Problema
Ambigüedad en la metodología de enseñanza en las escuelas de familias 
del Programa de Fortalecimiento Familiar San Juan Sacatepéquez, 
causando dificultad en los procesos de aprendizaje y prevención.

El programa cuenta con un diplomado que se llama “Prevención 
contra el maltrato y abuso sexual infantil” y la institución necesita 
un compendio de todas las guías metodológicas y los temas que se 
llevan a cabo en la escuela de familias y de esta forma sistematizar 
el servicio para todos los programas.

El trabajo con las familias 
es una prioridad y uno 

de los más grandes 
desafíos, se imparten 

charlas y talleres para 
adquirir nuevas destrezas 

y habilidades

- Aldeas Infantiles SOS Guatemala -
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1.3 | Justificación
Aldeas Infantiles SOS Guatemala tiene un Programa de Fortalecimiento 
Familiar en San Juan Sacatepéquez, consiste en impartir charlas y 
talleres a padres y madres de familia sobre el cuidado de los niños, 
tratan temas de educación, salud y sexualidad, que genera escuelas 
de familias que se han convertido en un tema educativo.

La organización, debido a que trabaja un tema educacional, necesita 
de personas que ayuden a impartir talleres a los padres, el modelo 
que trabajan, consiste en una metodología de educación popular, 
es muy participativa, por lo que dichos talleres se trabajan con un 
máximo de 15 personas más la facilitadora que imparte el taller.

Como los temas que trabajan son muy completos es necesario 
dejar un legado. Debe quedar establecida la sistematización de la 
información, es decir, debe existir una guía que sirva para multiplicar 
escuelas de familias.

Trascendencia

Para Aldeas Infantiles SOS Guatemala es importante generar 
proyectos que tengan como resultado beneficio para niños y niñas, 
es enriquecedor ver todo el esfuerzo que se ha hecho para ver a un 
niño crecer saludable, ir a la escuela, encontrar un trabajo y fundar 
su propia familia. Este resultado indica que un niño alcanzó su 
máximo potencial y han aprendido a valerse por sí mismo en la 
sociedad, mejorando el desarrollo social del país (Aldeas Infantiles 
SOS Guatemala, s.f.).

Utilizando materiales gráficos, adecuados para las personas que 
imparten talleres, se espera multiplicar escuelas que ayuden al 
Programa de Fortalecimiento Familiar, creando un ambiente en 
donde un niño crezca con amor y le permita desarrollarse como 
parte integral de la sociedad.

La implementación de un material gráfico va permitir establecer 
una metodología de enseñanza adecuada.
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De esta manera se benefician los padres, porque adquieren nuevos 
conocimientos y al mismo tiempo sus hijos son beneficiados por 
medio del cuidado familiar. Y por último las facilitadoras de las 
escuelas de familias tendrán un provecho al tener un instrumento 
que sirva para obtener una comunicación efectiva.

Incidencia

La consecuencia de que no exista un material gráfico, en la que las 
facilitadoras puedan basarse para ayudar a formar a los padres y 
madres limita el desarrollo social. Sin una buena base que oriente 
a las personas que imparten los talleres, el fortalecimiento familiar 
se ve afectado debido a que cada facilitadora van a enseñar de la 
manera que crea conveniente y puede tener resultados favorables, 
pero si se basan en una guía que recopila información basada en 
la experiencia, se garantiza que se obtendrá el resultado esperado.

El diseño gráfico es importante porque contribuye con el desarrollo 
del Programa de Fortalecimiento Familiar San Juan Sacatepéquez. 
La intervención de diseño de un material gráfico tiene como objetivo 
establecer una metodología de enseñanza precisa y clara.

Con la ayuda de un material gráfico, las facilitadoras de las escuelas 
de familias serán capaces de transmitir la información de forma 
efectiva, y así lograr el desarrollo personal de los padres y madres, 
para que ayuden a sus hijos a alcanzar su potencial y valerse por sí 
mismo en la sociedad, creando un ambiente agradable para niños 
y niñas, fortaleciendo el vínculo familiar.

Factibilidad

Este proyecto de desarrollo social es factible, debido a que existe 
una comunicación entre el estudiante y la organización, quienes 
cuentan con un personal especializado, con directores de proyectos, 
ellos investigan y proporcionan la información con facilidad.

El centro social que se encuentra ubicado en San Juan Sacatepéquez, 
aunque relativamente es cerca de la ciudad, la organización acepta 
que el estudiante trabaje el proyecto a distancia, puede existir una
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comunicación por correo y por lo menos una vez a la semana hay 
que ir a presentar avances del proyecto. La organización también 
permite que el estudiante asista a las escuelas de familias, para 
observar la forma en la que trabajan.

La directora y las facilitadoras están dispuestas a ayudar en el 
proceso de validación y están dispuestas a apoyar el desarrollo de 
este proyecto. La ventaja de este material es que si la organización 
no cuenta con fondos para reproducir todo el material se pueden 
reproducir ciertas partes para llevar a cabo un taller, una vez 
entregado el material puede ser utilizado en los otros programas 
de la organización en el país.

1.4 | Objetivos
Objetivo general

Contribuir con el Programa de Fortalecimiento Familiar, a través 
de la intervención del diseño gráfico acerca del sistema de prevención 
contra el maltrato y el abuso sexual infantil, para la organización 
Aldeas Infantiles SOS Guatemala para las facilitadoras de las 
Escuelas de Familias del municipio de San Juan Sacatepéquez.

Objetivo específico de comunicación

Apoyar los procesos de comunicación entre las facilitadoras de 
los talleres del sistema prevención contra el maltrato y el abuso 
sexual infantil y los padres y madres de familia que participan en 
el Programa de Fortalecimiento Familiar, a través del diseño de 
material gráfico editorial.

Objetivo específico de diseño

Diseñar un libro dirigido a las facilitadoras de talleres del Programa 
de Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS Guatemala 
San Juan Sacatepéquez, que responda a la identidad gráfica de la 
institución y a las necesidades de comprensión de los contenidos del 
sistema de prevención contra el maltrato y el abuso sexual infantil.





25 |

| CAPÍTULO 2  PERFILES |

2Perfiles

Perfil institucional
Perfil del grupo objetivo





27 |

| CAPÍTULO 2  PERFILES |

2.1 | Perfil de la institución

Características del sector social

Aldeas Infantiles SOS Guatemala tiene como objetivo realizar 
acciones en beneficio de los niños y niñas. Trabajan según el espíritu 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño, a través del concepto de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, 
la organización ha sido pionera al definir un enfoque familiar en 
el cuidado a largo plazo de niñas y niños huérfanos.

La organización con su trabajo diario desafía a niños y niñas para que 
alcancen su potencial. Nunca se debe tratarlos como objetos de 
caridad. Aldeas Infantiles SOS Guatemala está consciente que los 
niños y niñas deben aprender a valerse por sí mismos en la sociedad. 
No se trata de sobreproteger a los niños y niñas sino de apoyarlos 
en su desarrollo.

Colabora con empresas amigas, las empresas dentro de sus actividades 
pueden hacer donaciones garantizando la manutención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados en Aldeas Infantiles SOS 
Guatemala. Se crean alianzas que contribuyan al desarrollo de 
la sociedad.

Aldeas Infantiles SOS Guatemala es una organización independiente 
no gubernamental de desarrollo social que se encuentra ubicada 
en 9 avenida 32-01 zona 11, colonia Las Charcas.

Los principales problemas atendidos por la organización se encuentran 
relacionados en el cuidado de los niños y niñas en situación vulnerable, 
abandono, orfandad, maltrato y/o abuso que son necesarios atender 
para el desarrollo integral de la población.

Figura 1 Logotipo Aldeas Infantiles SOS Guatemala
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Historia de la institución

Aldeas Infantiles SOS comienzó su actividad en Austria en 1949. 
Después de la Segunda Guerra Mundial miles de niños quedaron 
huérfanos, sin que nadie los ayudara, y vivían todos juntos en 
orfanatos. Hermann Gmeiner quiso que estos niños crecieran de 
nuevo en un hogar, con alguien que cuidara de ellos y que les diera 
cariño y protección.

Por esta razón, Hermann Gmeiner  fundó la primera aldea infantil SOS, 
formada por varias casas, donde vivían en cada una de ellas un 
grupo de hermanos con una mamá SOS.

De esta acción ya han pasado más de 60 años, pero todavía sigue 
existiendo niños que viven en situaciones muy complicadas.

Aldeas Infantiles SOS ayuda a las familias para que los niños no 
se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, se integran a 
los niños a una familia SOS, proporcionando la estabilidad que 
necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta 
que su familia se haya recuperado.

La organización también acompaña a los jóvenes para que puedan 
cumplir sus sueños; algo muy importante que hace esta institución 
es que nunca separan a los hermanos biológicos para que puedan 
crecer juntos y mantener su vínculo afectivo. Brinda educación, 
seguridad y sobre todo mucho cariño, para que sean felices y puedan 
vivir como niños su infancia. Aldeas Infantiles SOS (s.f.) atiende a 
más de 600.000 personas en 134 países.

Esta organización inició sus actividades en Guatemala en el año de 
1976, dónde existen siete aldeas infantiles SOS y tres Programas 
de Fortalecimiento Familiar, en donde se previene el abandono 
infantil, desde las distintas aldeas se atienden a más de 1.000 niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias del país.
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Filosofía

Misión

Creamos familias para niñas y niños necesitados, los apoyamos 
para formar su propio futuro y participamos en el desarrollo de 
sus comunidades.

Visión

Cada niña y cada niño pertenecen a una familia y crece con amor, 
respeto y seguridad.

Valores
• Audacia - actuamos

• Compromiso - cumplimos nuestras promesas

• Confianza - creemos en cada persona

• Responsabilidad - somos socios fiables

Servicios

Fortalecimiento familiar: para prevenir la pérdida del cuidado 
familiar llevan a cabo acciones de apoyo para el fortalecimiento 
familiar y comunitario a través de:

• Propuestas pedagógicas de cuidado diario dirigidas a los niños.

• Acompañamiento de forma individual a las familias de origen.

• Desarrollo de capacidades de los niños y sus familias.

• Coordinación del trabajo en redes locales.

Acogimiento familiar: para aquellos niños que perdieron el cuidado 
familiar brindan diversas alternativas de cuidado teniendo en 
cuenta su situación particular y las necesidades de cada localidad.  
Después de agotar todos los recursos para aquellos niños y niñas 
que no pueden quedar al cuidado de su familia por razones muy 
fuertes, Aldeas Infantiles SOS Guatemala desarrolla este programa 
como una alternativa para que puedan gozar del derecho de pertenecer 
a una familia.
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Identidad y comunicación visual

Imagotipo

Aldeas infantiles SOS utiliza la misma imagen a nivel internacional, 
es decir, hacen uso de un mismo imagotipo, aunque la única variación 
que existe es que bajo el logotipo se coloca el nombre del país en 
donde se encuentran las aldeas, y sirve como diferenciador para 
saber qué es lo que ha trabajado cada aldea.

Elementos que componen el imagotipo:

• Marco: representa protección

• Línea: representa estabilidad

• Árbol: representa crecimiento

• Niños: representan hermanos y el sentido de pertenencia 
y comunidad (López, 2017)

A pesar de ser una organización a nivel internacional, existe 
una similitud en cuanto a su línea gráfica, el código tipográfico, 
el código cromático y el código gráfico ya están establecidos y 
se utilizan los mismos códigos en las diferentes organizaciones 
alrededor del mundo.

Colores

La selección cromática representa alegría, son colores animados y 
representan la naturaleza promoviendo una imagen limpia y fresca 
(López, 2017).
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Figura 2 Logotipo Aldeas Infantiles SOS Guatemala
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Antecedentes de comunicación visual

Aldeas Infantiles SOS Guatemala ha trabajado materiales gráficos 
de comunicación visual con el fin de solucionar sus problemáticas, 
disminuyendo la cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
afectados.

Corriendo por una sonrisa – Agosto 2015

Se organizó una carrera benéfica para recaudar fondos y brindar 
tratamiento dental a niños y niñas de San Juan Sacatepéquez.

El material gráfico hace uso de elementos vectoriales que son una 
representación de personas. Se implementó el uso de los colores 
institucionales, se establece una jerarquía visual por tamaños y 
posición, la composición del material gráfico permite comprender 
el orden en que se debe leer la información. Hacen uso del logotipo 
de la institución.
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Tabla 1 Colores institucionales de Aldeas Infantiles SOS Guatemala

Figura 3 Corriendo por una sonrisa 
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Detenlo Ya – Octubre 2016

Campaña internacional para evitar la violencia que sufren los 
niños. Las piezas gráficas se adaptaron al contexto guatemalteco.

Se utilizó fotografía de niños para sensibilizar a la sociedad, al ver 
el descuido familiar. Dentro de la composición de estas piezas se 
presentaron estadísticas sobre el tema, para informar la situación 
de este problema. Los medios utilizados en esta campaña fueron 
correos, redes sociales, en la página web, periódicos y radio.

Navegando seguro en el ciberespacio – Noviembre 2016

Es otra campaña de comunicación que trabajó el Departamento de 
Protección Infantil y el Departamento de Tecnología de la institución. 
Se enfoca en la prevención de abusos cibernéticos en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

En estas piezas se utilizaron ilustraciones para graficar el contenido 
de esta campaña.

¿Sumas o restas? – Febrero 2017

Campaña de comunicación que tiene como objetivo recaudar fondos, 
los cuales serán destinados a la educación de niños y niñas que 
integran las aldeas, para que cuenten con recursos como: materiales, 
cuotas de inscripción o mensualidades y otro tipo de gastos similares.

Estas piezas gráficas hacen uso de fotografías de niños combinadas 
con vectores lineales, hacen uso de los colores institucionales, hay 
un tratamiento tipográfico y el respectivo logotipo de la institución.

| CAPÍTULO 2  PERFILES |

Figura 4 Detenlo Ya

Figura 5 
Navegando seguro en el ciberespacio

Figura 6 ¿sumas o restas?
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Aldeas Infantiles SOS Guatemala ha trabajado campaña, revistas, 
infografías, entre otros, y en cada proyecto realizado se puede 
observar que la línea gráfica tiene similitud. Es por ello que Aldeas 
Infantiles SOS Guatemala tiene una línea gráfica establecida, el 
material que realizan contiene fotografías o ilustraciones contex-
tualizadas a las comunidades que atienden, dependiendo de la necesidad 
de comunicación identificada.

Figura 7 Nos trasladamos 

Figura 8 NotiSOS

Figura 9 Feliz día de la amistad

Figura 10 Infografía día internacional de la mujer

Figura 11 Revista Aldeas Figura 12 ¿sumas o restas?
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Estrategias, políticas u objetivos de comunicación

Aldeas Infantiles SOS Guatemala, con la finalidad de resguardar la 
integridad y dar cumplimiento a los derechos de identidad de cada 
niño y niña, tiene ciertos lineamientos que son necesarios cumplir 
en el momento de transmitir un mensaje de comunicación visual.

No hay que exponer a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, hay 
que evitar proporcionar datos como: nombre completo, origen, 
nombre de familiares directos o alternos, imágenes que muestran 
su rostro (esto depende del tipo de contenido), mencionar su 
condición de vida actual o historia pasada.

La organización aconseja utilizar las siguientes técnicas:

• Fotografías o videos de cuerpo completo donde no se distinguen 
los rostros de los niños (retratos no pueden ser fotografiados).

• Fotografías o videos de varios niños jugando o realizando otra 
actividad. Se recomienda no tomar imágenes estáticas o de pose.

• Las entrevistas se deben centrar en la vida actual de las 
personas. Por ejemplo: ¿en dónde estudias? ¿cómo es un 
día en tu hogar? ¿te agrada tu familia? Estas preguntas 
generan una conversación ligera. No se deben cuestionar 
situaciones relativas a su pasado, por ejemplo: ¿por qué estás 
aquí? ¿qué te hicieron tus padres? entre otras. Se necesita 
una autorización previa para realizar entrevistas.

• Evitar las preguntas inadecuadas que agobien a la persona 
entrevistada. Cada uno es distinto en la forma de procesar las 
preguntas, por lo que se recomienda que sean sensibles y se 
apoyen con personas adultas (madre SOS, director o personal 
psicopedagógico que les acompañan).

• Evitar toda pregunta que tenga que ver con su condición de 
privación de cuidados parentales.

• Utilizar fotografías que muestran interacción. Es más interesante 
mostrar fotos de adultos comunicándose o interactuando con 
niños y niñas.

| CAPÍTULO 2  PERFILES |
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• Se permiten fotografías de adultos en un contexto de formación 
continua. 

