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1.1 ANTEDECENTES

1.1.1 Problema social 

Según informes del 2017, del Programa de Naciones Unidas para la Lucha 

contra el Sida (Onusida), Guatemala es uno de los cuatro países de América 

Latina que registra aumentos considerables de nuevas infecciones de VIH. La 

ciudad de Guatemala es el área que reporta mayor índice de transmisiones, 

como indica el informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH en el país.

Elsexo masculino presenta mayor incidencia, con aproximadamente 22 mil 

casos VIH positivos desde 1986, donde un tercio de las nuevas infecciones 

ocurren en jóvenes de 15 a 24 años. La comunidad LGBT es la más afectada 

por el virus, especialmente los hombres homosexuales y bisexuales, así como 

las mujeres transexuales. De acuerdo a estudios realizados por el Colectivo 

de Amigos contra el Sida (CAS), en la ciudad capital, 1 de cada 10 hombres de 

esta comunidad, vive con VIH. 

Debido al gran estigma que existe en la sociedad guatemalteca hacia el grupo 

LGBT, desde el inicio de la epidemia se les ha discriminado y negado atención 

médica a muchos pacientes. Por esta razón, CAS se dedica a trabajar en la 

prevención y tratamiento de VIH e infecciones de transmisión sexual en esa 

comunidad, por ser el grupo más vulnerable ante la epidemia, brindándoles 

servicios de salud gratuitos. 

Introducción
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1.1.2 Problema de comunicación visual

La comunicación interna del Colectivo de Amigos contra el Sida, ha sido desa-

tendida desde hace un tiempo considerable, a raíz de que se han enfocado 

únicamente en la comunicación externa, dirigida hacia las personas que 

buscan llegar. En consecuencia, el colectivo no ha producido material institu-

cional, que esté creado especialmente para preparar, informar y actualizar a 

sus trabajadores. Tal es el caso del área de consejería, de la que forman parte 

psicólogos, consejeros, navegadores, promotores y estudiantes epesistas de 

psicología.

Ellos son los encargados de atender a los pacientes, pre y post realización de 

la prueba de VIH, para entregar resultados, resolver dudas y ocuparse de la 

respuesta emocional secundaria a la notificación del resultado en el caso que 

sea positivo. La consejería supone una gran oportunidad para identificar los 

factores de peligro y abordar estrategias para reducir el riesgo de más trans-

misiones. Es en ese momento cuando se hace evidente la importancia de tener 

capacitadas a las personas que cumplen con dicha labor.

La carencia mencionada anteriormente ha generado una situación donde el 

personal, en repetidas ocasiones, desconoce información valiosa que requiere 

para ejecutar eficientemente su trabajo; y tampoco cuenta con recursos 

asequibles dentro de la institución, a los cuales recurrir como apoyo.

Introducción
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1.2 PROBLEMA

Introducción

1.2.1 Descripción

El personal de Consejería de CAS necesita que se les ayude a reforzar y 

expandir sus conocimientos sobre las funciones que ellos desempeñan en el 

colectivo, de una manera fácil de comprender y que permita que cualquiera 

pueda tener acceso a ellos. Debido a que la institución cuenta con más de 35 

personas trabajando en esta área directamente con las personas afectadas, 

resulta muy importante que estén actualizados y bien informados sobre las 

funciones de su trabajo. Si no se refuerza y expande el conocimiento e los 

empleados a través de materiales informativos, se obstaculiza el avance de 

los esfuerzos internos que realiza esta entidad al luchar contra la expansión 

del VIH, ya que si el personal no se mantiene bien informado y capacitado 

constantemente, no podrá atender de la manera óptima ni con el rendimiento 

ideal, a la comunidad LGBT que se acerca al colectivo.

1.2.2 Planteamiento

Déficit de estrategias y recursos de comunicación visual interna del Colectivo 

de Amigos contra el Sida, que incremente la eficiencia en las diversas opera-

ciones laborales que realiza el personal de Consejería de la institución.
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Introducción

1.3.1 Trascendencia del proyecto

La creación de material editorial para uso interno del personal laboral (como 

guías, manuales, informes, entre otras), suple la necesidad de contar con instru-

mentos gráficos que sean de apoyo en los procesos de instrucción y ejercicio 

de las funciones que desempeñan los trabajadores. Proporcionar este mate-

rial significa facilitar la compresión de la información que se les debe otorgar, 

cuyo aprendizaje potenciará la efectividad en sus labores de trabajo.

Al mejorar el rendimiento en las funciones operativas internas, se obtendrá a 

largo plazo, un mayor acercamiento a los resultados trazados por la institu-

ción en cuanto a la lucha contra VIH en el país. Esto representa un apoyo hacia 

la comunidad LGBT guatemalteca, que actualmente es la más afectada por 

la epidemia, y sin embargo una de las menos atendidas, debido a la discrimi-

nación que existe hacia las personas de dicha comunidad. Por otro lado, la 

creación de estos materiales ayuda indirectamente a terceros, debido a que 

CAS los difunde con otras instituciones afines a quienes también les será de 

conveniente utilidad.

1.3 JUSTIFICACIÓN
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1.3.2 Incidencia del Diseño Gráfico

El apoyo a los procesos de comunicación del colectivo, por medio del diseño 

gráfico media la información textual de forma visual. La producción gráfica de 

los recursos internos, es un aporte a los métodos de formación del personal, 

para facilitar la comprensión y retención de lo que se les está comunicando. 

Su intervención en los materiales cumple funciones como ordenar y jerar-

quizar la información, para mejorar la asimilación de los mensajes, así como 

brindar comodidad en la lectura y asegurar la legibilidad. Gracias al apoyo de 

elementos gráficos se logra captar y mantener la atención de los lectores, lo 

que garantiza mayor memorabilidad de los contenidos.

La intersección del diseño editorial supone la toma de decisiones racionales 

y conscientes en el proceso la maquetación y composición de las publica-

ciones, que aseguran el cumplimiento del objetivo bajo el cual es diseñado. 