• El logotipo de Aldeas Infantiles SOS Guatemala debe mostrarse 
en un contexto activo. De esta manera el enfoque está puesto 
en el que hacer, el trabajo con niños, niñas, familias y 
comunidades participantes de los programas (López, 2017).

2.2 | Perfil del grupo objetivo
Educadoras y facilitadoras que imparten los talleres en la 
escuela de familias, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

San Juan Sacatepéquez

Perfil Sociodemográfico

Sexo
Mujeres

Edad Promedio
35 años

Estado civil
Solteras y casadas (algunas de ellas
viven unidas y otras ya se separaron)

Ubicación
Residentes de los alrededores de
San Juan Sacatepéquez

Edad
24 - 50 años

| CAPÍTULO 2  PERFILES |
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Perfil Socioeconómico

Ingresos mensuales
Q 2,500 - 3,000

Educación
Nivel medio (maestras de preprimaria)
Estudian carreras universitarias los fines de semana - sábado en su mayoría

• Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria

• PEM en Pedagogía y Administración Educativa

• Psicología

• Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa

• Profesorado de Educación Inicial y Preprimaria

• Gestión Social para la atención de la Primera Infancia

Ocupación
Educadoras

Nivel: medio

Tecnología

Lugares de consumo

Medio de transporte

Idioma
Español

Smartphones Laptops Televisiones planas

Mercado Supermercado

Público
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Tienen un estilo de vida social, esto quiere decir que el grupo objetivo 
comparte un interés común, tiene un gusto por el aprendizaje constante 
y les interesan temas educativos. Sus hábitos de consumo son por 
gusto y necesidad. 

Observan el estudio como una forma para tener más oportunidades 
en la vida y tienen un deseo de superación, dedican horas del día 
para trabajar, ya sea cuidando y atendiendo niños, o impartiendo 
clases a los padres de los respectivos niños a los que cuidan.

Su actitud se basa en un enfoque positivo, puesto que buscan ayudar 
y contribuyen al desarrollo del país, son personas agradables, 
entusiastas, respetuosas, responsables y honestas. Motivan a otras 
personas a superar sus expectativas y su nivel de vida, son personas 
que están dispuestas a ayudar.

Relación del grupo objetivo con la institución

Las facilitadoras que forman parte del Programa de Fortalecimiento 
Familiar San Juan Sacatepéquez tienen en común el deseo de ayudar, 
buscan nuevos conocimientos y aprender sobre distintas maneras 
de ayudar a niños o niñas.

La institución, al tener como objetivo realizar acciones en beneficio 
de los niños, genera una relación con las facilitadoras, porque ambos 
buscan apoyar a niños y niñas a desarrollarse en un entorno de 
protección y amor para que alcancen su potencial y aprendan a 
valerse por sí mismos en la sociedad.

La relación entre la institución y el grupo objetivo es positiva, las 
facilitadoras se sienten satisfechas con las labores que realizan para 
apoyar la prevención contra el maltrato y abuso sexual infantil y 
el cuidado de los niños.

Fuente: elaboración propia
Obtenido de: observación y encuestas realizadas al grupo objetivo

Perfil Psicográfico
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3operativa

Flujograma
Cronograma
Previsión de gastos

Planeación
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3.1 | Flujograma

Libro para el sistema de prevención
contra el maltrato y abuso sexual infantil 
de Aldeas Infantiles SOS Guatemala

Selección del tema
y redacción del protocolo

NO Aprobación del tema

• Realizar visita a la institución

• Definir la pieza a implementar en Proyecto 
de Graduación

• Fundamentar la propuesta

• Solicitar el contenido a la institución

• Revisar el contenido

Aprobación del contenidoNO

| CAPÍTULO 3  PLANEACIÓN OPERATIVA |
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Proceso de conceptualización

• Realizar técnicas creativas

• Identificar insight

• Generar concepto creativo

• Definir línea gráfica

• Realizar briefing creativo

NO Aprobación del concepto

Primera fase de visualización

• Realizar bocetos a mano (portada, portadillas, 
retícula, páginas internas e ilustraciones)

• Fundamentar propuestas

NO Aprobación de bocetos

Segunda fase de visualización

• Realizar propuestas digitales

• Tipografía, ilustraciones y color

• Validar propuestas

NO Elegir una propuesta

Correcciones
NO

| CAPÍTULO 3  PLANEACIÓN OPERATIVA |
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• Realizar herramientas de evaluación y de 
validación

• Analizar los resultados de la evaluación

Correcciones
NO

Tercera fase de visualización

• Corrección de textos e ilustraciones

• Revisar arte final para impresión

• Propuesta final de diagramación

• Diagramación de informe final

Revisión completa
NO

Validación

• Grupo Objetivo

• Profesionales del tema

Correcciones

Impresión

| CAPÍTULO 3  PLANEACIÓN OPERATIVA |
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Impresión

• Entrega final en la universidad

• Entrega final en la institución

• Entrega de dummie del libro

• Entrega de los proyectos B y C

NO

FIN

3.2 | Cronograma

| CAPÍTULO 3  PLANEACIÓN OPERATIVA |

Abril

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Tema y problema del proyecto

Justificación y objetivos

Perfil de la institución

Grupo objetivo

Figura 13 Flujograma. Fuente propia
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Mayo

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Estructura del marco teórico

Entrega de protocolo

Diseño de flujograma

Cronograma de trabajo

Previsión de recursos y costos

Junio

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Investigación para marco teórico

Julio

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Solicitud del contenido para el libro
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Agosto

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

6w sobre las piezas a diseñar y cuadro comparativo de ventajas y desventajas

Redacción de ensayos

Mapa de empatía, SPICE y POEMS

Técnicas creativas

Insight y concepto creativo

Códigos visuales - línea gráfica

Primer nivel de bocetaje

Septiembre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Segundo nivel de bocetaje
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Octubre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Validación con especialistas de diseño

Tercer nivel de bocetaje

Validación con grupo objetivo y correcciones

Cotizaciones para reproducción del proyecto

Propuesta final y fundamentación

Noviembre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Guía para la reproducción y difusión de las piezas gráficas

Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones

Presentación ante sedes

Entrega informe final

Clausura PDG y EPS

Tabla 2 Cronograma de actividades. Fuente propia
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3.3 | Previsión de recursos y costos

Recurso Responsable Costo

Licda. Vivian Rodríguez
Coordinadora Protección Infantil y 

Punto Focal Nacional
Q 0.00

Licda. Ada Aguilar
Directora del centro social
de San Juan Sacatepéquez

Q 0.00

Diego Medina Moreno Epesista Q 0.00

Recurso Responsable Costo

Computadora de
escritorio (depreciación)

Epesista Q 2,000.00

Impresora
(depreciación)

Epesista Q    500.00

Dispositivos de
almacenamiento

Epesista Q    100.00

Teléfono e internet
(Q 399 mensuales)

Epesista Q 1,200.00

Tableta digitalizadora
(depreciación)

Epesista Q    300.00

Escáner
(depreciación)

Epesista Q    150.00

Electricidad
(Q 300 mensuales)

Epesista Q    900.00

Softwares Epesista Q 1,885.00

Recursos Humanos

Recursos Técnicos
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Recurso Responsable Costo

Instalaciones de la
institución

Aldeas Infantiles SOS
Guatemala

Q 0.00

Residencia Epesista Q 0.00

Universidad San Carlos
de Guatemala

Asesores Q 0.00

Transporte Epesista Q 200.00

Resmas de papel (bond) Epesista Q 60.00

Tinta Epesista Q 200.00

Cuaderno Epesista Q 20.00

Lápices Epesista Q 15.00

Recursos Materiales

Borrador Epesista Q 5.00

Impresiones Epesista Q 700.00

Contenido del libro
Aldeas Infantiles SOS

Guatemala - Licda. Ada Aguilar
Q 0.00

Temporalidad: 75 días | 8 - 9 horas diarias

Tabla 3 Previsión de recursos y costos. Fuente propia
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4teórico

Acción y prevención para el desarrollo
Un libro para el desarrollo

Marco
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4.1 | Acción y prevención para el desarrollo
El presente ensayo muestra un análisis de teorías, investigaciones y 
antecedentes sobre la temática social de prevención contra el maltrato 
y abuso sexual infantil para definir, delimitar y fundamentar la 
toma de decisiones a partir de la incidencia del diseño gráfico.

Hablar de acción y prevención para el desarrollo no es tan fácil, 
son tres palabras claves, pero no es suficiente solo conocer su 
significado, esto implica conocer una serie de términos que de una 
u otra forma, se encuentran involucrados en la problemática social 
de maltrato y abuso sexual infantil. Por lo tanto, en los siguientes 
párrafos muestran diferentes temáticas como: sociedad, familia, 
abuso sexual, vulnerabilidad, grupos vulnerables, problemas que 
afectan a los niños, desarrollo social, educación popular y responsabilidad 
social que tienen los diseñadores gráficos.

¿Qué es una sociedad? según Barajas (2015) “esta pregunta la 
hicieron en el año de 1987 a la primer ministra del Reino Unido 
Margaret Thatcher, a lo que ella respondió: “¿la sociedad?, no 
existe tal cosa. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias.” 
Lo curioso fue que durante el resto de la entrevista Thatcher hizo 
hincapié en la importancia de las obligaciones sociales recíprocas 
y de los vínculos entre las personas lo que demostraría la existencia 
de una sociedad.”

La RAE define a la sociedad como la reunión mayor o menor de 
personas, familias, pueblos o naciones. También la define como 
una agrupación natural o pactada de personas que constituyen una 
unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 
mediante la cooperación, todos o algunos de los fines de la vida.
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Y ¿por qué se habla de sociedad? porque dentro de ella existe un 
sector que la mayoría de veces no es tomado en cuenta, se trata de 
niños y niñas. Es importante tener en cuenta que los niños y niñas 
como tal son parte de la sociedad.

Tal como lo expresa Peña (2014):

hay varias personas que argumentan que “la niñez es la etapa 
más importante del desarrollo humano” y es muy cierto. Si 
pensamos en nuestros años de infancia podemos recordar 
momentos y experiencias que nos han convertido en las personas 
que ahora somos.”

Peña (2014) también expresa que:

el desarrollo humano es un proceso continuo, pero la niñez es 
una etapa que se debe cuidar, ya que puede determinar varios 
aspectos de una persona. Todos deben tomar responsabilidad 
y velar por el futuro del país, ya que el desarrollo sano de la 
infancia es crucial para el bienestar de cualquier sociedad.”

Cuántas veces se ha escuchado la frase: “la familia es la base de la 
sociedad”, las Naciones Unidas en 1984 describe la familia como 
la unión natural y fundamental de la sociedad. Bisonó (2008) y 
“Familia” (s.f.) determinan que la familia es el primer ámbito social 
del ser humano, donde aprende los primeros valores, principios 
y nociones de la vida. Es un grupo social con una base afectiva 
y formativa. 

La familia es la célula básica de la sociedad, y es el marco 
fundamental donde los niños y niñas adquieren seguridad, respeto 
y amor indispensable para la construcción de la identidad y 
desarrollo de la personalidad.”

Por lo antes mencionado, se comprende que los niños deben crecer 
en un entorno afectivo y seguro, pero a continuación se muestran 
unas cifras que indican la existencia de una problemática en donde 
el cuidado familiar se está perdiendo afectando el desarrollo de 
niños y niñas.
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La Oficina Internacional Católica de la Infancia [BICE] (2014) 
expresa que de acuerdo con la UNICEF (2005) cada año, se 
manifiestan al menos 11,000 casos de abusos sexuales contra los 
niños en Guatemala. De acuerdo con CONACMI (2013) un niño 
de cada siete sufre violencias y es víctima de abuso sexual. En el 
80% de los casos, las violencias sexuales ocurren en el círculo 
familiar. El 70% de las niñas abusadas contraen enfermedades de 
transmisión sexual.

Lima (2007) expresa que el abuso sexual se produce cuando el 
adulto o la persona a cargo de un menor, tiene cualquier tipo de 
actividad sexual con el niño o adolescente. El abuso sexual puede 
ser forzado o también puede ser consensuado (sin el uso de la fuerza).

Estos datos demuestran que en Guatemala existe un grupo vulnerable 
afectado, para entender un poco más es necesario comprender 
cómo surge la vulnerabilidad y cuándo un grupo lo es.

Loza (2012) expresa que la CNDH (Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos) explica que la forma en que la persona o grupo 
de personas satisfacen sus necesidades básicas: salud, alimentación, 
vivienda y educación, depende directamente de su capacidad física 
y económica para hacerlo. Es por ello que cuando se carece de 
alguna de ellas, surge la vulnerabilidad ante situaciones y aspectos 
que parecen normales, pero que para dicha persona o grupo de 
personas puede convertirse en un reto.

Una persona o grupo de personas serán vulnerables en la 
medida que no cuenten con los medios físicos o económicos 
para enfrentar una situación determinada.”

Loza (2012) también expresa que la vulnerabilidad se refleja en 
la dificultad para poder responder y hacer frente a determinadas 
situaciones, sus manifestaciones más graves ocurren cuando no 
existe igualdad de oportunidades y cuando se presentan violaciones 
a la dignidad y a los derechos fundamentales.

Figura 14 Personajes. Fuente propia
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Loza (2012) define un grupo vulnerable como aquellos grupos o 
comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, 
estado de salud, edad, género o discapacidad se encuentran en una 
situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas 
que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básica. La vulnerabilidad coloca a quien 
la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de 
sus derechos y libertades.

Por tal motivo, parte de la niñez en Guatemala es considerada 
como un grupo vulnerable, porque existen ciertos problemas que 
los afectan directamente a ellos. Tal y como lo expresa Loza (2012) 
el IDH considera que países como Guatemala (…) los niños, niñas 
y adolescentes se enfrentan a problemas como pornografía infantil, 
explotación sexual, turismo con fines sexuales, tráfico de niños y 
niñas, explotación laboral y violencia de todo tipo.

Loza (2012) también expresa que la Comisión Pro Convención 
sobre los derechos del Niño afirma que muchos niños en Guatemala 
sufren de pobreza, abandono y maltrato. 

Ser un niño en Guatemala significa estar en una situación de 
alto riesgo, ya que son muchas las posibilidades de que el niño 
sea objeto de enfermedades, abusos sexuales, abusos físicos, 
explotación económica, secuestro, tráfico, abandono, etc.”

¿Por qué es importante conocer todo esto?

Porque desafortunadamente la situación de vulnerabilidad infantil 
ocurre muchas veces dentro del hogar. En Guatemala existen 
padres de familia, o parientes encargados de los niños, que no saben 
de qué manera se puede prevenir el maltrato o el abuso sexual 
infantil, y por tal motivo se ve afectado el desarrollo de los niños 
como personas, y esto es un problema que evidentemente afecta al 
desarrollo social del país.

Por esta razón es que surge la necesidad de establecer un sistema 
para que los padres o encargados sepan de qué manera pueden 
actuar y prevenir el maltrato o abuso contra los niños y así pueden
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contribuir a un desarrollo más beneficioso para los niños y en 
consecuencia del país, porque de esta manera los índices de 
desprotección pueden disminuir considerablemente.

Desarrollo social (2017) describe el desarrollo social como la evolución 
y el mejoramiento en la condiciones de vida de los individuos de 
una sociedad y en las relaciones que estos individuos mantienen 
entre sí, y con otros grupos e instituciones que conforman el tejido 
de una nación.

Desarrollo social (2017) también consiste en el desarrollo del capital 
humano y social del país, lo cual abarca aspectos como salud, 
educación, seguridad ciudadana y el empleo, y solo se concreta con 
la disminución de los niveles de pobreza, desigualdad, exclusión, 
aislamiento y vulnerabilidad de los grupos más necesitados.

Parte del desarrollo del país se debe a instituciones que se preocupan 
por el bienestar de las personas vulnerables o que son afectadas 
por un determinado problema, Aldeas Infantiles SOS Guatemala es 
una organización no gubernamental de desarrollo social sin fines 
de lucro, es una organización que se especializa en el cuidado 
de niños basado en un modelo familiar.

Esta organización con más de 40 años en Guatemala ha trabajado 
para “crear entornos familiares en los que la niñez pueda gozar su 
infancia con amor, respeto y seguridad” (López, 2017, p.44) y al 
mismo tiempo desafiándolos para que alcancen su potencial, para 
que puedan valerse por sí mismo en la sociedad.