De no contar con los recursos gráficos, se retardan los procesos preparación 

de los trabajadores, por falta de herramientas que faciliten el proceso.ciones 

laborales que realiza el personal de Consejería de la institución.

Introducción
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1.3.3 Factibilidad del proyecto

Actualmente ya se cuenta con archivos institucionales que contienen la infor-

mación necesaria para los contenidos de los materiales, debido a que tal infor-

mación ha sido obtenida y producida por el colectivo a través de diversos 

estudios e investigaciones que ellos realizan.

También se tiene el compromiso por parte de la institución para realizar la 

producción de los materiales, ofreciendo disponibilidad de tiempo y de personal 

que estará dando seguimiento al proyecto, para lograr que se realice en el 

tiempo estipulado y de manera óptima. Así mismo, existen condiciones en la 

institución que permiten la creación y producción de los materiales, y asegurar 

la distribución.

Por otro lado, el diseñador gráfico cuenta con amplia experiencia de más de 

dos años de actividad laboral en el medio, con especialización en la creación 

de material editorial, así como habilidades y capacidades en el tema, que 

facilitan el desarrollo de las piezas que conforman el proyecto. Además, posee 

también un equipo técnico en buen estado, que es necesario para realizarlas.

La suma de las condiciones anteriormente mencionadas, aseguran un resul-

tado acertado en la ejecución y culminación del proyecto, en tiempo y calidad, 

que cumpla con las metas propuestas.

Introducción
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 General

Contribuir con el Colectivo Amigos contra el Sida (CAS), en la lucha contra el 

VIH en la comunidad LGBT de la Ciudad de Guatemala, mediante la produc-

ción gráfica de material informativo.

1.4.2 Específicos

Específico de Comunicación
Fortalecer a través, de recursos de comunicación visual, el conocimiento 

técnico de los trabajadores del área de Consejería del CAS, a cerca de las 

funciones que ejecutan dentro de la institución.

Específico de Diseño Gráfico
Diseñar material editorial dirigido a los empleados, con códigos visuales perti-

nentes, para agilizar la comprensión de los contenidos técnicos.

Introducción
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2.1 PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

Perfiles

2.1.1 Datos generales 

Nombre
Colectivo de Amigos contra el SIDA

Tipo
Onegé, sin fines de lucro

Sector social
Salud

Dirección
7 calle 3-42 zona 1

Sedes departamentales
Totonicapán, Chimaltenango, Sololá

Teléfono
2232-2584

Horario
Lunes a viernes de 16:00 - 20:00 hrs. y sábados a domingos de 14:00 a 20:00 hrs.

Web
www.casgt.org

Redes sociales
Facebook, Instagram, Twitter y Youtube
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Perfiles

2.1.2 Historia

En los años 80’s cuando el VIH llegó a el país, no había ningún tipo de asis-

tencia médica especializada por lo que amigos, conocidos y parejas de las 

personas pertenecientes a la comunidad LGBT empezaron a fallecer. Un grupo 

de cinco amigos comenzó a dar asistencia a los afectados, con el fin de darles 

una muerte digna, ya que no podían ser curados. Con el crecimiento de la 

epidemia, uno de los voluntarios decidió realizar viajes a los Estados Unidos 

para recaudar medicamentos, y traerlos a Guatemala para ser donados a las 

personas con VIH.

Con el paso del tiempo, se pensó en crear un lugar donde hubieran actividades 

sociales y culturales para la comunidad, porque no existían espacios libre de 

discriminación en ese tiempo. Sin embargo, los fundadores se dieron cuenta 

que se necesitaba más la atención de salud para tratar el VIH y las ITS, por lo 

que decidieron enfocarse en crear una institución que orientara y tratara a 

las personas con esos padecimientos.
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2.1.3 Filosofía

Colectivo de Amigos contra el Sida es una organización no gubernamental, sin 

fines de lucro y de base comunitaria, conformada en su mayoría por hombres 

gais. Trabajan desde el año 2005 atendiendo incidencia política y promoción 

de los derechos humanos, pero con principal enfoque en la problemática social 

ante el VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual en la población LGBT. En 

la actualidad, es la única clínica en Guatemala dirigida a atender especial-

mente a tal comunidad.

Misión
Trabajar en la prevención de VIH e ITS en grupos vulnerables a la epidemia, 

asegurando simultáneamente los derechos humanos básicos de las pobla-

ciones que son las más afectadas, así como realizar acciones que ayuden 

a erradicar el estigma y discriminación para la comunidad LGTB y defender 

permanentemente cualquier abuso a los derechos humanos de la diversidad 

sexual. 

Visión
Desarrollar acciones de beneficio para las poblaciones más vulnerables a la 

epidemia del VIH, entre ellas Gay, Bisexuales, Trans, y Hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH), al visibilizar los diferentes esfuerzos de la comunidad LGTB 

por una sociedad justa y sensibilizada, ofreciendo espacios libres de estigma 

y discriminación. 

Perfiles
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Perfiles

2.1.4 Servicios

• Clínicas

• Diagnóstico y seguimiento de VIH

• Diagnóstico y tratamiento de ITS

• Educación en vías públicas con abordajes a personas LGBT

• Consejería y atención psicológica

• Educación sexual a los pacientes

• Asesoría legal en caso de discriminación por orientación sexual o VIH

• Venta y donación de suplementos

• Investigaciones y casos de estudio en población LGBT

2.1.5 Grupo objetivo al que atiende

Hombres ladinos e indígenas, de la ciudad de Guatemala, comprendidos entre 

las edades de 18 y 26 años, homosexuales o bisexuales, que pertenecen a la 

comunidad LGBT. Su nivel socioeconómicos es bajo o medio bajo. Son traba-

jadores o estudiantes, aunque la mayoría no cuenta con educación superior. 