Aldeas Infantiles SOS Guatemala trabaja programas, tal y como 
afirma López (2017): “estas labores se realizan bajo dos enfoques 
fundamentales” (p.44). El primer programa tiene un enfoque en el 
fortalecimiento familiar, es para prevenir la pérdida del cuidado 
familiar, consiste en guiar a los padres, madres o encargados para 
que puedan ayudar al desarrollo de capacidades de sus niños y 
niñas, la intención de promover el fortalecimiento en las familias 
es para que los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse en un 
entorno familiar afectivo y seguro.
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Figura 15 Logotipo 

Aldeas Infantiles SOS Guatemala
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El segundo programa tiene un enfoque en el acogimiento familiar, 
tal y como lo afirma López (2017): “donde la organización se 
encarga de brindar protección y abrigo a niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes que han perdido el cuidado familiar.” (p.44).

Aldeas Infantiles SOS Guatemala (s.f.) afirma que: “A partir del año 
2005 se profundiza el trabajo con las familias y las comunidades, 
por lo que la atención se amplía a una mayor cantidad de niños, 
niñas y familias (…) de igual forma, se fortalece el trabajo con 
las familias, mediante procesos de capacitación, implementando 
una escuela para padres y madres de familia, se brindan cursos de 
desarrollo personal y se organizan también procesos de formación 
laboral para las familias.”

Las escuelas de familias se trabajan bajo el modelo de Educación 
Popular, Kolmans (s.f.) describe la educación popular como un 
concepto teórico práctico, el proceso de aprendizaje de un indi-
viduo se basa en la práctica, las experiencias, el razonamiento y 
el contexto social, esto quiere decir que el individuo aprende del 
medio que lo rodea.

Kolmans (s.f.) comenta que en la educación popular se perciben a 
los participantes como personas potencialmente poderosas, quienes 
pueden cambiar la condición social que los rodea. También comenta 
que los sujetos en los procesos de educación popular definen sus 
propios problemas y aplican las lecciones del éxito y los fracasos 
a sus propias situaciones, los participantes aprenden a reflexionar 
e interpretar críticamente sus propias formas de vida. Parten de la 
realidad para reflexionarla, entenderla y volver a ella.

Aldeas Infantiles SOS Guatemala (s.f.) también afirma que:

Actualmente el programa brinda servicios directos a 268 niños 
y niñas y a 146 familias (…) del 2001 a la fecha se estima haber 
beneficiado a un promedio anual de 350 niños, para un total 
aproximado de alrededor de 5,500 niños y niñas y a 3,500 
familias beneficiadas.”
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López (2017) expresa que: “A partir de 2012 se comenzó a fortalecer 
comunidades y familias vulnerables en el tema de abandono de 
niños y niñas a través del programa Escuela para Familias perteneciente 
al enfoque de Fortalecimiento Familiar, en términos de prevención 
a favor de la niñez.” (p.44)

Entonces ahora se comprende que el desarrollo de los niños es 
necesario para el desarrollo de la sociedad, que los niños y niñas 
forman parte de la sociedad, que los niños y niñas deben crecer en 
un entorno de afectividad para que puedan alcanzar su máximo 
potencial y que los padres, madres o encargados de los niños y 
niñas tienen que tener ciertos conocimientos de cuidado y prevención 
para ayudar en dicho desarrollo.

Todo lo mencionado anteriormente es importante, porque viene 
en una escala gradual, y cada parte de esa escala es indispensable 
para el desarrollo social de un país, si los niños y niñas no son cuidados 
por sus padres, madres o encargados no existe una familia, si no 
existe una familia no existe una sociedad, y si no existe una sociedad 
no existe un desarrollo social, debido a que se genera un grupo 
vulnerable que es afectado de diferentes maneras.

Considerando lo anterior, ¿qué se puede hacer un diseñador gráfico? 
Venegas (2004) expresa que al ser diseñadores de comunicaciones 
visuales se tiene la gran responsabilidad de proyectar mensajes 
con sentido, que produzcan un efecto favorable para la sociedad 
en sí misma.

Los diseñadores gráficos deben estas conscientes de que existen 
problemas, y la profesión como tal, es de suma importancia, porque 
se puede generar un cambio en la vida de una persona y de esta 
manera se puede contribuir a mejorar la sociedad.

El diseño gráfico debe estar enfocado siempre en una función social 
proyectada al desarrollo.
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La generación de un material editorial, como una propuesta de 
solución, es un pequeño aporte que puede significar mucho, si por 
lo menos ayuda a mejorar la vida de una persona. Tal y como expresa 
Venegas (2004), el diseño gráfico tiene como primera función la 
creación de mensajes que aporten algo positivo a la sociedad, por 
lo tanto, el diseñador debe ser consciente del rol que desempeña.

Es deber del diseñador gráfico, resolver problemas y satisfacer 
necesidades, por medio de las herramientas y conocimientos que 
se adquieren durante el proceso de formación, no se debe olvidar 
que el diseño gráfico debe ser estético pero al mismo tiempo debe 
ser funcional para que atiendan a las necesidades y estas puedan 
ser resueltas.

Tal y como lo expresa Borrayo (2013), el diseño gráfico debe informar, 
persuadir e identificar y debe tener como propósito afectar 
conocimientos y comportamientos en las actitudes de las personas 
con la intención de mejorar una realidad, por lo tanto, un diseño 
a pesar de no ser tan complejo o que pueda llegar a parecer simple 
contribuye a un cambio positivo.

Borrayo (2013) “se considera al diseñador como solucionador de 
problemas, pero en realidad el diseñador no es quien soluciona el 
problema, más bien es quién pone una acción para erradicarlos. 
El diseñador juega un papel como identificador de problemas y el 
diseño debe empezar por reconocer una necesidad. La responsabilidad 
social debe ser un elemento activo y se debe reconocer que tiene 
relevancia ayudando a posibilitar y a mejorar la vida.” (p.42)

Para concluir,  la función de los diseñadores es tratar de eliminar 
por completo o al menos reducir un problema, se deben generar 
acciones y soluciones. Por medio del diseño gráfico existe la posibilidad 
de mejorar condiciones de vida, hay que hacer algo por esas 
personas que necesitan de alguien para lograr un cambio positivo 
en sus vidas.
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El análisis de teorías, investigaciones y antecedentes sobre la 
problemática social facilitó la definición de unos conceptos para 
fundamentar la toma de decisiones en el proyecto de diseño, entre 
los hallazgos de teorías más importantes figuran los conceptos de 
sociedad porque niños y niñas son parte de ella, familia porque es 
la base de la sociedad y en dónde los niños y niñas se desarrollan, 
abuso sexual para conocer a profundidad la problemática, la 
vulnerabilidad para entender que es la falta de oportunidades para 
resolver un problema generando grupos vulnerables, desarrollo 
social y comprender que se logra al mejorar las condiciones de 
vida de una persona, educación popular porque es un proceso de 
aprendizaje en donde un individuo aprende del medio que lo rodea 
y es la metodología que se aplica en el programa de Fortalecimiento 
Familiar San Juan Sacatepéquez de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, 
y la responsabilidad y función del diseño gráfico debido a que la 
profesión tiene que estar enfocada en una función social proyectada 
al desarrollo.

4.2 | Un libro para el desarrollo
El presente ensayo muestra un análisis de teorías e investigaciones 
sobre diseño gráfico para definir, delimitar y fundamentar la toma 
de decisiones a partir de la funcionalidad y estética del diseño gráfico.

En los siguientes párrafos se muestran diferentes temáticas como: 
diseño gráfico, fundamentos de diseño, diseño editorial, tipos de 
publicación, tipografía, retícula, tipos de retícula, componentes de 
una retícula, jerarquía, color, imagen (ráster y vector), iconicidad 
y grupo objetivo.

¿Qué se puede hacer para resolver un problema o para satisfacer 
necesidades específicas de otras personas? ¿Cómo se puede ayudar 
a otras personas? Quizás existan una gran cantidad de respuestas 
con una solución efectiva, una de ellas es por medio del diseño 
gráfico. Ahora la pregunta es ¿se sabe realmente qué es el diseño 
gráfico? quizás se tengan ciertas ideas de que es, es una actividad 
que consiste en combinar imágenes y textos para comunicar algo, 
probablemente, pero el diseño gráfico es mucho más que eso.
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Landa (2010) describe el Diseño Gráfico como una forma de 
comunicación visual que es utilizada para transmitir un mensaje 
o información a un público, es una representación visual de una 
idea que depende de la creación, selección y organización de 
elementos visuales.

Efectivamente, el diseño gráfico se utiliza para transmitir un mensaje, 
cualquier persona es capaz de transmitir una idea, entonces ¿por 
qué hacer uso del diseño gráfico para transmitir un mensaje? 
porque el diseño gráfico tiene una intención y es brindar una solución 
a un problema o a una necesidad.

Landa (2010) expresa que una solución de diseño gráfico puede 
persuadir, informar, identificar, motivar, mejorar, organizar, marcar, 
despertar, localizar, comprometer, transportar o transmitir muchos 
niveles de significado. Una solución de diseño puede ser tan efectiva 
que influye en el comportamiento.

El diseño gráfico tiene fundamentos, básicamente son un conjunto 
de elementos que ayudan a concebir, organizar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales. La estructura es uno de ellos Wong (1995) 
expresa que casi todos los diseños tienen una estructura y la estructura 
debe gobernar la posición de las formas en un diseño.

Wong (1995) también expresa que la estructura impone un orden y 
predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño. Una 
estructura formal se compone de líneas estructurales que aparecen 
construidas de manera rígidas. Las líneas estructurales habrán de 
guiar la formación completa del diseño. El espacio queda dividido 
en una cantidad de subdivisiones, igual o rítmicamente, y las formas 
quedan organizadas con una fuerte sensación de regularidad.

El diseño tiene diferentes especialidades, tal y como lo afirma la 
Universidad Marista (2018):

muchas veces cuando se piensa en diseño gráfico lo primero que 
viene a la mente son dibujos. En cierto grado es verdad, diseñar 
está relacionado con dibujos, pero también es mucho más que eso.



63 |

| CAPÍTULO 4  MARCO TEÓRICO |

¿Sabías que existen varias ramas del diseño gráfico? El diseño 
gráfico abre un mundo de opciones. Algunas parecen no estar 
relacionadas, mientras que otras son un natural siguiente paso, 
muchas de ellas ni siquiera necesitan que sepas dibujar. Aunque 
estas ramas tienen diferentes enfoques, también tienen algo en 
común: todas son formas creativas de plasmar ideas y expresar 
mensajes.”

Como se puede observar, el diseño gráfico tiene más de una 
especialidad, pero se debe hacer un enfoque en la especialidad que 
permita realizar un material gráfico que responda a la necesidad 
de comunicación del programa de Fortalecimiento Familiar dentro 
de la organización Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Por lo tanto, 
la especialidad indicada para poder llevar a cabo ese material se 
trata del diseño editorial.

¿De qué trata el diseño editorial? Álvarez (s.f.) lo define como la 
rama del diseño gráfico dedicada a la maquetación y composición 
de publicaciones (como revistas, periódicos o libros). El diseño 
editorial debe modelarse de acuerdo al mercado y a lo que se quiere 
comunicar. El contenido define el diseño a realizar y su enfoque 
define todo un complejo sistema de tendencias.

La Universidad Marista (2018) expresa que:

muchas veces el trabajo de un diseño editorial es sutil, casi 
desapercibido, pero juega un papel importante en la reacción 
del lector.”

Dentro del diseño editorial se pueden encontrar diferentes tipos 
de publicaciones tales como: libros, revistas, periódicos, folletos, 
boletín, manual, catálogo e instructivo. Azcona (s.f.) describe un 
libro como “un impreso encuadernado que desarrolla extensamente 
un tema acorde con su título: un ensayo grande, una novela u obra 
literaria larga o una compilación de cuentos, ensayos u obras 
más pequeñas.”
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Diaz (2016) comenta que una revista es una publicación impresa o 
digital que es editada de manera periódica por lo general semanal o 
mensualmente, son de carácter informativo o de entretenimiento y 
va dirigido a un público determinado. Un periódico es una fuente 
de información y su publicación es diaria, semanal o mensual y 
contiene artículos de interés, noticias y diversas secciones de entre-
tenimiento. Un boletín es una publicación de carácter institucional 
enfocada principalmente en la difusión de información industrial, 
comercial, social y religiosa. Un folleto es un pequeño documento 
impreso de divulgación para dar a conocer información. Un manual 
es un instrumento administrativo que contiene de forma explícita, 
ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, 
atribuciones, organización y procedimientos de los organismos 
de una institución. Un instructivo es una serie de explicaciones 
agrupadas, organizadas y expuestas de diferentes manera para 
darle a alguien la posibilidad de actuar de acuerdo a como sea 
requerido. Un catálogo es una relación ordenada de elementos de 
un mismo conjunto.

García (2014) define una guía como un recurso de aprendizaje 
que optimiza el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Es bueno saber que es el diseño editorial y conocer sobre los tipos 
de publicación editorial, pero hay que dejar las cosas claras, el diseño 
editorial se compone de varios elementos, cada uno con una función 
diferente y específica y cada uno de ellos debe ser considerado, por 
tal motivo se deben conocer algunos términos básico que se pueden 
observar dentro de un diseño editorial.

La tipografía, definitivamente el elemento más notorio dentro 
del diseño editorial, Tipografía (2004) la define como: “conjunto 
de caracteres, letras, números, símbolos, puntuación que tiene el 
mismo diseño característico. Es el medio por el que se puede dar 
una forma visual a una idea. La tipografía es uno de los elementos 
con mayor influencia sobre el carácter y la calidad emocional de 
un diseño.” Figura 16 Tipografía Lagu Sans
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Ahora que se entiende que es tipografía, se puede preguntar ¿cuál 
es su función? Tipografía (2004) afirma que la función de la 
tipografía es comunicar un mensaje para que éste se transmita de 
forma efectiva.

Pero existen otros elementos del diseño editorial y hay uno particular 
que resulta ser de suma importancia y es necesario para que la 
tipografía pueda cumplir su función de comunicar un mensaje de 
forma efectiva, se trata de la retícula.

Lupton (2011) define que una retícula divide el espacio en unidades 
regulares. La retículas tipográficas tienen que ver con el control, 
establecen un sistema para organizar el contenido dentro de una 
página. Una retícula es una estructura flexible y elástica diseñada 
para responder a las precisiones internas del contenido (texto e 
imagen) y del marco que la contiene (página).

Samara (2004) expresa que una retícula consiste en un conjunto 
determinado de relaciones basadas en la alineación, que actúan 
como guías para la distribución de los elementos en todo el formato. 
También expresa que una retícula aporta a la maquetación un 
orden sistematizado, distinguiendo los diversos tipos de información 
y facilitando la navegación del usuario a través del contenido.

Existen diferentes tipos de retículas, pero a pesar de eso tal y como 
lo expresa Samara (2004) cada retícula contiene las mismas partes 
básicas, con independencia del grado de complejidad que alcance. 
Cada parte cumple una función determinada, estas partes pueden 
combinarse en función de las necesidades, o bien omitirse de la 
estructura general, según la voluntad del diseñador y dependiendo 
de la forma en que interprete los requisitos de información 
del material.
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Samara (2004) indica que las partes básicas de una página son 
las siguientes:

Márgenes: son los espacios negativos entre el borde del formato y 
el contenido, que rodean y definen la zona “viva” en la que puede 
disponerse la tipografía y las imágenes. Las proporciones de los 
márgenes requieren una consideración profunda, porque contribu-
yen a establecer la tensión general dentro de la composición. Los 
márgenes pueden utilizarse para dirigir la atención, puede servir 
como espacio de descanso para el ojo, o bien pueden contener a 
determinada información secundaria.

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

Zonas espaciales: son grupos de módulos que, en su conjunto 
forman campos claramente identificables. Puede asignarse un papel 
específico a cada campo para mostrar información.

Marcadores: son indicaciones de posición para texto subordinado 
o repetido a lo largo del documento, como folios explicativos, los 
títulos de sección, los números de página o cualquier otro elemento 
que ocupe una única posición en una maqueta.

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

Columna: son alineaciones verticales de tipografía que crean 
divisiones horizontales entre los márgenes. Puede haber un número 
cualquiera de columnas, a veces todas tienen el mismo ancho y 
a veces son diferentes, esto es en función de su información específica.

Medianil: es la distancia que existe entre las columnas.
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Anatomía de una retícula: las partes básicas de una página

Márgenes

Columnas Zonas espaciales

Módulos

Líneas
de flujo

Marcadores

Medianil

Figura 17 Anatomía de una retícula. Fuente propia
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Como se mencionó anteriormente, existen diferentes tipos de retículas 
y entre ellas se encuentran: retícula de manuscrito, retícula de 
columnas, retícula modular y retícula jerárquica.