La mitad de ellos practica la religión católica y el resto no tiene ninguna incli-

nación religiosa. Llevan una vida sexual bastante activa, les gusta socializar y 

buscan igualdad, inclusión, libertad y placer. El 50% del grupo objetivo asiste 

a la organización casi todos los días, o varias veces al mes. Se acercan a la 

organización buscando los servicios de salud y también para establecer rela-

ciones sociales con personas de su comunidad.
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2.1.6 Cultura comunicacional visual

La comunicación suele ser muy directa, y clara por dirigirse a un grupo objetivo 

joven sin tapujos. Suelen utilizar como canales más fuertes las redes sociales, 

donde dan a conocer sus servicios e información institucional. En sus piezas de 

diseño tienen presencia de fotografías de hombres jóvenes, que utilizan para 

acompañar sus mensajes y hacerlos más atractivos para la comunidad gay 

a la que buscan llegar. Cuentan con una identidad corporativa actualmente. 

A finales del 2017, CAS tuvo un rebranding realizado por un epesista de diseño 

gráfico, que actualmente se está empezando a implementar.

Figura 1. Collage de publicaciones del mes de Abril en redes sociales (CAS, 2018)

Perfiles
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Perfiles

2.2 PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO

2.2.1 Características Geográficas 

Región
Centroamérica

País
Guatemala

Departamento
Guatemala

Municipio
Guatemala

Lugar de trabajo
Zona 1 y alrededores

2.2.2 Características Socioeconómicas

Ocupación
Psicólogos, Consejeros, Navegadores, Promotores y Practicantes de Psicología

Ingresos
Fijos por salario mensual

Clase social
Media - Media baja

Cubrimiento de gastos
Mediante su trabajo

Personas económicamente dependientes
Ninguna
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Perfiles

2.2.3 Características Sociodemográficas

Edad
Comprendidos entre 20 y 30 años

Género
Masculino

Escolaridad
Educación superior (algunos casos de educación media) 

Tipo de educación
Mayormente privada

Zonas donde residen
Centro Histórico y zonas cercanas (3, 4, 10, 11, 12 y 13)

Estado civil
Solteros

Responsabilidad familiar
Sin hijos ni cónyuge

Situación legal
No tienen protección legal de pareja, sin derechos reproductivos y de adop-

ción y tampoco derechos desexo
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2.2.4 Características Psicográficas

Orientación sexual
Homosexuales

Religión
Católica

Valores
Creen que en su trabajo los valores más importantes a tener en práctica son 

el compromiso, seguido del respeto y la solidaridad.

Personalidad
Extrovertidos, sensibles, amigables, altruistas.

Estilo de vida
Encuentran afinidad con personas de la comunidad LGBT, son independientes, 

bastante activos sexualmente, disfrutan mucho de actividades sociales, les 

gusta mantenerse entretenidos.

Pasatiempos
Les gusta mucho realizar ejercicio físico como ir al gimnasio, nadar, salir a 

correr, entre otras actividades deportivas. También tienen actividades artís-

ticas como fotografía, dibujo, pintura y música. Tienen desarrollado el hábito 

de lectura, y les gusta leer en formato digital como físico.

Perfiles
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Hábitos de consumo
En lo que más invierten dinero es en alimentos, seguido de productos o servi-

cios para entretenimiento, y luego en ropa y accesorios personales. Ya que la 

mayoría no tiene hijos ni nadie que dependa económicamente de ellos, pueden 

adquirir productos de satisfacción personal.

Intereses generales
Su gusto musical se inclina más lossexos pop y rock. En películas y series, tienen 

mayor inclinación con las que son de temática fantasiosa y de ficción, por lo 

que se puede decir que les gustan los contenidos que necesiten de imaginación. 

La red social que más utilizan es Facebook, y después Instagram. Los temas 

que más siguen en sus redes son noticias, en segundo lugar entretenimiento 

y en tercer lugar lifestyle.

Nivel de cultura visual
Alimentan su cultura visual con películas y series comerciales de hollywood, 

la mayoría de ellos utiliza Netflix, y los que ven TV prefieren canales por cable 

de películas o documentales, así que consumen contenidos más estéticos y 

no tan populares como el que normalmente se ve los canales nacionales. Ya 

que utilizan más Facebook que Instagram, se puede deducir que les interesa 

que las imágenes vayan acompañadas de textos e información, y que sean de 

diversos contenidos. En cuanto a gráfica, les llama más la atención diseños con 

colores vibrantes, que no sean tan limpios sino más coloridos, que no reflejen 

un estilo muy sobrio y que tengan un poco de movimiento. Les parece más 

atractivo el uso de íconos que fotografías.w

Perfiles
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2.2.5 Relación del Grupo Objetivo con la institución

El 40% de los trabajadores de CAS tiene menos de un año de estar laborando en 

esa institución, por lo que se puede determinar son aún nuevos y están empe-

zando a familiarizarse con las actividades, y otro 30% ha estado menos de dos 

años, así que la mayoría de personas no cuenta con bastos años de experiencia 

allí. Las personas se acercan a CAS para aplicar a los puestos laborales dispo-

nibles o vacantes de voluntarios, porque normalmente dan a conocer a través 

de publicaciones en redes sociales, y en otros casos se enteran de voz a voz. 

Los horarios de trabajo son tiempo completo para la mayoría, y medio tiempo 

con algunas excepciones. Por lo tanto, el personal pasa aproximadamente 8 

horas en las instalaciones. En el caso de los navegadores y promotores este 

tiempo es menor, ya que su labor debe realizarse en las calles, pero también 

se presentan continuamente en CAS.

Lo que más le gusta al grupo objetivo de trabajar en esta entidad, es saber 

que con su trabajo contribuyen a reducir la epidemia del VIH en el grupo LGBT 

del que ellos forman parte, porque conocen la discriminación que recibe esta 

comunidad y las limitaciones sociales con las que se han enfrentado.