Samara (2004) define la retícula de manuscrito como la retícula 
más sencilla que puede existir. Como su nombre lo implica, su 
estructura base es un área grande y rectangular que ocupa la mayor 
parte de la página. Su tarea es acoger textos largos y continuos.

Samara (2004) define la retícula de columnas como una retícula 
muy flexible y puede utilizarse para separar diversos tipos de 
información. En una retícula de columna existe también una 
estructura subordinada.

Samara (2004) expresa que la retícula modular es en esencia, 
una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo 
horizontales que subdividen las columnas en fila creando una 
matriz de celdas que se denominan módulos. Cada módulo define 
una pequeña porción de espacio informativo. Agrupados estos 
módulos definen áreas llamadas zonas espaciales, a las que pueden 
asignárseles funciones específicas. El grado de control dentro de 
la retícula depende del tamaño de los módulos. Los módulos 
pequeños proporcionan mayor flexibilidad y precisión.

Samara (2002) expresa que la retícula jerárquica se adapta a las 
necesidades de la información que organizan, pero están basadas 
más bien en la disposición intuitiva de las alineaciones vinculadas 
a las proporciones de los elementos, y no en intervalos regulares 
y repetidos. Una retícula jerárquica unifica elementos dispares, o 
crea una superestructura que se opone a los elementos orgánicos 
situados en un formato.
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Retícula de manuscrito Retícula de columnas

Retícula modular Retícula jerárquica

Figura 18 Retícula de manuscrito. Fuente propia Figura 19 Retícula de columnas. Fuente propia

Figura 20 Retícula modular. Fuente propia Figura 21 Retícula jerárquica. Fuente propia
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Según Haslam (2010) “el formato de un libro está determinado por 
la relación entre la altura y la anchura de la página.”

Haslam (2010) también indica que existen tres formatos característicos: 
el formato vertical en dónde la altura es mayor que la anchura, 
el formato apaisado en dónde la anchura es mayor que la altura, 
y el formato cuadrado en dónde la altura y anchura son iguales.

Un libro puede ser de cualquier formato y tamaño, pero, por 
razones prácticas, de producción y estéticas, hay que obrar con 
prudencia al diseñar un formato para la experiencia lectora.” 
Haslam (2010). p. 30 

Haslam (2010) expresa que elegir el formato de un libro determina 
la forma del continente de las ideas del autor.

Al definir una retícula ya se puede colocar la información que se 
desea comunicar dentro de un formato, pero para asegurar que 
la información sea comprendida por el usuario, se debe tomar en 
cuenta otro elemento del diseño editorial, este elemento garantiza 
comprender con efectividad un mensaje, se trata de la jerarquía.

Lupton (2011) expresa que la jerarquía transmite la organización 
del contenido y destaca algunos elementos por encima de otros. 
La jerarquía visual ayuda al lector a evaluar rápidamente el texto, 
a saber cómo acceder a él, cómo salir y cómo escoger entre todo 
lo que ofrece.

En este punto se puede observar como todos los elementos del diseño 
editorial se van complementando para poder cumplir el objetivo 
de comunicar un mensaje de forma efectiva, como se menciona 
anteriormente, el diseño editorial se compone de muchos elementos, 
pero con el hecho de conocer la función que desempeñan los tres 
elementos mencionados (tipografía, retícula y jerarquía), se tiene 
una buena base para poder llevar a cabo un diseño editorial.

Dentro del diseño, existe otro elemento que es sutil pero poderoso, 
se trata nada más y nada menos que del color, y no solo es para 
que la información no sea monótona y se vea más bonita, el color 
tiene más importancia de lo que se cree.
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Figura 22 Formatos. Fuente propia
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Álvarez (2014) expresa que la paleta de color funciona como una 
retícula, da coherencia, ritmo, unidad y armonía a lo largo de 
una publicación, sin que sea algo muy evidente. Los tonos que se 
utilicen imprimirán un carácter determinado generarán una at-
mósfera concreta que debe mantenerse hasta el final. Los colores 
son mecanismos de comunicación sutiles, pero muy potentes que 
se proyectan directamente sobre nuestro subconsciente y que al 
mismo tiempo tienen una fuerte dimensión cultural.

Álvarez (2014) también expresa que la elección de colores, tiene 
dimensión práctica, pero sobre todo connotativa. Su elección puede 
estar influida por muchos aspectos como la moda, el target, 
limitaciones técnicas, de presupuesto, de identidad corporativa, el 
medio que se emplee.

¿Para qué sirve el color? Álvarez (2014) afirma que los colores 
pueden servir para organizar estructuras reforzando la marca, el 
carácter de la publicación, transmitiendo valores que interesen, 
aplicándolos como fondos de página o en elementos de texto. Por lo 
tanto, el color es un elemento importante que debe ser considerado 
e incluido en el material editorial.

Hay que recordar que el contenido del diseño editorial se trata de 
texto e imagen, por tal motivo es necesario conocer y comprender 
que es una imagen, porque evidentemente una imagen no es solo 
un dibujo o una fotografía que se puede observar, definitivamente 
es algo más que eso.

Reséndiz (s.f.) define una imagen como un lenguaje y por lo tanto, 
un sistema de signos o de significación. La imagen también establece 
una relación arbitraria entre un significante plástico o figurativo 
y un significado cultural.

En diseño gráfico existen dos tipos de imágenes, ráster y vector. 
Cabrera (2017) expresa que las imágenes rasterizadas (o mapas de bits) 
son creaciones compuestas por pequeños cuadros digitales (llamados 
píxel) que forman un mosaico. Cuanto mayor sea el número de 
píxeles, mayor será la precisión y la definición de la imagen.
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Figura 23 Imagen ráster 
Fuente propia
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Cabrera (2017) expresa que las imágenes vectoriales no se componen 
por puntos independientes colocados uno al lado del otro. La lógica 
de los vectores es completamente diferente. En los diseños vectoriales 
existen los puntos de control. Los puntos determinan ángulos y 
líneas que forman la ilustración. Las imágenes vectoriales no pierden 
calidad si son ampliados o reducidos de tamaño.

Reséndiz (s.f.) expresa que la iconicidad será redefinida como una 
ilusión referencial, es decir, como el resultado de un conjunto de 
procedimientos discursivos, jugando sobre la concepción muy 
relativa de eso que cada cultura convive como realidad y sobre la 
ideología realista asumida por los productores y los espectadores 
de esas imágenes.

Todo lo anterior es la parte de la estética del diseño gráfico, pero 
hay que recordar que el diseño gráfico tiene una parte funcional, 
y para esto es necesario considerar algo más, el grupo objetivo son 
las personas a quienes va dirigido el material editorial, es necesario 
saber de ellos para que al momento de realizar un diseño editorial 
se puedan tomar decisiones acertadas y de esta manera lograr que 
el grupo objetivo pueda comprender el mensaje que se les desea 
comunicar.

Tal y como lo expresa Borges (2012) el grupo objetivo se trata 
del público al que se dirigen las acciones de comunicación. Cada 
público demandará un lenguaje, una imagen, y unos canales de 
comunicación distintos. No solo las cuestiones más estéticas son 
importantes, también hay que atender cuestiones más de fondo. 
No todos los públicos tienen las mismas necesidades.

Entonces, si se diseña un material editorial y no se ha pensado en las 
personas que van a utilizarlo, se pierde la funcionalidad del diseño, 
por lo tanto el material debe ser diseñado con ciertas características 
determinadas por el grupo objetivo, y esas características junto con 
los aspectos visuales sirvan para transmitir el mensaje.
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Figura 24 Imagen vectorial 
Fuente propia
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Entonces, si se diseña un material editorial y no se ha pensado en las 
personas que van a utilizarlo, se pierde la funcionalidad del diseño, 
por lo tanto, el material debe ser diseñado con ciertas características 
determinadas por el grupo objetivo, y esas características junto con 
los aspectos visuales sirvan para transmitir el mensaje.

¿Por qué debe existir una relación entre el diseño editorial y el grupo 
objetivo? porque el diseño va dirigido a estas personas, hay que ser 
claros, el diseño editorial debe ser utilizado como un recurso de 
comunicación y es efectivo solo si al final el grupo objetivo puede 
comprender el mensaje.

Garrido (2015) define el diseño editorial como un campo del diseño 
gráfico muy extenso que abarca gran cantidad de elementos para su 
buena funcionalidad y propósito. Todo se ve muy complejo a simple 
vista, pero al momento de diseñar cada elemento se convierte en 
herramientas para crear una composición visual que impacte al 
grupo objetivo.

Villegas (2014) expresa que es necesario que el material diseñado se 
vea bien, tenga legibilidad, sea dinámico y coherente en su contenido, 
además, debe estar pensado en función de las necesidades 
específicas de un sector claramente delimitado de personas al que 
se dirige, y de esta forma llamar su atención teniendo en cuenta 
sus características sociales, culturales, etc. buscando destacar las 
partes más importantes, que los títulos sean atractivos, las imágenes 
sean llamativas y equilibradas dentro de la página.

López (2012) afirma que utilizando el pensamiento de diseño y la 
experiencia del diseñador, se puede lograr no sólo atraer la atención 
del usuario, sino la transmisión adecuada del conocimiento por 
medio de códigos cromáticos, tipográficos (…) que permitan 
generar lenguajes específicos para ser utilizados posteriormente 
en la resolución adecuada del problema. 
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Dicho lo anterior, varios aspectos deben ser tomados en cuenta para 
realizar un material editorial, es decir, que el material debe facilitar 
la comprensión, pero, aunque sea para facilitar la comprensión no se 
debe olvidar que lo primordial es el mensaje que se desea transmitir 
y debe ser recibido y comprendido en su totalidad.

Tal y como lo afirma Paz (2017):

por una parte, un excelente diseño editorial radica en lograr 
una unidad armónica y comunicativa entre el interior, exterior 
y contenido del texto.” (p.90)

No se debe olvidar que el Diseño Gráfico es una forma de comu-
nicación visual utilizada para transmitir un mensaje y se encarga 
de informar, motivar y mejorar la calidad de vida de una persona 
y por eso tal como lo expresa Guerra (2013) el diseño gráfico le 
debe al público la creación de mensajes comprensibles.

¿Qué significa lo expresado por Guerra? quiere decir que un diseñador 
gráfico debe enfocarse principalmente en el grupo objetivo, esto es 
para garantizar que el mensaje que se desea comunicar pueda ser 
comprendido y logre un cambio y una mejora, solucionando así la 
necesidad detectada.

El análisis de teorías e investigaciones sobre diseño gráfico facilitó 
la identificación de unos hallazgos como premisas de diseño, entre 
los más importantes figuran los conceptos de estructura formal 
porque será el principio de diseño del material editorial, diseño 
editorial porque es la rama del diseño gráfico que permite crear 
composiciones combinando texto e imágenes, libro debido a que 
el material gráfico es una compilación de guías metodológicas y 
desarrolla una temática, guía para comprender que optimiza el 
desarrollo del proceso de aprendizaje, retícula modular para coordinar 
los sistemas extensivos de publicaciones y desarrollan una imagen 
estética que celebra la objetividad y el orden permitiendo una 
comunicación clara y formal, jerarquía porque indica al lector 
el orden en el que se deben leer las páginas, imágenes vectoriales 
por el tipo de imagen que se incluirá en el material editorial son 
vectores simples que a pesar de su tamaño no pierden la calidad y 
son claros y fáciles de interpretar, y grupo objetivo debido a que 
el material gráfico debe estar enfocado en ellos.
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5.1 | Brief de diseño
Información sobre el cliente 

Datos de la organización: Aldeas Infantiles SOS Guatemala 
Programa de Fortalecimiento Familiar San Juan Sacatepéquez es 
una organización no lucrativa de desarrollo social que se encuentra 
ubicada en 7 ave. 0-13 zona 2 San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Antecedentes: Aldeas Infantiles SOS Guatemala es una organización 
de desarrollo social creada en 1976 tiene como objetivo realizar 
acciones en beneficio de los niños y niñas desafiándolos para que 
alcancen su máximo potencial, trabajan según el espíritu de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 
la organización ha sido pionera al definir un enfoque familiar en 
el cuidado a largo plazo de niñas y niños.

Problemas que atiende: los principales problemas atendidos por la 
organización se encuentran relacionados con el cuidado de los niños 
y niñas en situación vulnerable, abandono, orfandad, maltrato 
y/o abuso, que necesitan atención para el desarrollo integral de la 
población.

Servicios de la organización: fortalecimiento familiar para 
prevenir la pérdida del cuidado familiar llevan a cabo acciones de 
apoyo para el fortalecimiento familiar y comunitario a través de: 
propuestas pedagógicas de cuidado diario dirigidas a los niños, 
acompañamiento de forma individual a las familias de origen, 
desarrollo de capacidades de los niños y sus familias, y coordinación 
del trabajo en redes locales.
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Información sobre el proyecto 

Proyecto: libro para el diplomado de prevención contra el maltrato 
y abuso sexual infantil atendido por facilitadoras del Programa de 
Fortalecimiento Familiar San Juan Sacatepéquez de Aldeas Infantiles 
SOS Guatemala.

Descripción de Proyecto: diseño de un libro estructurado y 
ordenado por su contenido textual, el cual es un compendio de 
guías metodológicas y los temas que se imparten en el diplomado, 
con ilustraciones contextualizadas al grupo objetivo, para que la 
directora y las facilitadoras del programa puedan comprender el 
contenido y de esa manera puedan comunicarlo a padres y madres 
de familias y de esta forma pueden aplicar todo lo aprendido con 
sus hijos, para que tanto niños y niñas sepan cómo actuar ante 
situaciones de maltrato o abuso sexual y puedan gozar de un 
desarrollo integral como personas.

Objetivos del proyecto

Contribuir con el sistema de prevención contra el maltrato y abuso 
sexual infantil.

Apoyar los procesos de comunicación entre las facilitadoras de los 
talleres del sistema prevención contra el maltrato y el abuso sexual 
infantil y los padres de familia que participan.

Diseñar un libro con imágenes simples adaptadas al grupo objetivo, 
que acompañen al texto y refuercen la idea principal del mensaje. 

¿Cómo se divide el contenido?

El contenido se divide en tres ejes: concientización, educación sexual 
y autocuidado; cada eje se conforma por un grupo de temáticas 
relacionadas con el eje principal, cada una de ellas cuenta con una ficha 
de información, objetivos, guía metodológica y su respectivo tema.
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Grupo objetivo

Mujeres de 24 a 50 años de edad residentes de los alrededores de 
San Juan Sacatepéquez, son educadoras y facilitadoras que imparten 
los talleres en las escuelas de familias del Programa de Fortalecimiento 
Familiar de Aldeas Infantiles SOS Guatemala.

Medio o canal de difusión

Medio impreso y una versión digital.

Mensaje por transmitir

La importancia de tener el conocimiento necesario usando la lógica 
común y el entendimiento para que padres y madres de familia 
proporcionen herramientas de protección a niños y niñas ante 
situaciones de maltrato o abuso sexual infantil.

Estilo y tono del mensaje

Formal, técnico e informativo
Para hablar con un lenguaje propio del oficio.

Cercano y cordial
Para hablar con confianza, amabilidad y respeto.

Pedagógico o de recomendación
Para indicar acciones a realizar.
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5.2 | Referentes visuales
Los referentes visuales sirven como fuente de inspiración en la toma de 
decisiones para la propuesta de la nueva pieza gráfica. Los elementos 
analizados tienen relación con el tema del libro, se puede observar que se 
utilizan ilustraciones contextualizadas y representan a niños y adultos.
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Figura 25 Prevención y abordaje del maltrato infantil y abuso sexual desde la familia y las AMPAS 
Recuperado de: http://www.pediatrasandalucia.org/Pdfs/guiaprevencionabordaje.pdf
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Figura 26 Maltrato infantil. Recuperado de: https://es.calameo.com/read/00518783247cc4170ad8c 

Figura 27 Vivir sin violencia está buenísimo. Recuperado de: http://www.ceip.edu.uy/documentos/2016/ifs/

sexual/materiales/vivirsinviolenciaestabuenisimo.pdf
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5.3 | Estrategia de diseño
La estrategia de comunicación se basa en darle a las facilitadoras  
toda la información sistematizada, clara y precisa, para que puedan 
comprender y comunicar el mensaje de manera efectiva como 
prevenir el maltrato y abuso sexual infantil. Para mayor visibilidad 
del material gráfico se recurren a características como la sencillez, 
claridad, orden, comprensión y contextualización en cada elemento 
gráfico que constituyen la pieza final.