Perfiles
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Uno de los trabajadores expresa “Por medio de mi trabajo me ayudo a acep-

tarme como hombre gay, razón que me motiva ayudar a otras personas que 

pueden estar pasando por la misma situación que viví. Por otro lado, trabajar 

en pro de la erradicación de la epidemia de VIH, me ayuda a comprender un 

poco mejor lo que es el amor al prójimo y poder tener armas de bondad para 

ayudar a mis amigos, ex parejas o conocidos que son afectados por el VIH, 

y enseñarles que la vida sigue y que hay muchos caminos por recorrer”. Los 

trabajadores manifiestan que les agrada bastante al ambiente laboral que 

tienen en CAS. Su motivación más grande para contribuir con la causa que CAS 

persigue, es saber que están mejorando la salud de las personas que atienden 

y que tienen la oportunidad de salvar sus vidas.

Todo el personal que labora en CAS considera que es muy importante mante-

nerse actualizados en temas relacionados con su área de trabajo, y expresan 

que les gustaría que en la institución hubieran materiales diseñados especial-

mente para ellos.

Perfiles
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Planeación operativa

3.1 FLUJOGRAMA DE TRABAJO

El siguiente flujograma es una muestra visual de una línea de pasos de acciones 

que implican el desarrollo del proyecto. Para definir de mejor forma las etapas  

más importantes del proyecto se separaron en cinco fases principales, de 

las cuales se desglosan las actividades concernientes, asimismo incluye  los 

insumos y tiempo que requiere cada uno.
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Planeación operativa

Dividiendo las fases en planear, conceptualizar, ejecutar, validar y concluir, 

se logró aclarar más fácilmente las acciones necesarias para culminar cada 

una. Las asesorías y aprobaciones fueron establecidas como puntos deter-

minantes, que hasta que se lograra completar satisfactoriamente se podría 

continuar con el resto.
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3.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO

Este cronograma busca dar un acercamiento a los tiempos estimados para 

la realización del proyecto, de acuerdo a calendarizaciones establecidas en el 

programa. Las actividades más relevantes están descritas según la semana 

en que se prevee realizarlas.

Planeación operativa

La calendarización abarca los meses de agosto, septiembre y octubre para 

culimnar el proyecto. El dividirlo por semanas hace mucho más fácil diferen-

cias los pasos grandes que se deben ir realizando.
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3.3 PREVISIÓN DE RECURSOS Y COSTOS

La tabla mostrada a continuación supone los costos monetarios que repre-

senta llevar a cabo el proyecto en cuanto a recursos necesarios para su ejecu-

ción. Vale aclarar que no abarca los costos de producción de la pieza, sino del 

proyecto en términos generales.

Como se puede observar los mayores gastos económicos se refieren a software, 

hardware, internet y transporte para las reuniones en el CAS. Afortunadamente 

ya se cuenta con los primeros 3 gastos mayores en buen estado.

Planeación operativa
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4.1 ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA PIEZA

La siguiente estrategia es una descripción gráfica de los antecedentes de la 

sede respecto a la necesidad de comunicación y cómo la pieza suple la misma. 

Se plantea el proceso y método para el proyecto a realizarse.

El Manual de consejería y pruebas de VIH con enfoque en reducción de riesgos, 

busca informar y fortalecer los conocimientos del personal para mejorar la 

calidad de los servicios que presta CAS.

Definición creativa
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4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PIEZA

El presente cuadro hace una comparación objetiva por medio de una tabla 

para mostrar las debilidades y fortalezas de la pieza seleccionada en compa-

ración con otras dos que podrían haberse realizado.

La pieza editorial digital interactiva tiene ventaja frente a los otros dos mate-

riales gracias al bajo costo ecónomico que equivale su producción y distribu-

ción, y el fácil acceso que tendrán las personas con el material.

Definición creativa
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Cliente
Colectivo Amigos contra el SIDA

Contacto
www.casgt.org

Facebook: Cas Gt

Twitter: @AmigosCAS

Instagram: @CAS_gt

Proyecto
Diseño editorial digital del “Manual de consejería y pruebas de VIH con enfoque 

en reducción de riesgo”.

Requerimientos
PDF digital interactivo con la información del manual, con íconos e imágenes 

que faciliten la comprensión de la información, de 80 páginas como mínimo.

Objetivo
Informar al personal de CAS sobre cómo abordar la consejería relacionada 

con la prueba del VIH, dirigida a población gay y hombres que tienen sexo 

con hombres. Haciendo énfasis en los elementos relacionados con el enfoque 

de reducción de riesgo, por las prácticas que esta población reporta y que los 

hacen más vulnerables a la infección por VIH. 

Grupo objetivo
Psicólogos, médicos, voluntarios y educadores que trabajan en CAS, compren-

didos entre 20 y 30 años que viven en zonas centrales de la ciudad. Hombres 

homosexuales, la mayoría cuenta con educación superior, de estado socioe-

conómico medio y medio bajo. 

Definición creativa

4.3 BRIEF CREATIVO



42

Problema de diseño
El personal necesita informarse sobre información técnica que requiere para 

hacer su trabajo. Actualmente el material está diseñado para imprimirse lo 

que no se ha podido hacer por el coste económico que representa. El diseño 

actual no es atractivo visualmente para el grupo objetivo, no cuenta con ningún 

apoyo gráfico que facilite la lectura, la haga más memorable y comprensible, 

y también carece de jerarquías.

Insight vivencial
Ayudar a otros a sentirse bien, me hace sentir bien

Concepto creativo
“Gana-Gana”. Es una frase utilizada para referirse a un intercambio comple-

mentario y cooperativo donde todos los que participan obtienen un beneficio. 

En este caso, el paciente porque mejora su vida al resolver sus problemas de 

salud sexual, y el trabajador porque sabe que al ayudar a la comunidad LGBT 

de la que él forma parte construye un mejor futuro dentro de la sociedad en que 

él también podrá desarrollarse mejor. Por otro lado, también se refiere al efecto 

en la mente que causa amparar alguien que lo necesita, ya que el cerebro se 

“premia” con una sensación de bienestar psíquica del placer de ayudar o de 

ser vistos como personas buenas. Es así como ambas partes obtienen una 

sensación de bienestar.

Fecha de entrega:
Finales del mes de octubre

Definición creativa
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4.4 BRIEF CONCEPTUAL

Proyecto
Diseño editorial digital del “Manual de consejería y pruebas de VIH con 

enfoque en reducción de riesgo”.

Requerimientos
• Material que informe y facilite la comprensión de la información 

a los psicólogos, voluntarios, educadores y médicos sobre cómo 

abordar la consejería relacionada con la prueba del VIH.

• La comunicación debe ser clara y directa.

• Debe tener un enfoque especial para los hombres homosexuales.

• Tener un lenguaje inclusivo que no discrimine.

• Evitar términos que generen malentendidos y no afecte suscep-

tibilidades del lector.

• Debe respetar la dignidad de la población LGBT.

• Abordar los contenidos de forma objetiva sin incluir ningún tipo 

de juicio personal.

• Comprensión adecuada y valoración positiva de las diferentes 

orientaciones sexuales.

• El mensaje para población gay debe estar adaptados a sus prác-

ticas. Con pleno respeto por su sexualidad.

Objetivo
Comunicar de forma técnica, amigable e inclusiva los contenidos del 

manual.

Grupo objetivo
Psicólogos, médicos, voluntarios y educadores que trabajan en CAS, 

comprendidos entre 20 y 30 años que viven en zonas centrales de la 

ciudad. Hombres homosexuales, la mayoría cuenta con educación supe-

rior, de estado socioeconómico medio y medio bajo. 

Problema de comunicación
Fortalecer el conocimiento técnico de los trabajadores de CAS, sobre 

las funciones que ejecutan dentro de la institución.

Definición creativa
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4.5 INSIGHT

Definición creativa

Para tener un mejor acercamiento al grupo objetivo y lograr obtener los 

insight se realizaron varias técnicas. El siguiente mapa de empatía se acerca 

y comprende al consejero tomando su lugar para entender lo que recibe y da 

en su trabajo, asi como lo todo lo que puede llegar a sentir  al desempeñarlo.

Insigth descubierto
Ayudar a otros a sentirse bien, me hace sentir bien

Racional
A los consejeros les gusta su trabajo porque sabían que estaban salvando vidas 

y su motivación es que como hombres homosexuales están ayudando a la 

comunidad LGBT y ayudar a otros genera en ellos una sensación de bienestar.
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4.6 CONCEPTO

Definición creativa

Habiendo descubierto el insight del grupo objetivo, se realizan varias técnicas 

de creatividad para generar conceptos. La más relevante es la presentada a 

continuación que se conoce como Analogías, de la cual se obtuvo el concepto.

Concepto descubierto
Gana-Gana

Racional
Es una técnica de negoación. La primera idea es que siempre que alguien gana, 

automáticamente existe un perdedor. Pero no siempre es así, sea la negocia-

ción profesional o personal.Recurriendo a un término más propio del ámbito 

de los negocios, es muy positivo y deseable un escenario donde ambas partes 

logran trabajar armónicamente, obteniendo beneficios mutuos. El gana-gana 

tanto la  empresa como el cliente.

La frase “gana-gana” es utilizada para referirse a un intercambio complemen-

tario y cooperativo donde todos los que participan obtienen un beneficio. En 

este caso, el paciente porque mejora su vida al resolver sus problemas de salud 

sexual, y el trabajador porque sabe que al ayudar a la comunidad LGBT de la 

que él forma parte construye un mejor futuro dentro de la sociedad en que él 

también podrá desarrollarse mejor. Por otro lado, también se refiere al efecto 

en la mente que causa amparar alguien que lo necesita, ya que el cerebro se 

“premia” con una sensación de bienestar psíquica del placer de ayudar o de 

ser vistos como personas buenas. Es así como ambas partes obtienen una 

sensación de bienestar.
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4.7 RECOPILACIÓN DE REFERENTES DE DISEÑO

Definición creativa

Se elaboró un moodboard con referencias de proyectos gráficos que 

tienen semejanza con la pieza a diseñar, principalmente en temática de 

salud y VIH. Las imágenes solo únicamente una muestra visual del look 

and feel que se le quiere dar al material.

La pieza necesita tener mucha presencia de íconos y colores que acompañen al 

principal que será el color rojo, para vincularlo con VIH y CAS. Diagramaciones 

ordenadas y dinámicas a la vez.

Figura 2. Collage de referencias visuales. Michelle Orozco (2018)
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4.8 PREMISAS DE DISEÑO GRÁFICO

Definición creativa

Tipográfica
La selección de tipografías consta principalmente de san serif, diseñada espe-

cialmente para uso digital, con alta legibilidad a diversos tamaños. Una familia 

tipográfica completa para ser utilizada en cuerpos de texto con diversos pesos 

visuales según la jerarquía de la información. Selección de dos tipografías 

complementarias para titulares y otros textos, que tengan armonía visual.

Cromática
Colores que permitan organizar la información a nivel visual y práctico 

mediante la codificación cromática. El manual debe tener un color dominante 

(rojo), que será el principal para llamar la atención del usuario y que identifique 

a la pieza como parte de CAS y del VIH. También es conveniente tener colores 

de complemento que sean visualmente más débiles, y un color de énfasis, para 

aportar un detalle visual efectivo en partes que se necesiten resaltar. Paleta de 

colores fríos principalmente por la asociación que tiene con temas de salud.

Formato y retículas
Por ser una pieza para uso digital, debe tener un formato fullscreen para apro-

vechar al máximo el tamaño de las pantallas, que se pueda leer en un celular, 

tablet o computadora, con un tamaño de 1920 x 1080 píxeles. El archivo debe 

ser un PDF interactivo para que se utilice fácilmente. Necesita una compo-

sición unificada, que dé jerarquía y sea visualmente satisfactoria mediante 

una retícula de columnas para la composición y disposición de los elementos.