¿Qué?

Realización de material gráfico editorial sobre prevención contra 
el maltrato y el abuso sexual infantil.

Es una recopilación de las guías metodológicas las cuales contienen 
una ficha de información, objetivo general, objetivos específicos, 
ejes temáticos, resultados esperados y la planificación de los talleres. 
Cada guía va acompañada con la respectiva información según sea 
el tema a tratar.

El contenido será apoyado por algunas ilustraciones, para que 
el material editorial no sea solo texto y sea agradable para la vista 
del grupo objetivo y refuerce la comprensión.

¿Para qué?

Con la creación de este material editorial para las facilitadoras de 
San Juan Sacatepéquez del Programa de Fortalecimiento Familiar 
de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, se cumplen con los objetivos 
de contribuir al programa y apoyar los procesos de comunicación 
entre las facilitadoras de los talleres y los padres o madres de 
familias que participan.

La creación de este material es para dejar un legado, porque desde 
hace seis años, con la implementación de las guías metodológicas 
han tenido resultados positivos, y se espera que la guía sea útil no 
solo para las facilitadoras que actualmente imparten talleres, sino 
también sirva para futuras facilitadoras.
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De acuerdo con el objetivo del Programa de Fortalecimiento Familiar, 
esta guía es para ayudar a prevenir la pérdida del cuidado familiar.

¿Con qué?

Con el diseño de un libro sobre la prevención contra el maltrato y 
el abuso sexual infantil.

Otros materiales también pueden contribuir al proceso de comu-
nicación, como las hojas de actividades que se implementan en 
algunos talleres.

¿Con quiénes?

Educadoras y facilitadoras entre 24 y 50 años de un nivel socioe-
conómico medio. Ellas cumplen las actividades que se les asigna, 
ya sea cuidar y atender a niños y niñas, o impartir talleres a padres 
y madres de familia. Además, su actitud se basa en un enfoque 
positivo y están dispuestas a ayudar.

Son mujeres que pertenecen a la región metropolitana de Guatemala, 
específicamente del municipio de San Juan Sacatepéquez.

¿Cuándo?

La elaboración del material gráfico editorial se dará en tres meses 
aproximadamente, una vez terminado, se pretende hacer uso del 
material en el próximo taller que se imparta en la escuela de familias 
y de ahí en adelante se siga utilizando la guía.

¿Dónde?

De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS Guatemala (s.f.), el Programa 
de Fortalecimiento Familiar de San Juan Sacatepéquez, actualmente 
brinda servicios directos a 268 niños y niñas y a 146 familias.

La distribución del material puede realizarse en el Programa de 
Fortalecimiento Familiar de San Juan Sacatepéquez o en los otros 
programas que atiende la institución.
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5.4 | Definición del insight
Un insight es la clave y la esencia para encontrar la solución a un 
problema, no es la solución, pero ayuda a encontrar el punto de 
partida que lleva al camino de esa solución.

La ventaja de identificar un insight del grupo objetivo es que permite 
empatizar con dichas personas y crear un vínculo emocional de 
una forma rápida. Para obtener un insight es necesario realizar una 
investigación y un análisis de los usuarios utilizando las técnicas 
de SPICE, POEMS y mapa de empatía para descubrir esa verdad.

SPICE

Social

Necesita tener presente a Dios en su vida y sentir el apoyo y confianza 
de su familia. Desean superarse para tener mejores oportunidades 
en la vida. Necesita demostrarle a las personas que todos somos 
iguales y que todos tienen la posibilidad de tener una oportunidad 
en la vida. Necesita conocer personas para ayudarlas, y un entorno 
positivo para no perder su enfoque, de ayudar a las personas y 
contribuir con su desarrollo. 

Físico

Desean sentirse capaces para poder ayudar a otras personas. 
Necesitan aprender para poder enseñar. Les gusta que las personas 
que asisten a los talleres sean capaces de comprender el tema y 
participen en actividades.

Identidad

Se identifican como mujeres positivas, son personas agradables, 
entusiastas, respetuosas, responsables y honestas. Se identifican 
como personas motivadoras que ayudan a otras personas, siempre 
que pueden están dispuestas a colaborar y participar en actividades.
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Figura 28 Grupo objetivo. Fuente propia
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Comunicación

Quieren saber lo que sucede en el centro social, saber cómo le va a 
los padres que asisten a los talleres que imparten, saber si los niños 
se encuentran bien. Quieren saber si las personas que asistieron 
previamente a un taller se recuerdan del tema que abordaron. Les 
interesa saber si las personas en los talleres están comprendiendo 
el tema.

Emocional

Estas personas quieren tener más oportunidades, por eso existe un 
deseo constante de superación, quieren sentirse capaces de poder 
enseñar, pero sobre todo ayudar a mejorar el desarrollo de otras 
personas y transmitir alegría en las actividades que realizan.

POEMS

Personas

Directora y facilitadoras del programa

Padres y madres de familia

Hijos de los padres y madres de familia

Emocional

Libro que le permita a las facilitadoras transmitir información 
para promover el fortalecimiento familiar, y mejorar la calidad de 
vida de un niño o niña que se desarrolla en un entorno familiar 
amoroso y seguro. Afiches que den a conocer el tema que se 
desarrollará en el taller.

Entorno

Se puede dar en un salón dónde se imparten los talleres de escuelas 
de familias en San Juan Sacatepéquez o en los otros programas que 
atiende la institución (Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu, 
Chiquimula, Baja Verapaz o Quiché).
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Mensajes y medios

Libro y afiches que permitan comunicar un mensaje de manera 
efectiva. Teoría utilizada en las escuelas de familias.

Servicios

Introducción al taller, talleres guiados en escuelas de familias, 
planificación y organización de los talleres.

Mapa de empatía

¿Qué piensa y siente?

Una de sus principales aspiraciones es ser mejor persona y desarrollar 
más capacidades para continuar ayudando a quién la necesita.

Se preocupa por su entorno, es decir, les interesa el medio ambiente 
y la situación en la que viven en su comunidad.

Como toda persona tienen preocupaciones económicas, ya sea porque 
tiene hijos que dependen de ellas o porque necesita recursos 
económicos para concluir sus estudios.

Siempre trata de ser positiva y alegre, tiene deseos de superación 
personal y le gusta ampliar sus conocimientos.

Se siente comprometida con las actividades que realiza, le gusta 
compartir con personas y ayudar en lo que puedan.

¿Qué oye?

Oye la realidad de las personas con las que habla, escucha a personas 
que pueden influir de manera positiva en su vida, las personas de 
su alrededor le dicen que es una persona muy empática y fácil de 
relacionarse, que es trabajadora y que se esfuerza por cumplir sus 
metas.

¿Qué ve?

Cosas naturales dentro de su entorno, casas, tiendas, padres y 
madres que asisten a los talleres, niños, compañeras de trabajo y su 
familia. También ve información de interés relacionada con niños 
para poder mejorar su trabajo.
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¿Qué dice y hace?

Le gusta entablar buenas conversaciones, dar consejos y escuchar 
a las personas. Le gusta ser realista y poner en práctica los derechos. 
Es muy sincera con las demás personas siempre con el debido 
respeto. Le gusta hacer sentir bien a los demás y les hace ver que 
todos somos iguales, respeta diferentes puntos de vista. Disfruta 
compartir sus conocimientos y experiencias, es muy observadora.

Esfuerzos

Su miedo es no tener tiempo para alcanzar sus metas  y no contar 
con recursos económicos para continuar sus estudios debido a que 
utiliza el dinero para la educación de sus hijos. 

Tiene miedo a no encontrar soluciones para un problema y no 
desempeñar su trabajo de la forma adecuada.

Resultados

Su motivación: Dios y su familia. Cumplir las metas que tiene en 
mente, como concluir sus estudios. Es una persona que le gusta 
ayudar a otros que la necesitan, por eso el bienestar de sus hijos 
y amigos y que ellos también logren alcanzar sus metan y tengan 
mejor oportunidad. 

Hallazgos

• Hacer sentir bien a las personas

• Me comprometo en lo que hago

• Tener más capacidad para ayudar

• Posibilidad y oportunidad para ser mejor

• Capacidad de cada persona

• Enseñar, practicar, aprender

• Mejorar mi trabajo
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Posibles insights

• Soy capaz

• ¿Te ofrezco mi ayuda?

• ¿Te puedo ayudar?

Insight

¿te puedo ayudar?
Es una simple pregunta que puede cambiar la vida de una persona. 
Parte de los hallazgos reflejan que a las facilitadoras les gusta 
conocer personas, no solo por socializar, sino para saber cómo se 
encuentran, hablan con ellas y las escuchan. Apoyar a una persona 
que las necesita realmente las motiva a desempeñar su trabajo.

¿te puedo ayudar? es la primer reacción hacía un problema, esta 
verdad sale del deseo que tiene las facilitadoras por ayudar a un 
niño. Las facilitadoras también necesitan de alguien o algo que las 
ayude, en este caso la guía se dirige con esta misma pregunta a las 
facilitadoras, y las ayuda proporcionando información acerca de 
qué pueden hacer para seguir ayudando.
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5.5 | Definición del concepto creativo
Las siguientes técnicas fueron utilizadas para generar el concepto 
creativo: mapa mental, relaciones forzadas y SCAMPER.

Mapa mental

Es una forma lógica y creativa para expresar ideas sobre un tema 
en forma radial. Partiendo de “Libro para la prevención contra el 
maltrato y abuso sexual infantil” se fueron uniendo palabras para 
crear conceptos creativos.

Conceptos: cuidando con amor | enseñando protección | marcando 
los pasos | te cuento y tu cuentas | avanzando al desarrollo.
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Figura 29 Mapa mental. Fuente propia
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Relaciones forzadas

Se hizo una lista de palabras relacionadas con el tema, luego se 
enlazaron por filas aleatoriamente sin importar que no exista una 
relación o sentido lógico entre ellas, con el objetivo de generar 
una nueva idea para un concepto que se relaciones con el insight 
encontrado.

• Cuidado

• Prevención

• Niño

• Niña

• Hijo

• Papá

• Mamá

• Familia

• Conciencia

• Aprendizaje

• Modo

• Actuar

• Persona

• Cuidar

• Ayudar

• Afecto

• Abrazo

• Desarrollo

• Conocimiento

• Proceso

• Humanos

• Paz

• Correcto

• Integridad

• Respeto

• Consideración

• Obligación

• Orientar

• Risa

• Llama

• Ternura

• Control

• Camino

• Luz

• Corazón

• Dirección

• Amor

• Ojo

• Sentir

• Sistema

• Sobrecargado

• Lápiz

• Desconectar

• Solo

• Altos y bajos

• Confiar

• Energía

• Buscar

• Hoja

• Guía

• Facilitador

afecto risa cuidado control

Concepto: dirigiendo con amor

enseñar vida sistema ayuda

Concepto: enseñando y ayudando
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confianza afecto modo paz

Concepto: modo amar

libro camino persona energía

Concepto: franjas de papel

detalle lapiz hoja guía

Concepto: trazando detalles

Método SCAMPER

(Sustituir, combinar, adaptar, modificar, otros usos, eliminar, 
reordenar)

Este método consiste en combinar diferentes técnicas en una lista 
de preguntas que sirve para generar ideas.

S: ¿Sustituir? (cosas, lugares)

• ¿Qué pasaría si los niños y niñas no previenen a sus padres 
del maltrato y el abuso sexual infantil?

• ¿Qué pasaría si los niños y niñas no le creen a sus padres 
que fueron maltratados o abusador?

C: ¿Combinar? (ideas, tema)

• ¿Qué pasaría si los niños y niñas aprenden a identificar 
situaciones de amenaza?

• ¿Qué pasaría si los niños y niñas le enseñan a sus padres 
autocuidado?

A: ¿Adaptar? (ideas, personas)

• ¿Qué harían los niños y niñas para desarrollarse bien como 
personas?

• ¿Qué se ha hecho para ayudar a niños y niñas a prevenir el 
maltrato y el abuso sexual infantil?
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M: ¿Modificar? (se añade algo)

• Los niños y niñas deben desarrollarse bien, porque son el 
futuro del país.

• Que los niños y niñas aprendan de autocuidado y aprendan 
a identificar situaciones de amenaza.

P: ¿Utilizarlo para otros? (se modifican las cosas ocultas)

• ¿Qué piensan los padres y madres de familia?

• ¿De quién depende la prevención contra el maltrato y el 
abuso sexual infantil?

E: ¿Eliminar o reducir al mínimo? (eliminar partes del problema)

• ¿Si no existieran amenazas contra los niños?

• ¿Si no existiera el maltrato y el abuso sexual infantil?

• ¿Si no existiera la prevención?

R: ¿Reordenar? (invertir, combinar)

• ¿Niños y niñas llenos de afecto y amor?

• ¿Padres y madres responsables?

• ¿Desarrollo de la sociedad?

Conceptos: caminando seguros | pasos para la prevención | 
enseñando ando | grandes oportunidades.

Posibles conceptos

• Modo amar

• Enseñando ando

• Avanzando al desarrollo

| CAPÍTULO 5  DEFINICIÓN CREATIVA |
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Modo amar

Modo es un conjunto de características o circunstancias que distinguen 
cada realización de una acción. En este caso, se trata de cómo las 
facilitadoras realizan sus actividades, el modo abarca desde su 
actitud hasta la forma en que transmiten el mensaje.

El amor se refiere a la pasión que las facilitadoras tienen por su 
trabajo, y porque se trata de enseñar a los padres y madres de 
familia, que si los niños crecen en un entorno de afecto y amor 
pueden llegar a desarrollarse completamente dentro de la sociedad.

Enseñando ando

Este concepto hace referencia a que la prevención contra el maltrato 
y el abuso sexual infantil se viene enseñando de persona en persona.

La directora del programa enseña a las facilitadoras, las facilitadoras 
enseñan el tema a los padres y madres de familia que asisten a los 
talleres, y por último los padres y madres los enseñan a sus hijos.

Avanzando al desarrollo

Este concepto hace referencia en que los adultos (facilitadoras y 
padres o madres de familia) tienen la responsabilidad de prevenir 
el maltrato y el abuso sexual infantil, y como consecuencia positiva 
de esto un niño podrá desarrollarse óptimamente en un entorno 
de cuidado, protección y afecto.

| CAPÍTULO 5  DEFINICIÓN CREATIVA |
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Concepto creativo

modo amar
Modo es una forma en la que se realiza una cosa y amar es disponer 
de amor y querer a otro.

Ama solo un día y el mundo habrá cambiado.”
   - Robert Browning -

Modo es un conjunto de características o circunstancias que distinguen 
cada realización de una acción. En este caso, se trata de cómo las 
facilitadoras realizan sus actividades, el modo abarca desde su 
actitud hasta la forma en que transmiten el mensaje.

El amor se refiere a la pasión que las facilitadoras tienen por su 
trabajo, y porque se trata de enseñar a los padres y madres de 
familia, que si los niños crecen en un entorno de afecto y amor 
pueden llegar a desarrollarse completamente dentro de la sociedad.

| CAPÍTULO 5  DEFINICIÓN CREATIVA |

Figura 30 Lettering. Fuente propia
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5.6 | Códigos de diseño
Código escrito

El material gráfico editorial por realizar es básicamente para ser 
leído por las facilitadoras, la guía proporciona información que 
se debe comprender para poder ser comunicada con efectividad, 
es por eso que se trata de dar una personalidad al código escrito 
mediante el manejo tipográfico. Este código se comunica a través 
de un soporte físico.

Para la realización de la guía se utiliza el título “Prevención contra 
el maltrato y abuso sexual infantil” debido a que la guía aborda 
diferentes temáticas que tiene como objetivo ayudar a que padres 
y madres de familia estén alertas y prevengan a sus hijos.

El contenido textual tiene una gran responsabilidad, transmitir de 
forma correcta al receptor un mensaje en su totalidad.

Código tipográfico

TITULAR extrabold

Titular primer nivel bold

Titular segundo nivel semibold

Antetitular regular
Esta tipografía posee una gran variedad en cuanto sus estilos 
tipográficos (existe también una versión serif con sus variaciones 
de estilos).

Esta tipografía tiene diferentes pesos visuales, un recurso que puede 
ser utilizado para establecer jerarquías, se caracteriza por la 
definición de sus trazos para garantizar la legibilidad en la lectura.

| CAPÍTULO 5  DEFINICIÓN CREATIVA |

Figura 31 Tipografía Lagu Sans
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Cuerpo de texto. Cuerpo de texto. Cuerpo de texto.
Cuerpo de texto. Cuerpo de texto. Cuerpo de texto.
Cuerpo de texto. Cuerpo de texto. Cuerpo de texto.
Cuerpo de texto. Cuerpo de texto. Cuerpo de texto.
Cuerpo de texto. Cuerpo de texto. Cuerpo de texto.
Cuerpo de texto. Cuerpo de texto. Cuerpo de texto.