Lingüística escrita
Por tratarse de un grupo objetivo con educación superior y experiencia en su 

área de trabajo se usará un lenguaje técnico en los contenidos, que sea claro 

y directo. Por tratar temas de la salud de la comunidad LGBT, el lenguaje debe 

ser inclusivo y evitar cualquier mensaje escrito que pueda dar lugar a malin-

terpretaciones o susceptibilidades en los lectores. 

Icónico-visual
La disposición de las formas, líneas, cuerpos de texto, imágenes y colores son 

simétricos respecto al punto medio del formato, para representar el concepto 

gana-gana con partes iguales en la composición. La pieza debe alcanzar equi-

librio visual, colocar los elementos que conforman la composición gráfica de 

todo el diseño y en general, semejar un espejo cuando se coloca cualquier 

objeto frente a él. Uso de íconos para las secciones, pasos y conceptos de los 

temas, que sirvan como un apoyo visual que ayude a mejorar la memorabi-

lidad de los textos.
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5.1 VIH EN LA COMUNIDAD LGBT DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA Y SU ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA

Actualmente el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es un problema 

de salud pública que continúa afectado al mundo, y especialmente a los 

países tercermundistas, como es el caso de Guatemala. Continúa siendo un 

desafío para la sociedad, debido a que las cifras de transmisiones siguen en 

aumento, con mayor relevancia en los grupos más vulnerables a la epidemia, 

entre los cuales tiene un lugar importante la comunidad LGBT, conformada 

por lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y otras orientaciones sexuales 

e identidades desexo relativas. Una de las acciones más importantes para 

combatir su expansión, se centra en la identificación y reducción de factores de 

riesgo, que se lleva a cabo durante la fase de consejería en las pruebas de VIH. 

Para iniciar el abordaje de estos temas, es pertinente comenzar por describir 

algunos aspectos conceptuales, con el fin de proporcionar una contextualiza-

ción que oriente a entender mejor la problemática.

Para iniciar es importante mencionar que el VIH, es un virus que ataca infec-

tando a las células del sistema inmunológico, lo que produce un impedimento 

en el funcionamiento correcto de tal sistema, causando que el organismo de la 

persona infectada tenga dificultad para defenderse ante amenazas de salud, 

según indica la Organización Mundial de la Salud (2018). Esto aumenta el riesgo 

de contagiarse de numerosas enfermedades, como cánceres e infecciones. 

El VIH se transmite por medio del contacto o intercambio de líquidos corpo-

rales (sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales) con personas 

infectadas, a las que usualmente se les refiere con el término positivas. Para 

detectar la presencia del virus es necesario una prueba clínica, que se sugiere 

realizar una vez al año para la población general, y cada tres meses para las 

poblaciones con mayor riesgo. La prueba debe ser realizada por un profesional 

de salud, y es totalmente voluntaria y confidencial, de acuerdo a lo establecido 

en los derechos humanos.
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Cabe agregar, que aún no existe una cura que elimine completamente la infec-

ción, pero se cuentan con diversos tratamientos antirretrovirales (TAR), que 

ayudan a las personas infectadas a tener una vida más sana y larga. Estos 

tratamiento normalmente combinan fármacos, que se encargan de detener la 

expansión del virus en el organismo, permitiendo que el sistema inmunológico 

se recupere y recobre su capacidad de combatir enfermedades. De acuerdo 

con datos actualizados por InfoSIDA en el 2018, la efectividad del TAR es tal, 

que si el paciente es constante en la toma de los medicamentos, la carga viral 

reduce al punto no poder ser detectada en la sangre, lo que significa que es 

poco probable que el VIH continúe expandiéndose en el cuerpo, y que el riesgo 

de transmisión disminuya considerablemente. 

En continuación a lo descrito, corresponde conocer cuál es la situación 

actual de Guatemala frente al VIH. Según informes del 2017, del Programa de 

Naciones Unidas para la Lucha contra el Sida (Onusida), Guatemala es uno de 

los cuatro países de América Latina que registra aumentos considerables de 

nuevas infecciones de VIH. La ciudad de Guatemala es una de las tres áreas 

que reportan mayor índice de transmisiones, de acuerdo con el Informe de 

Vigilancia Epidemiológica del VIH del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), del 2017. 

El VIH está afectando considerablemente a la sociedad guatemalteca; desde 

el inicio de la epidemia en la década de los ochenta, hasta finales del 2015, 

se tenían reportes que superan a los 34 mil casos positivos, de acuerdo con 

MSPAS. Elsexo masculino es el que presenta mayores índices, con aproximada-

mente 22 mil hombres VIH positivos desde 1986, donde un tercio de las nuevas 

infecciones ocurren en jóvenes de 15 a 24 años.
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En el país el virus se encuentra concentrado en dos poblaciones: hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres transgénero, con una prevalencia por 

encima del 5% y 23% respectivamente, según la Encuesta Centroamericana de 

Vigilancia de Comportamiento Sexual y Prevalencia del VIH e ITS en poblaciones 

vulnerables y en poblaciones clave (ECVC) Capítulo Guatemala (MSPAS, 2013).

Teniendo en cuenta datos expuestos previamente, es necesario prestar parti-

cular atención a la comunidad LGBT cuando se habla de VIH en Guatemala. 

En la ciudad capital se tiene un estimado de que viven 16,680 hombres gais 

o bisexuales, de acuerdo a estudios del 2017 realizados por el Colectivo de 

Amigos contra el Sida (CAS), y uno de cada diez vive con VIH. Sin embargo, 

el estigma y discriminación asociados a esta comunidad y al VIH, conforman 

uno de los impedimentos más importantes que afectan la respuesta ante la 

epidemia, como asgura el Estudio Diagnóstico de Estigma y Discriminación 

hacia personas con VIH, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y Mujeres 

Trabajadoras Sexuales (Hivos, 2012). Este estudio menciona que gran parte 

de este fenómeno, se debe a que el inicio de la epidemia estuvo fuertemente 

asociado a estos grupos, lo que llevó a creer erróneamente que los hombres 

gais eran los culpables de su origen. Es así como las personas LGBT que son VIH 

positivo, llevan una doble carga de marginación en la sociedad guatemalteca.