Es una tipografía elegante y legible. Moliz (2017) expresa que la 
tipografía es un vehículo invisible que trasladará al lector la idea 
que el texto quiere transmitir, todo tiene que fluir en la misma 
dirección: la comodidad lectora.

Los detalles de esta tipografía ayudan a que el texto tenga una 
legibilidad y una lecturabilidad, y así ayude al código escrito a 
trasmitir el mensaje.

Código cromático

Para la guía, debido a que es un documento de la institución, se 
deben utilizar los colores establecidos por la misma, es una paleta 
de colores animados, alegres y tratan de reflejar colores naturales, 
dando una apariencia fresca.

El modelo de color utilizado para la versión impresa es CMYK 
(Cyan - Magenta - Yellow - Key). Si se desea una versión digital 
de la guía debe diseñarse bajo el modelo de color aditivo RGB 
(Red - Green - Blue).

| CAPÍTULO 5  DEFINICIÓN CREATIVA |

Figura 32 Tipografía Sabon

Figura 33 Código cromático. Fuente propia

Figura 34 Modelo de color. Fuente propia
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Código icónico

Como apoyo para trasmitir el mensaje se utilizarán vectores lineales 
con un detalle a color, el nivel de abstracción debe ser manejado 
con cuidado para contextualizar y para que el grupo objetivo pueda 
comprender los íconos.

Formato

El formato para la guía es vertical y tiene una medida de 6.5 pulgadas 
de ancho por 8.5 pulgadas de alto. El tamaño de la guía es adecuado 
para que sea fácil de manipular, transportar y guardar.

La retícula utilizada es modular, porque es un tipo de retícula que 
permite establecer los espacios dentro de una página y permite 
variar el estilo de las páginas. Los módulos también crean espacios 
en blanco para dar un descanso visual al lector.

| CAPÍTULO 5  DEFINICIÓN CREATIVA |

Figura 35 Ilustraciones. Fuente propia

Figura 36 Formato. Fuente propia
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6de alternativas

Primer nivel de visualización
Primera evaluación

Segundo nivel de visualización
Segunda evaluación

Tercer nivel de visualización
Tercera evaluación

Fundamentación
Lineamientos para la puesta en práctica
Presupuesto

y validación
Producción gráfica

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |
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6.1 | Primer nivel de visualización
Objetivo: autoevaluar el primer nivel de visualización del proyecto 
utilizando un instrumento con criterios de diseño.

El primer nivel de bocetaje se compone por una serie de elementos 
básicos que forman parte del manual. Entre las piezas que se 
evaluaron se encuentran:

• Portada

• Contraportada

• Portadilla

• Páginas internas

• Retícula

• Índice

• Hoja de créditos

Perfil del informante: Diego Medina, estudiante del 10mo semestre 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, USAC.

Bocetos

Portada

En este boceto se representa el concepto “modo amar” por medio de 
las líneas curvas que forman la figura de una mujer para representar 
a las facilitadoras, la intención de la línea curva es porque connota 
un cambio de dirección, representando el modo o las acciones que 
realizan estas mujeres, para lograr un cambio en la vida de un 
niño o niña.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 37
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En este boceto se trabaja el concepto mediante el manejo tipográfico 
de tamaño y posición, sutilmente se intentan forman corazones 
para que se refleje el concepto, por ejemplo con las letras P - R - V, 
un medio corazón que se forma con las palabras prevención contra 
y las letras M - A - L - Y - S y una variante alargada de la forma 
de un corazón.

En este boceto se trabaja solo con tipografía, hay variaciones de 
tamaño y se resaltan cuatro letras para que formen la palabra 
que representa al concepto creativo.

Contraportada

En este boceto se puede observar las manos de una facilitadora 
formando un corazón, para representar el concepto creativo.

Al finalizar la guía se espera que los participantes del taller hayan 
aprendido algo y pongan en práctica todo lo que vieron para mejorar 
la vida de sus hijos, por lo tanto, en esta propuesta se representa la 
reacción de los niños al sentirse amados y protegidos.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 38

Figura 39

Figura 40

Figura 41

Figura 42
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Al igual que en segundo boceto, se utilizó un elemento ligado al 
concepto, si bien no refleja exactamente amor, representa el futuro 
y los sueños de los niños que crecen en un ambiente lleno de afecto 
y seguridad.

Portadillas

Tratamiento tipográfico de tamaño y posición para resaltar el 
nombre del tema.

Uso de un recuadro de color para colocar el nombre del tema.

En este boceto se ven globos en la parte izquierda para generar 
unidad de los elementos internos con los elementos externos.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 46
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| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Páginas internas

Los bocetos de las páginas internas son una simplificación del 
concepto, hay un tratamiento mínimo en las líneas para que sirvan 
como complemento decorativo sutil y no se sobrecarguen las 
páginas con el concepto.

Retícula

Los bocetos presentan una retícula modular, esto es para que exista 
una relación entre el concepto y la retícula, cada módulo hace 
referencia a las distintas formas de amor que existen.

Todos los bocetos se trabajaron bajo un mismo estilo de retícula 
implementando una variación en la cantidad de módulos con la 
finalidad de evaluar que propuesta permite distribuir mejor los 
elementos dentro de la página y no se vea sobrecargada creando 
espacios blancos para generar descansos visuales.

Figura 48

Figura 47
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Índice

Este es un boceto que tiene un diseño limpio, sin tanta distracción 
visual para colocar el contenido de la guía.

Este boceto es una variación más simple del boceto anterior, con 
la diferencia de que en esta propuesta solo se muestra el nombre 
de los temas principales y no los subtemas.

 

En este boceto se ven globos en la parte izquierda para generar 
unidad de los elementos internos con los elementos externos.

Figura 49

Figura 50

Figura 51
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Hoja de créditos

En este boceto se puede observar que es un diseño limpio, solo se 
compone de los créditos. 

En este boceto se hace uso de dos niños que se encuentran detrás 
de un recuadro de color para enmarcar los créditos.

Uso de un globo para generar un recorrido visual y leer los créditos.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 52

Figura 53

Figura 54

Figuras 37 a la 54 
Primer nivel de visualización 
Fuente propia
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6.2 | Primera evaluación
En cada etapa de visualización, es importante y necesario evaluar 
la funcionalidad de la pieza gráfica. En esta fase se llevo a cabo la 
validación con la asesora gráfica y una autoevaluación.

La autoevaluación es un procedimiento de evaluación crítica y 
objetiva, en dónde el estudiante analiza si las propuestas de diseño 
reúnen los aspectos fundamentales para continuar trabajando en 
la siguiente etapa.

Metodología: hubo una revisión de los bocetos con la asesora 
gráfica, luego se utilizó el método de autoevaluación, se creó un 
instrumento para poder evaluar diferentes aspectos de diseño en 
las propuestas. Los criterios que se evaluaron fueron: pertinencia 
y diseño, composición visual, códigos icónicos, códigos tipográficos, 
legibilidad y comprensión lectora, jerarquía, descanso visual, códigos 
cromáticos, códigos lingüísticos y el formato incluyendo en este 
último aspecto criterios como márgenes, la manipulación y 
reproducción de la pieza

Para evaluar los aspectos se tuvo en consideración el concepto creativo. 
El cuadro de evaluación consiste en colocar un valor entre uno 
y cinco puntos a cada aspecto para tomar en cuenta el resultado 
con mayor punteo.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Se realizaron dos autoevaluaciones, una para los bocetos de la portada y otra para bocetos 
de portadilla, hoja de créditos, índice, retícula y contraportada.
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Material a evaluar

• Portada

• Contraportada

• Portadilla

• Páginas internas

• Retícula

• Índice

• Hoja de créditos

Análisis de los resultados

Luego del proceso de autoevaluación en las piezas de bocetaje, las 
dos propuestas con mayor puntaje fueron seleccionadas para 
trabajarlas como propuestas para el segundo nivel de visualización.

Para la portada, fueron seleccionadas la opción dos con un punteo 
de 44 y la opción tres con un punteo de 43, por tal motivo se trabajarán 
las dos propuestas y luego decidir cuál es la que se integra mejor a 
la guía según el concepto. 

Para las otras páginas de la guía la propuesta dos con 49 puntos 
fue la opción mejor evaluada, por su formato y retícula se pueden 
distribuir los elementos dentro de las páginas y esto permite crear 
una composición simple y atractiva, que permite establecer jerarquías 
para que sea fácil de leer y comprender, todos estos aspectos en 
relación al concepto creativo.

La relación de todos estos criterios es necesaria para poder crear 
un buen material editorial.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |
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6.3 | Segundo nivel de visualización
Objetivo: evaluar el segundo nivel de visualización del proyecto con 
especialistas de diseño, por medio de un cuestionario con criterios 
de diseño editorial.

El segundo nivel de bocetaje se compone por una serie de elementos 
digitales creados bajo un concepto de diseño. Entre las piezas que 
se evaluaron encontraremos la versión digital de:

• Portada

• Carátula

• Créditos

• Índice

• Portadilla de ejes

• Portadilla

• Ficha de información

• Objetivos

• Guías metodológicas

• Contenido

• Contraportada

Perfil del informante: Pablo Zeceña (director creativo), Axel Flores 
y David Bozareyes (diseñadores gráficos) especialistas en diseño 
editorial egresados de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura. 

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |
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el concepto creativo.
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Portada Carátula

Créditos Índice

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 55 Figura 56

Figura 57 Figura 58
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Portadilla de ejes Portadilla

Ficha de información Ficha interna

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 59 Figura 60

Figura 61 Figura 62
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Objetivos

Guía metodológica

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 63

Figura 64
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Contenido

Contraportada

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 65

Figura 66

Figuras 55 a la 66 
Segundo nivel de visualización 
Fuente propia
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6.4 | Segunda evaluación
En cada etapa de visualización, es importante y necesario evaluar 
la funcionalidad de la pieza gráfica. En esta fase se llevó a cabo la 
validación con tres especialistas de diseño.

Metodología: se realizó una presentación para exponer el insight 
identificado, el concepto creativo de diseño y el grupo objetivo al 
que va dirigido el material. Se presentó a los especialistas el material 
impreso mostrando un 60% del avance del proyecto.

Se elaboró un instrumento para que los especialistas de diseño 
pudieran evaluar el segundo nivel de visualización basados en 
criterios técnicos y su experiencia.

Material a evaluar

• Portada

• Carátula

• Créditos

• Índice

• Portadilla de ejes

• Portadilla

• Ficha de información

• Objetivos

• Guías metodológicas

• Contenido

• Contraportada

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Figura 67 Validación con especialistas de diseño. Fuente propia

Figura 68 Validación con especialistas de diseño. Fuente propia
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Análisis de los resultados

El 100% de los encuestados coinciden en que la cantidad de información 
por página en el material está bien, debido a la cantidad de contenido 
se presenta de una manera interesante y ordenada.

El 33.3% considera que el uso de colores en el material es adecuado 
para el grupo objetivo. El 66.7% considera que el uso de colores en 
el material puede mejorar, sin embargo, debido a que es un material 
institucional se utilizó en el diseño los colores institucionales de 
la organización y por tal motivo los colores son aceptados en el 
material.

El uso de tipografía está bien, pero un 66.7% afirma que se puede 
mejorar, pero por sus estilos y diferentes pesos visuales puede ser 
utilizada en el material.

El 100% de los encuestados consideran que por medio de la 
diagramación y el uso de retícula se evidencia una jerarquía visual 
que orienta al lector.

Según la experiencia de los especialistas de diseño, en su totalidad, 
califican el material como bueno y también afirman que es un 
material que es fácil de comprender, también coinciden en que el 
diseño del material es adecuado para el grupo objetivo.

Las ilustraciones están bien, pero los especialistas en su totalidad 
afirman que pueden mejorar, sin embargo, les parecen adecuadas 
para el grupo objetivo.

El 100% de los especialistas encuestados consideran que el tamaño 
del material (6.5” x 8.5”) está bien, considerando la manipulación 
y la reproducción del mismo.

Respecto a la portada del material, la propuesta es buena, pero 
el 100% de los especialistas consideran que puede mejorar, puede 
lograr un impacto mayor en el grupo objetivo si se evalúa el tamaño 
de la tipografía, debe llamar la atención y comunicar a simple 
vista el contenido de todo el material. La contraportada de igual 
forma puede mejorar creando un lettering y no una composición 
con diferentes tipografías.

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |
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Otro comentario de los especialistas respecto a las portadillas que 
identifican los ejes, es que esa composición no es la adecuada para 
el material, rompe el diseño en el que se trabajó el material y hay 
que evaluar de qué manera se puede proponer esas portadillas para 
que el material mantenga unidad.

Otros comentarios respecto al material:

Es un dummy bien hecho, como dummy si da muy bien la sensación 
como debería de ser.”

La línea gráfica de los íconos me parece muy adecuada.”

El concepto modo amar me parece muy bueno, muy interesante.”

Hay una bonita jerarquía, si esta bien ordenado para ser un 
montón de texto.”

Es bastante institucional lo cual es bueno, por que es para los 
facilitadores.”

En general creo que va bien, la reproducción no la veo nada 
complicada.”

Yo solo tengo un problema con la línea de la ilustración, porque 
tenemos un estilo en la portada y en las ilustraciones temáticas 
pero en la iconografía hay otro.”

Como composición me agrada, creo que funciona dentro de su 
contexto, pero podría llegar a ser un poquito más estilizada.”

El resto yo lo veo bastante bien, en términos de editorial esta 
bastante interesante y ordenado porque tiene un montón de 
contenido, me agrada.”

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |
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Creo que es bien importante que alguien te lleve a que sea un 
proyecto editorialmente bien disciplinado y me hubiera gustado 
tomarme el tiempo de apoyarte en eso.”

Dos alineaciones juntas, distintas, hay que evaluarlas, no sería 
de cambiarla, yo lo que te pediría es evaluar si esta alineación 
tiene un mejor ritmo de este lado.”

En general tiene bastante buen ritmo editorial, me parece 
interesante, me gusta.”

Me parece interesante como fue retícula modular, entonces te 
permitió jugar con todos los espacios.”

A partir de los resultados de la validación con especialistas de diseño 
se realizaron los siguientes cambios:

Ilustraciones en las guías metodológicas, siguiendo los consejos de 
la evaluación se unificó la línea gráfica de las ilustraciones.

Portadillas de los ejes temáticos, se cambió la tipografía y el tamaño 
de la misma, se utilizó un fondo de color para darle mayor jerarquía 
a la portadilla y se implementó el uso de líneas horizontales que se 
encuentran en el resto de las portadillas secundarias.
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Figura 70 Cambios por la validación. Fuente propia

Figura 69 Cambios por la validación. Fuente propia
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Portada: se trabajó en el tamaño de la tipografía y debido al tamaño 
de los elementos, por su peso visual, se trabajó en un fondo blanco 
para dar un descanso visual y no se sobrecargue la portada.

Contraportada: se trabajó en el lettering que se indicó en la evaluación, 
de igual forma se trabajó sobre fondo blanco por el peso visual que 
generan los elementos de la contraportada.
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Figura 71 Cambios por la validación. Fuente propia

Figura 72 Cambios por la validación. Fuente propia



119 |

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

6.5 | Tercer nivel de visualización
Objetivo: verificar la funcionalidad de la pieza gráfica por medio 
de un cuestionario para comprobar que las decisiones de diseño 
tomadas durante el desarrollo del proyecto fueron pertinentes.

El tercer nivel de visualización presenta el material diagramado en 
su totalidad y se evalúa una versión impresa, para permitir al grupo 
objetivo apreciar el material a tamaño real y que puedan apreciar 
los elementos que componen dicho material.

Figura 73 Mockup libro. Fuente propia
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Figura 74

Figura 75
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6.6 | Tercera evaluación
En cada etapa de visualización es importante y necesario evaluar 
la funcionalidad de la pieza gráfica y cómo reacciona el grupo 
objetivo ante el material.

Perfil del informante: educadoras y facilitadoras que imparten los 
talleres en las escuelas de familias en San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala. Mujeres entre 24 y 50 años de edad pertenecientes a 
un nivel socioeconómico medio y con un nivel de educación medio 
que tienen un gusto por el aprendizaje constante y les interesan 
temas educativos. Observan el estudio como una forma para tener 
mejores oportunidades en la vida y tienen un deseo de superación. 
Su actitud se basa en un enfoque positivo, motivan a otras personas 
a superar sus expectativas y su nivel de vida, y son personas que 
están dispuestas a ayudar.