Como consecuencia a lo anterior, las necesidades diferentes que tienen, son 

ignoradas por el sistema de salud, cuyo enfoque está basado únicamente en 

la heterosexualidad, factor que no permite brindar servicios de salud orien-

tados especialmente a hombres gais y bisexuales. En Guatemala la atención 

médica de VIH es limitada para la población general, y más aún para la pobla-

ción LGBT. Dentro de las opciones de salud pública, el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, cubre los medicamentos y atenciones necesarias de por 

vida para las personas afiliadas y que tengan sus cuotas al día. Otra opción es 

acudir a la Clínica 17 del Hospital Roosevelt, o a la clínica Luis Ángel García del 

Hospital General, donde se proporcionan los medicamentos necesarios gratui-

tamente, ya que cada frasco de medicamentos para un mes puede costar 

entre US$200 y US$500.

Marco teórico
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Asimismo, existen fundaciones, asociaciones y oenegés que apoyan la lucha 

contra el VIH y brindan servicios gratuitos de atención, pero la mayoría no está 

dirigida particularmente para la población LGBT. Como excepción a lo ante-

rior, hay algunas instituciones y centros de salud donde les atienden de forma 

gratuita y profesional, como Clínica Luis Ángel García (CFLAG), Fundación 

Marco Antonio y Colectivo Amigos contra el SIDA (CAS), siendo esta última el 

único centro de salud en Guatemala creado especialmente para atender a 

hombres que tiene sexo con hombres. CAS es una clínica de base comunitaria 

y sin fines de lucro, que desde el 2005 se especializa en el diagnóstico de VIH 

y otras ITS, ofreciendo un espacio libre de estigma y discriminación, donde 

todos los servicios son gratis y confidenciales. El colectivo cuenta con una sede 

principal en la zona 1 de la ciudad, y tres más en el interior de la república, en 

Chimaltenango, Sololá y Totonicapán.

Las pruebas de diagnóstico son uno de los servicios más importantes dentro 

del Colectivo Amigos contra el SIDA. De este procedimiento, forma parte la 

etapa de consejería, que es un requerimiento legal, establecido en el Decreto 

27-2000 Ley General para el combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana 

VIH y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida SIDA y de la Promoción, 

Protección y Defensa de los derechos humanos ante el VIH/SIDA. El principio 

fundamental de la detección del VIH, es que se debe acompañar de informa-

ción previa, de manera que permita al usuario decidir con conocimiento de 

causa a realizarse voluntariamente el test. El asesoramiento sobre VIH, también 

se brinda después de la realización de la prueba, donde se hace entrega de 

los resultados.

Como se menciona en el Documento Técnico de Trabajo: Consejería para VIH/

SIDA de la Comisión Nacional del SIDA de Chile (2002), el enfrentamiento del 

VIH desde una perspectiva integral, considera no solo el bienestar físico, sino 

también el emocional, ligado al estado serológico de una persona VIH posi-

tivo; que en numerosas investigaciones se ha evidenciado al apoyo psicológico 

como un factor que mejora la calidad de vida del paciente.

Marco teórico
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Es por esto que el asesoramiento debe brindarse de forma personalizada y 

adaptada a las necesidades del paciente, ya que algunos requieren una orien-

tación cuyo enfoque es la obtención de información pero por el contrario, otros 

demandan atención emocional, existiendo casos donde se presentan síntomas 

depresivos como anhedonia, abulia, tristeza, desesperanza; ideas de muerte 

o ideación suicida o síntomas de ansiedad y/o estrés, que deben ser atendida 

por el consejero.

Para complementar la información anterior, vale aclarar que la consejería es 

reconocida como una de las estrategias más resaltables en las intervenciones 

en prevención, atención y soporte a las personas afectadas por las ITS, el VIH 

y el SIDA, como indica el Manual de Formación Básica en Consejería para el 

VIH y las ITS, elaborado por la Comisión Nacional del Sida de Chile (2002). El 

manual también menciona, que es el consejero quien tiene la tarea de conducir 

al usuario en su proceso, sus cambios emocionales, su salud y a la toma de 

decisiones en base a información sobre el tema, que lo orienten a modificar 

comportamientos que lo pongan en riesgo de infección a él o a terceros. 

De acuerdo con el Manual de Consejería y Pruebas de VIH con Enfoque en 

Reducción de Riesgo (Galindo, 2016), la consejería supone una gran oportu-

nidad para identificar los factores de peligro y abordar estrategias para reducir 

el riesgo de más transmisiones. 

Debido a todo esto, se hace evidente la importancia de tener capacitadas 

a las personas que cumplen con dicha labor. Como menciona el documento 

Técnico de Trabajo: Consejería para VIH/SIDA (2002), el proceso de formación 

de consejeros debe lograr que éstos actualicen sus conocimientos sobre el 

tema, comprendan la problemática del SIDA desde una visión integral, desa-

rrollen actitudes de empatía, respeto, valoración y tolerancia hacia los consul-

Marco teórico
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tantes, así como habilidades para manejar las crisis del paciente creando un 

entorno de confianza y apoyo. Dentro de la formación de personal en VIH, se 

debe lograr que estén capacitados para inculcar en los pacientes la toma 

de decisiones informadas sobre VIH, así como ser competentes en el uso de 

herramientas para abordaje particular de la prueba de VIH en población HSH 

(Galindo, 2016).

Se puede decir que, contrario a lo que ignoran muchas personas, el VIH sigue 

siendo un problema de salud relevante en Guatemala, que está centrado 

principalmente en la población LGBT, con mayor incidencia en los hombres 

que tienen sexo con hombres, entiéndase homosexuales y bisexuales. Si 

se quiere trabajar en reducir los casos de transmisiones es recomendable 

comenzar a atender a los que lo necesitan con mayor urgencia y relevancia. 