Metodología: se mostraron las principales partes que componen el 
libro de manera impresa para que el grupo objetivo tenga contacto 
con el material a tamaño real, con el fin de tener una respuesta 
acertada y garantizar la funcionalidad y comprensión del mismo.

Material a evaluar

• Un libro para facilitadoras de escuelas de familias, el cual 
contiene guías metodológicas y los temas que se imparten en 
el diplomado de prevención contra el maltrato y abuso sexual 
infantil en el Programa de Fortalecimiento Familiar San Juan 
Sacatepéquez de Aldeas Infantiles SOS de Guatemala.

Figura 76



| 122

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

Análisis de los resultados

El total de los participantes durante la validación del material 
gráfico indicaron que:

• Al momento de ver la portada del material les llamaba la 
atención y les generaba curiosidad leer el libro debido a que 
en ella se refleja e informa el contenido.

• Los colores utilizados en el material eran adecuados por ser 
sutiles y suaves, y por esa razón no interrumpen la lectura y así 
pueden enfocarse en el mensaje. Identifican los colores como 
colores de la marca.

• Las ilustraciones fueron aceptadas en su totalidad, consideran 
que son adecuadas porque son fáciles de comprender, sencillas, 
reflejan la inocencia de los niños, complementan el mensaje y 
no son imágenes muy explícitas pero si claras.

• El libro es fácil de leer porque se utilizó un lenguaje visual que 
es fácil de interpretar, el contenido se presenta bien estructu-
rado y ordenado, la tipografía es clara y directa y los temas 
son bien específicos.

• El tamaño del libro es adecuado debido a que es un material 
fácil de portar y no ocupa espacio y lo más importante de todo, 
es fácil de manipular y es muy práctico.

• Efectivamente es un material útil, “Durante ocho años hemos 
manejado el material, verlo impreso en un solo documento es 
fantástico.” (Directora del Programa), también expresan que 
este material contiene información importante para la institución 
con el fin de dar a conocer el trabajo de la misma.

Figura 77

Figura 78
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• El grupo objetivo expresa en su totalidad que les gusta el libro, 
por su contenido, diseño y utilidad para la organización, también 
expresan que el libro tiene una presentación adecuada y las 
beneficia como material de apoyo al momento de impartir los 
talleres en las escuelas de familias.

• Respecto a los carteles si les llama la atención, debido a que es 
un material adicional para las escuelas de familias, se presentan 
en un tamaño adecuado, hacen referencia a las temáticas, tiene 
un lenguaje visual muy comprensible y sobre todo facilita a que 
los participantes de las escuelas de familias puedan entender 
a través de imágenes.

• Los carteles son fáciles de leer debido a que son sencillos y no 
se encuentran saturados de texto, tienen letra grande y clara, 
y transmiten el mensaje de forma efectiva.

• El grupo objetivo también indicó que evidentemente existe 
una relación entre el libro y los carteles, porque ambos se 
refieren al mismo tema, también expresan que la información 
que contiene el libro se puede mostrar resumido en los carteles.

Figura 79

Figura 80 Figura 81

Figuras 74 a la 81 Validación con grupo objetivo. Fuente propia
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Comentarios generales del grupo objetivo respecto los materiales 
evaluados:

Talvez por los estereotipos de género no marcar que el celeste es 
de varones y el rosado de mujeres.”

Muy contenta con el aporte que se realizó a la organización y el ver 
que los jóvenes pueden hacer la diferencia y dejar materiales que 
sean de gran ayuda para cambiar la vida de los niños y las niñas.”

Me gustaría que los carteles fueran un poco más grandes debido 
a que si es para el apoyo en la impartición de talleres, hay grupos 
muy grandes y el cartel perdería su función.

Un trabajo muy bueno, con la información necesaria e importante.”

Conclusiones

Como se pudo observar en la tercera evaluación, los resultados 
respecto a la funcionalidad del material gráfico son muy satisfac-
torios, esto se debe a que desde un principio fueron consideradas 
las personas a las que va dirigido este material. Conocer al grupo 
objetivo permite tomar decisiones de diseño acertadas.

El material que se presentó fue considerado importante debido a 
que contiene información que aporta al trabajo de las facilitadoras 
y les sirve como material de apoyo.

Por medio de una jerarquía visual y el uso de una retícula modular 
permitió crear una estructura y un orden en el contenido del libro, 
evidenciando la facilidad de comprensión que indican las facilitadoras, 
también se debe a las zonas de descanso visual y que no solo 
encuentran texto en todas las páginas sino se utilizan ilustraciones 
como apoyo.

Debido a esto el material es considerado útil y funcional para el 
grupo objetivo.
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6.7 | Propuesta final
La propuesta final está compuesta de un libro, el cual abarca los 
principales temas de concientización, educación sexual y autocuidado, 
utilizando el concepto creativo “modo amar” en donde se orienta 
e informa a las facilitadoras sobre todos los temas relacionados a 
la prevención contra el maltrato y abuso sexual infantil.

Este libro tiene como objetivo ser utilizado por las facilitadoras 
del Programa de Fortalecimiento Familiar durante las escuelas de 
familias, para que los padres y madres que participan proporcionen 
a sus hijos herramientas de protección y puedan identificar situaciones 
de amenaza.

El presente material editorial se compone de:

• Portada: presenta una imagen de una niña y un niño recostados 
sobre la palabra prevención, con la finalidad de indicar que 
todo el contenido del libro es para prevenir.

• Guarda: es una hoja en blanco.

• Carátula: es una simplificación de la portada, contiene 
únicamente el nombre del libro y el logotipo de la institución.

• Créditos: contiene información sobre las personas encargadas 
de la creación del libro.

• Índice: es un listado ordenado del contenido de cada tema 
y sus respectivas páginas.

• Introducción: es un acercamiento a la situación familiar del 
país y la importancia de conocer temas de interacción familiar.

• Justificación: es un argumento que explica por qué motivo 
se implementan talleres de relación familiar.
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• Portadilla de ejes: es una página que introduce a los respectivos 
temas de cada eje.

• Portadilla: página que indica el inicio de un tema.

• Guía metodológica: contiene una ficha de información 
(nombre de la institución, programa, tema, facilitadoras, 
participantes, lugar y fecha) objetivo general, objetivos 
específicos, ejes temáticos, resultados esperados y la guía 
de cada taller.

• Contenido: en esta sección se encuentra la información que 
se utiliza en los talleres de prevención contra el maltrato y 
abuso sexual infantil.

• Conclusiones: presenta los resultados y los hallazgos más 
importantes respecto al aprendizaje familiar.

• Bibliografía: son las fuentes consultadas que utiliza el 
programa para impartir los talleres de prevención.

• Guarda: es una hoja en blanco.

• Contraportada: el libro finaliza con una frase dentro de 
un corazón, haciendo énfasis en cada una de las acciones 
que se realizan para contribuir con el desarrollo de niños y 
niñas como personas. 

Libro
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Ilustraciones

Guías metodológicas

Primer eje

Figura 82 Prevención contra el maltrato y abuso sexual infantil. Fuente propia

Figura 83 Ilustraciones guías metodológicas. Fuente propia
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Figura 84 Ilustraciones primer eje. Fuente propia
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Segundo eje
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Figura 85 Ilustraciones segundo eje. Fuente propia
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Tercer eje

Figura 86 Ilustraciones tercer eje. Fuente propia
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Figura 87 Carteles. Fuente propia



| 204

| CAPÍTULO 6  PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS |

6.8 | Fundamentación

Respecto al color

Para el desarrollo del libro se utilizó el modelo de color CMYK 
(cyan, magenta, yellow and key) para la versión impresa. También 
se realizó una versión con el modelo de color RGB (red, green and 
blue) para la versión digital.

La paleta cromática se compone de cuatro tonalidades de color base 
los cuales fueron modificados en sus características de saturación 
para disminuir la intensidad de la pigmentación hasta llevarlo a una 
escala que se conoce como “color pastel”. Al modificar los colores 
no solo cambia su valor si no que cambia también su psicología.

100% saturado

Semi saturado

C: 40
M: 0
Y: 0
K: 0

R: 142
G: 216
B: 248

C: 2
M: 34
Y: 21
K: 0

R: 242
G: 181
B: 178

C: 23
M: 2
Y: 35
K: 0

R: 199
G: 221
B: 181

C: 2
M: 26
Y: 40
K: 0

R: 246
G: 195
B: 154

Figura 88 Modelo de color. Fuente propia
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El uso del color pastel es ideal para ser utilizado en las piezas de 
diseño, si bien la temática del material es delicada, es necesario 
utilizar colores que transmitan la niñez y características del concepto 
creativo como: amor, inocencia, ternura, cuidado, alegría y tranquilidad. 
Los colores pastel generalmente transmiten una idea relajante y 
de calma.

Utilizar colores que no sean tan intensos evita que el mensaje sea 
fuerte y directo, debido a la asociación que tiene con la niñez y la 
inocencia.

Siguiendo la tonalidad de la paleta cromática y para mantener la 
unidad visual se utilizaron los textos de color negro con 90% de 
tinta y de esta manera crear una armonía con las tonalidades pastel 
de la pieza gráfica.

Respecto a la tipografía

Para el desarrollo del libro se utilizaron dos familias tipográficas:

Lagu Sans y Sabon LT Std

Ambas tipografías fueron establecidas para facilitar la lectura al 
grupo objetivo y de esta forma garantizar que el mensaje llegue de 
una forma directa y correcta.

A pesar de que son dos tipografías completamente diferentes, existe 
un contraste visual que se logra por la combinación de los grupos  
de tipos serif y sans serif.

Poetsen One por su peso visual y sus trazos curvos fue utilizada 
para romper textos y destacar información.

Negro 90%
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Lagu Sans - Tipografía para titulares y subtitulares

Esta es un tipo de letra contemporánea que combina una inspiración 
geométrica con un contraste entre trazos gruesos y finos, por su 
altura de x y contraformas abiertas es una tipografía que resulta 
fácil de leer, se caracteriza por sus trazos definidos, característica 
que se encuentra ligada al concepto creativo.

Sabon LT Std - Tipografía para cuerpo de texto

Esta es un tipo de letra que pertenece a las romanas, las cuales 
por sus proporciones facilitan la lectura gracias a sus remates. La 
tipografía sabon es elegante, clásica y legible, se caracteriza por sus 
detalles, característica que se encuentra ligada al concepto creativo.

Por ser romana, se afirma que es una tipografía que favorece la 
lecturabilidad. Esto se debe a que sus tipos de letras tienen los 
remates los cuales forman una línea visual que hace más fácil la 
lectura en grandes bloques de texto como libros.

Utilizar esta tipografía ayuda a que el grupo objetivo pueda leer y 
comprender los textos.

El tamaño de los cuerpos de texto es de 11 puntos para facilitar 
la lectura, un kerning óptico justificado a la izquierda, evitando 
el uso de partición silábica para mejorar la comprensión lectora.

Figura 89 Estilos lagu sans. Fuente propia

Figura 90 Estilos sabon. Fuente propia
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Respecto al grafismo

Utilizar ilustraciones en una pieza editorial es un recurso que sirve 
para transmitir un mensaje de una forma clara, precisa y efectiva. 
Las ilustraciones utilizadas en el material están contextualizadas 
al grupo objetivo y son ilustraciones literarias, porque acompañan 
a un texto y dan información sobre él, creando imágenes alusivas 
de lo que transmite el texto.

Las ilustraciones representan a niños y niñas en diferentes situaciones, 
ya sean de amenaza o protección y dependiendo de cual sea la 
situación reflejan diferentes emociones, esto es para empatizar con 
el lector y pueda comprender el mensaje.

Las ilustraciones tienen el segundo nivel de jerarquía visual dentro 
de las páginas, debido a que son un complemento para el texto, 
por esa razón no deben ser muy grandes. Por otra parte, utilizar 
ilustraciones en exceso no es conveniente, porque si se utilizan 
demasiadas el lector se va a centrar en las imágenes y no en el 
mensaje que se le quiere transmitir.

Las ilustraciones son vectoriales simples, elaboradas a línea de color 
gris, haciendo uso de color como detalle que sirve para identificar a 
un niño o niña u otro elemento y permitir una mejor interpretación.

Figura 91 Ilustraciones. Fuente propia
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Respecto al formato

El formato utilizado para la diagramación del libro responde a la 
necesidad de crear una pieza gráfica que sea práctica, funcional 
y fácil de manipular por el usuario. La retícula modular permite 
jugar con los espacios dentro de una página y permite distribuir el 
texto en bloques y crear un ritmo en la diagramación, establecer las 
ilustraciones y proporciona espacios en blanco que son necesarios 
para dar un descanso visual al lector.

El formato tiene las medidas de 6.5” x 8.5” (medio oficio cerrado) 
esto es considerando aspectos como a la hora de reproducir el material, 
ahorrar costos y también para evitar el desperdicio de papel.

Figura 92 Formato y retícula. Fuente propia
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6.9 | Lineamientos para la puesta en práctica
Ficha técnica | editorial

Cliente: Aldeas Infantiles SOS Guatemala

Producto: libro sobre la prevención contra el maltrato y abuso 
sexual infantil para las facilitadoras del Programa de Fortalecimiento 
Familiar San Juan Sacatepéquez.

Soporte: portada - Husky 10 + plástico mate
páginas internas: Papel couché

Color: CMYK o full color tiro y retiro
RGB para versión digital

Dimensiones: 6.5 pulgadas de ancho por 8.5 pulgadas de alto 
(tamaño: medio oficio cerrado)

Encuadernado: tipo lomo pegado en caliente

Páginas: libro - 260 páginas de contenido (solicitar una hoja 
blanca al principio y una hoja blanca al final del libro)

Impresión: Offset o digital

Especificaciones

Al realizar la reproducción de las guías:

1.	 Se deberá entregar a las facilitadoras que imparten talleres en 
escuelas de familias un libro impreso o una fotocopia del mismo.

2.	 Otra opción es entregar copias del libro por eje.

3.	 Otra opción es entregar copias del libro por guía y temática.
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6.10 | Presupuesto

Producto | Servicio Costo

Proceso

Proceso

Total costos del proceso:                                 Q  98,500.00

Protocolo | Perfiles e investigación Q   06,200.00

Marco teórico Q   05,000.00

Planeación estratégica Q   00,900.00

Insight y concepto Q   05,900.00

Diseño de guía metodológica Q   05,000.00

Diseño gráfico libro Q   39,000.00

Portada y contraportada libro Q   01,300.00

Ilustraciones vectoriales Q   23,800.00

Lettering Q  00,200.00

Carteles Q  11,200.00

Investigación

Definición creativa

Producción

Producto | Servicio Costo

Encuestas para 8 personas Q   06,250.00

Estudio de mercado

Total costos de estudio de mercado:                Q    2,000.00

Tabla 4 Costos del proceso. Fuente propia

Tabla 5 Costos de estudio de mercado. Fuente propia
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Producto | Servicio Costo

Gastos fijos

Pruebas de impresión Q   00,700.00

Energía eléctrica Q   00,800.00

Teléfono e internet Q   01,200.00

Transporte Q   03,800.00

Producto | Servicio Costo

Proyecto

Proceso Q   98,500.00

Estudio de mercado Q   02,000.00

Gastos fijos Q   06,890.00

Total costos del proyecto:                                      Q 107,390.00

Aporte económico total de la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala por medio del Epesista 
Diego Alejandro Medina Moreno para la organización Aldeas 
Infantiles SOS Guatemala.

Tabla 7 Costos del proyecto. Fuente propia

Total costos de gastos fijos:                                 Q    06,890.00

Tabla 6 Costos de gastos fijos. Fuente propia

1 ejemplar + 8 carteles Q   00,390.00
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7.1 | Lecciones aprendidas
Durante la realización del Proyecto de Graduación surgieron algunos 
aspectos que dificultaron el proceso y desarrollo del mismo, los 
cuales son importantes conocer porque debido a estos aspectos 
surgen las lecciones aprendidas:

La organización ya tenía contemplado que sería ideal sistematizar 
la información de las escuelas de familias, cuándo se solicitó el 
contenido del material la organización proporcionó una guía 
metodológica y las temáticas que abordan en la prevención contra 
el maltrato y abuso sexual infantil dejando pendiente el resto de las 
guías metodológicas, con la intención de trabajar en el diseño de 
una sola guía y una vez aprobado se enviarían las guías restantes 
para que todas tuvieran unidad visual.

Cuando se aprobó el diseño, se solicitó el resto de las guías metodo-
lógicas, por motivos de trabajo o fallas del equipo de la organización 
se atrasó el envió del resto del material y esto impedía seguir 
avanzando con la diagramación del libro.

La organización envió un tema que no estaba revisado, fue diagra-
mado y cuando se presentó a revisión se indicó que se tenían que 
sustituir unas palabras por otras para que el contenido estuviera 
contextualizado.

Otro aspecto que dificultó el proceso fue que la organización 
necesitaba agregar contenido a un tema y al momento de solicitar 
dicha información aún no estaba lista.
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Durante el proceso y desarrollo del Proyecto de Graduación se 
identificaron las siguientes lecciones aprendidas:

• Reconocer que para realizar un proyecto de carácter social 
se necesita del compromiso del diseñador gráfico, por tal 
motivo se debe investigar sobre la temática del proyecto, 
la situación actual del país y como afecta el problema y la 
metodología de trabajo de la institución.

• Comunicarse es vital para poder desarrollar exactamente lo 
que la institución necesita. Debe existir siempre la comuni-
cación entre el diseñador gráfico y la institución, gestionar 
la información que se necesita y siempre es importante resolver 
las dudas que se presentan para poder desempeñar el trabajo 
de una forma efectiva.

• Organizar las actividades que implicaba cada etapa del 
proyecto. Es indispensable ser organizado para poder avanzar 
en el desarrollo del proyecto.

• Analizar e identificar información pertinente que faciliten 
comprender la temática del proyecto.

• Aceptar una crítica constructiva genera mejoras y ayuda al 
crecimiento personas y profesional del diseñador gráfico.

• Identificar las propias debilidades, a pesar de se un trabajo 
individual, es válido gestionar ayuda con otras personas.

• Autoevaluar el desempeño, ser autocrítico y objetivo para 
garantizar la funcionalidad del diseño.

• Controlar las emociones ante diferentes situaciones, esto 
permite enfocarse plenamente en el proyecto y evitar cualquier 
distracción que retrase la producción del mismo.
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7.2 | Conclusiones
El maltrato y el abuso sexual infantil en Guatemala surge debido 
a que se tiene una idea errónea sobre el problema, muchas veces 
se piensa que solo una persona desconocida puede actuar mal en 
contra de un niño o una niña cuando en la mayoría de veces las 
personas que dañan a los niños o niñas son las más cercanas a 
ellos, es por ello que el diseño de un libro que se compone de guías 
metodológicas y temáticas en relación con este problema es una 
necesidad porque es una herramienta que orienta a las facilitadoras 
a proporcionar información a padres y madres de familias para 
que de esta manera brinden las herramientas necesarias de auto-
protección a sus hijos e hijas y aprendan a identificar situaciones 
de amenaza y sepan cómo actuar.

Al realizar un libro, se cubre la información que aborda la prevención de 
este problema, desde la sensibilización y concientización, atravesando 
por la educación sexual hasta el autocuidado de niños y niñas.

Un diseño que tiene contenido gráfico, no solo es más atractivo, 
sino que facilita al grupo objetivo la comprensión del tema.

El concepto creativo “modo amar” establecido para el diseño del 
libro busca representar todas las acciones que se realizan, por parte 
de las facilitadoras y los padres y madres de familias, para contribuir 
con el desarrollo de la niñez, se trata de generar un vínculo 
emocional que refuerce y complemente el mensaje que se desea 
transmitir con este libro.

Para la organización Aldeas Infantiles SOS Guatemala, el diseño 
de este libro es una herramienta indispensable para el apoyo de su 
trabajo, a pesar de tener años trabajando con la guías y los temas no 
contaban con un material que sistematizara toda esta información.
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Hay diversos factores involucrados con el maltrato y abuso sexual 
infantil que se pueden evitar si se tienen los conocimientos necesarios 
y con herramientas de autoprotección es muy probable que en 
Guatemala los índices de este problema disminuyan. Desde el diseño 
gráfico se pueden generar distintas soluciones para contribuir para 
ir erradicando este problema.

En Guatemala existen demasiados problemas de carácter social, 
pero la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala impulsa proyectos que pueden ser abordados desde 
diferentes perspectivas y de esta manera contribuir para generar 
una solución a estos problemas, causando un gran impacto en la 
sociedad e impulsar el desarrollo de Guatemala.

7.3 | Recomendaciones

A la organización Aldeas Infantiles SOS Guatemala

Se recomienda a la organización solicitar la ayuda de un experto 
de diseño gráfico, al momento de tener planificado algún proyecto 
o se presente alguna necesidad para garantizar funcionalidad de 
piezas gráficas y alcanzar los resultados esperados.

Se recomienda que la organización tenga información ya revisada 
y esté lista para ser agregada a una pieza gráfica.

A la escuela de Diseño Gráfico
de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Se recomienda fomentar la lectura, para que el estudiante pueda 
tener una teoría más sólida, porque es importante para el desarrollo 
del proyecto de graduación.

Se recomienda iniciar el proceso de Ejercicio Profesional Supervisado 
antes de iniciar el 10mo semestre, para que el estudiante tenga más 
de tiempo en la elaboración del Proyecto de Graduación y no se 
sobrecargue de trabajo.
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Para las asesorías, se recomienda trabajarlas bajo un tiempo establecido 
(cronometradas) debido a que es un proceso largo, establecer un 
tiempo favorece tanto a los docentes como a los estudiantes y de 
esta forma se puede garantizar que el docente dedique la misma 
cantidad de tiempo para cada estudiante.

A los estudiantes de Diseño Gráfico

Una vez identificada la temática del problema, se recomienda profundizar 
en el tema, realizando investigaciones para familiarizarse con los 
términos y conceptos del mismo.

Se recomienda planificar y organizar el tiempo para poder desarrollar 
cada etapa del Proyecto de Graduación, una vez establecidos los 
tiempos deben ser respetados y cumplidos, esto evita dejar hacer 
las cosas a última hora.

Al elegir el tipo de proyecto, se recomienda tener en cuenta y ser 
consciente de las habilidades y destrezas de diseño gráfico para 
desarrollar unas piezas gráficas con calidad.
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Figura 98 a la 99. Diego Medina (2018) Instrumento validación [Gráfico]

Figura 100. Sergráfica Digital (2018) Cotización para impresión [Gráfico]

Figura 101 a la 102. Diego Medina (2018) Mockup proyecto [Gráfico]

Índice de tablas

Tabla 1. Diego Medina (2018) Colores institucionales [Tabla]

Tabla 2. Diego Medina (2018) Cronograma de actividades [Tabla]

Tabla 3. Diego Medina (2018) Previsión de recursos y costos [Tabla]

Tabla 4. Diego Medina (2018) Costos de proceso [Tabla]

Tabla 5. Diego Medina (2018) Costos de estudio de mercado [Tabla]

Tabla 6. Diego Medina (2018) Costos de gastos fijos [Tabla]

Tabla 7. Diego Medina (2018) Costos del proyecto [Tabla]

Tabla 8. Diego Medina (2018) Primer nivel de visualización [Tabla]

| CAPÍTULO 7  SÍNTESIS DEL PROCESO |



227 |

| CAPÍTULO 7  SÍNTESIS DEL PROCESO |

Anexos



| 228

7.5 | Anexo 1: evaluación diagnóstica

Figura 93 Diagnóstico. Fuente propia
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Figura 94 Diagnóstico. Fuente propia
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| CAPÍTULO 7  SÍNTESIS DEL PROCESO |

Figura 95 Diagnóstico. Fuente propia
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Figura 96 Diagnóstico. Fuente propia
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7.5 | Anexo 2: primer nivel de validación
Instrumento de autoevaluación

escala de valoración
1: deficiente
5: satisfactorio

resultados sobre 50

pertinencia y
principios de diseño

composición
visual

códigos
icónicos

códigos
tipográficos

legibilidad y
comprensión

lectora

jerarquía

descanso
visual

código
cromático

código
linguístico

formato, márgenes
manipulación y

reproducción

TOTAL

PROPUESTAS DE DISEÑO

1 2 3 4 5

3

3

2

4

3

4

4

4

5

5

37

2

3

3

4

3

3

5

5

5

5

32

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

47

4

4

3

4

4

4

4

5

5

5

42

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

49

opciones
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7.5 | Anexo 3: segundo nivel de validación
Instrumento de validación para especialistas
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Figura 97 Instrumento de validación para especialistas de diseño. Fuente propia
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Resultados segunda evaluación

Especialistas de diseño

Pablo Zeceña        Director creativo

Axel Flores        Diseñador gráfico

David Bozareyes       Diseñador gráfico

Está bien Puede mejorar No está bien

La cantidad de información por página en el material:

100%

Uso de colores en el material para grupo objetivo:

66.7%33.3%

Uso de tipografía adecuada para el material y para el grupo objetivo:

33.3%

Por medio de la diagramación y el uso de retícula existe una jerarquía 
visual que orienta al lector:

100%

Basado en su experiencia cómo calificaría el material:

100%

El material es comprensible:

100%

El diseño del material:

100%

66.7%

Uso adecuado de ilustraciones para el grupo objetivo:

100%

El tamaño del material (6.5” x 8.5”):

100%

La portada del material:

66.7%33.3%
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7.5 | Anexo 4: tercer nivel de validación
Instrumento de validación para grupo objetivo
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Figura 98 Instrumento de validación para grupo objetivo. Fuente propia
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Resultados tercera evaluación

Grupo objetivo

Directora

Facilitadoras

Si No
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Figura 99 Instrumento de validación para grupo objetivo. Fuente propia
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¿La portada del libro llama la atención?

100%

Trabaja para el bienestar de los niños(as) es nuestra prioridad”

Tiene el contenido bien estructurado”

Informa el contenido”

Es visual sencilla y habla por sí sola”

Refleja y transmite la curiosidad para verlo”

Debido a que el tema con el logo es de acuerdo ya que si queremos 
evitar el abuso los niños deben estar bien o felices”

¿Los colores utilizados en el libro le parecen adecuados?

100%

Se identifica con la marca”

Porque hace que el mensaje sea el centro”

Son colores pastel e identificados con la marca”

Porque no interrumpen la lectura”

Son suaves, muy apropiados”

Se asocia a la confianza”

Son adecuados ya que están acorde a los colores que identifica 
a Aldeas Infantiles y transmiten tranquilidad”

¿Las ilustraciones utilizadas en el libro le parecen adecuadas?

100%

Son entendibles al mensaje”

Ilustra la inocencia de los niños”

Por su sencillez”

Especifican las diferencias básicas”

Libro

| CAPÍTULO 7  SÍNTESIS DEL PROCESO |



| 238

Son fáciles de comprender”

Va de acuerdo a nuestro objetivo que son los niños y niñas”

Son adecuadas ya que no muestran imágenes muy explícitas 
pero si claras”

¿Considera que el libro es fácil de leer?

100%

Contiene un léxico comprensible”

Las letras son claras y directas”

Esta bien estructurado”

El tamaño de la letra esta bien”

Tiene lenguaje visual, es fácil de interpretar”

El contenido es claro”

Esta bien ordenado, la letra es acorde y los temas son bien 
específicos”

¿Considera que el tamaño del libro es adecuado?

100%

Puede ser llevado a varios lados”

Fácil de manipular”

Fácil de manejar”

Manejable”

Fácil de portar, no ocupa espacio”

Es fácil de transportar”

Si fuera un libro más grande considero que sería muy tedioso 
para los lectores”
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¿El libro es fácil de manipular?

100%

No es pesado, ni muy grande”

Por su tamaño y diseño”

El material ayuda a ser manipulable”

Es ligero no pesado y con mucho significado”

Es muy práctico”

Es fácil de utilizar ya que contiene un índice que muestra lo que 
podemos encontrar en ello”

¿Considera el material útil?

100%

Contiene información importante para la institución con el fin 
de dar a conocer el trabajo de la misma”

Nos ayuda a saber que hacer y como actuar ante una situación 
de abuso”

Durante 8 años  hemos manejado el material, verlo impreso en 
un solo documento es fantástico”

Es una herramienta necesaria”

Muy adecuado y comprensible”

Muy útil ya que nos dedicamos a la prevención del abuso sexual 
infantil”

Nos es útil, ya que hay conceptos que aún no son muy claros y 
podemos aprender más de ello”
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En general ¿le gusta el libro?

100%

Me llama la atención el tamaño y el color utilizado”

Podemos aprender y siempre estar empapadas sobre el tema 
porque trabajamos con niños”

Por su contenido, diseño y utilidad para la organización”

Muy adecuado”

Me encantó, muy práctico y fácil de utilizar”

Nos facilitará el trabajo al momento de dar los talleres a los 
padres y madres de familia”

Nos es útil, tiene una presentación adecuada y nos beneficia 
como material de apoyo”

¿Le llaman la atención los carteles”

100%

Contienen el tema”

Hace referencia a la temática”

Es un plus para la escuela”

El tamaño esta bien”

Tiene un lenguaje visual muy comprensible”

Nos facilita en que entiendan con imágenes, ya que nuestra 
población de trabajo el nivel educativo es muy bajo”

Son carteles con imágenes muy específicas al tema”

Carteles
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¿Los carteles son fáciles de leer?

100%

Porque tiene palabras comprensibles del tamaño apropiado a 
las imágenes que contiene”

El mensaje es claro”

Sencillos y clara la intención”

Transmiten el mensaje”

Con un vistoso se entiende y no esta saturado de textos”

Si porque cada imagen transmite un mensaje claro”

Tienen letra grande y clara”

¿Existe una relación entre los carteles y el libro?

100%

La información que contiene el libro se puede mostrar resumido 
en el cartel”

Los dos hablan y enseñan sobre la temática”

Son los temas que trabajamos, muy acordes”

Si tienen que ver con los temas”

Hablan de los mismo”

Los carteles son de acuerdo a la temática del libro”

Las imágenes y los temas son de relación con el libro, los colores 
también por lo que podemos decir que están en sintonía”
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Observaciones

Un trabajo muy bueno con la información necesaria e importante”

Por cuestiones de género cambiar los colores de la ropa, aunque 
son los colores institucionales”

Considero que la bibliografía debe estar en cada tema o al final 
del libro”

Tal vez por los estereotipos de género no marcar que el celeste 
es de varones y el rosa de mujeres, cambiar a un color diferente, 
o cambiar colores el celeste a la mujer y el rosa al hombre”

Muy contenta con el aporte que se realizó a la organización y el 
ver que los jóvenes pueden hacer la diferencia y dejar materiales 
que serán de gran ayuda para cambiar la vida de los niños y 
las niñas”

Me gustaría que los carteles fueran un poco más grandes debido 
a que si es para el apoyo en la impartición de talleres hay grupos 
muy grandes y el cartel perdería su objetivo”

¿Qué le parecieron los materiales gráficos? (el libro y los carteles)

Muy interesantes ya que el diseño llama la atención a simple vista”

Es muy interesante pues contiene información que aporta a 
nuestro trabajo ya que trabajamos en el bienestar de los niños 
y niñas”

Es lo que deseábamos, perfecto, estamos muy contentos con el 
libro y los carteles”

Adecuados, manipulables y llamativos”

Muy útil y fácil de portar”

Muy buenos ya que nuestra población capta más con imágenes, 
es algo que se ha identificado en las familias son visuales”

Es un material de utilidad en el apoyo para brindar escuelas 
de padres”
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¿Qué es lo que más le gusto?

La información es corta pero concisa y el diseño de imágenes”

Las imágenes son simples y fáciles de interpretarlas”

La estructuración de las guías y la relación de los pasos gráficos 
de la metodología (educación popular)”

El orden de la metodología que utilizamos en educación popular”

La identidad como se graficó y lo fácil de comprender todo”

Me encantó el material que realizó Diego esto facilitará mucho 
nuestro trabajo, el tener la temática de lo que trabajamos día a 
día. El tamaño y la facilidad de llevarlo en el bolso y leerlo”

Me gusta la forma en la que vienen ordenados los temas ya que 
es muy entendible”

¿Qué es lo que menos le gusto?

Lo siento, todo me gusta”

Nada, todo es lindo”

Todo esta excelente!!!”

El tamaño de los carteles por lo que comentaba anteriormente 
en las observaciones”
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7.5 | Anexo 5: cotización para impresión 
                         del material gráfico

| CAPÍTULO 7  SÍNTESIS DEL PROCESO |

Figura 100 Cotización para impresión del material gráfico. Sergráfica Digital
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7.5 | Anexo 6: proyecto

Figura 101 Mockup proyecto. Fuente propia

Figura 102 Mockup proyecto. Fuente propia


