Lastimosamente, el estigma y discriminación que afectan a esta comunidad 

son una de las causas más importante que han impedido el avance contra la 

epidemia, pues dentro de la sociedad guatemalteca no se reconocen los dere-

chos de estas personas, marginándolos no solo a nivel personal sino también 

social, ya que no existen entidades de salud públicas destinada a atender las 

necesidades particulares de esta población.

Sin embargo, hay algunas excepciones de carácter no gubernamental que 

reconocen y atienden la urgencia de salud que representa el VIH, como es el 

caso del Colectivo Amigos contra el SIDA, que potencia su trabajo a través de 

un proceso de consejería enfocado en la reducción de riesgos. Esta institu-

ción se ponen al servicio de la comunidad, brindando servicios integrales de 

atención médica, que representan una excelente oportunidad para invertir 

esfuerzos y recursos, que aporten al mejoramiento de sus funciones y labores 

hacia las personas perjudicadas.

Marco teórico
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5.2 MATERIAL EDITORIAL INFORMATIVO, DIGITAL

E INTERACTIVO CON PROYECCIÓN SOCIAL

Marco teórico

Las nuevas tecnologías, han ampliado los parámetros de lo que significaba ante-

riormente el diseño editorial tradicional. La combinación de nuevas herramientas 

de diseño, así como el fácil acceso a dispositivos móviles, han abierto una opor-

tunidad en donde esta rama del diseño deja de significar forzosamente un libro 

impreso y pasa a convertirse a una publicación digital, como se plantea en el 

ensayo El Diseño Editorial en la Era Digital (Pérez, 2017). El poder comunicacional 

del diseño gráfico, permite generar materiales creados especialmente para 

informar a las personas, y su combinación con los medios digitales da acceso 

para dotar a esos materiales de características que refuercen esa función, de 

acuerdo con Pérez. Este es el caso de las publicaciones digitales e interactivas 

que han venido a reemplazar al papel, a causa de sus muchas ventajas.

Para asegurarse de que esas características están aportando provechosa-

mente al diseño, es necesario conocer y saber aplicar ciertos parámetros 

técnicos en las piezas editoriales que cumplan con las funciones estéticas 

y funcionales. Esto se vuelve especialmente importante si las publicaciones 

forman parte de estrategias de aprendizaje, en donde su papel tiene una gran 

importancia. Cuando las publicaciones forman parte de los procesos de comu-

nicación de instituciones con proyección social, no sólo deben considerarse 

los aspectos técnicos sino los sociales que está implicado también. En estos 

casos especialmente es cuando la responsabilidad social del diseño adquiere 

mayor relevancia y debe ser aplicada con la severidad que le corresponde.

Para comenzar a hablar sobre la función informativa del diseño editorial, es 

importante saber que para lograr ese fin el diseño debe propiciar compren-

sión lectora y visual.  La comprensión lectora es un proceso constructivo y de 

interacción entre un lector, en el cual a través de la lectura, construye nuevos 

significados. Este proceso involucra habilidades como la atención, la percep-

ción, la memoria y la identificación, que si bien son inherentes a las capaci-

dades lector, pueden ser impulsados por medio del diseño gráfico.
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Parafraseando al doctor Hugo Sánchez (2013), el proceso para comprender una 

lectura comienza por darse cuenta del mensaje que transmite el autor, captar 

la idea principal y a partir del significado obtenido, “el lector se da cuenta de 

qué se le está comunicando, y hace uso de las ideas que se le transmiten”.

De la misma manera en que la comprensión lectora abarca lo textual, la visual 

engloba la capacidad de analizar relaciones conceptuales que se presentan 

gráficamente. Es una aptitud para entender el significado de las imágenes, a 

través de la decodificación visual, y se necesita desarrollar la capacidad de 

asociar significados con el estímulo visual. A pesar de todo diseño visual está 

dirigido al sistema cognitivo por su implicación comunicacional, en ciertas 

ramas como el diseño gráfico de material didáctico (como manuales, guías, 

mapas, etc), se centra principalmente en el área cognitiva y en una clara 

noción de compresibilidad (Frascara, 2008: 45). La asociación existente entre 

la imagen y el texto, favorece la lectura haciendo que lector pueda comprender 

lo que se le presenta, infiriendo en generar un comprensión más rápida, que 

además facilita recordar lo leído.

También es conveniente hablar sobre la relación del diseño editorial con la 

lecturabilidad. Esta se define como la facilidad que tienen los textos para ser 

entendidos sin necesidad de hacer mayores esfuerzos. Según Fernando Barros, 

en su ensayo Diseño gráfico y lecturabilidad, algunos ejemplos de intervención 

editorial en libros para niños, el diseño editorial tiene un lugar importante en 

los procesos de producción editorial, pues ahora “En el marco de la llamada 

“cultura visual” que impera en las sociedades contemporáneas, los aspectos 

gráficos de un libro –desde los estrictamente comunicacionales a los pura-

mente estéticos- han cobrado una relevancia inédita”. El aporte del diseño 

gráfico editorial para asegurar la lecturabilidad, se ve reflejado en aspectos 

como la selección de una tipografía estética y también funcional, de cuerpos 

de texto adecuados en cantidad, la creación de una retícula sistemática que 

genere la previsibilidad en un lector, entre otros.
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De acuerdo con el consultor de marca Samu Parra, factores como la correcta 

disposición de los elementos en el formato crean un orden de lectura adecuado 

que hacen que los mensajes principales se lean primero y los secundarios 

después, garantiza que sea comprensible y lleguen de forma correcta al lector.

De la misma manera en que el diseño es un componente importante para la 

comprensión, también lo es para la memorabilidad y retención de los conte-

nidos de la lectura. Es por eso que el diseño no se limita únicamente a integrar 

imágenes para fines decorativos, sino de emplearlas como una estrategia 

didáctica que facilite el proceso de aprendizaje en el lector. Los gráficos pueden 

ser usados en las publicaciones como recursos pedagógicos que contribuyen 

a comprender contenidos abstractos haciéndolos más fácil de interpretar, y 

de recordar por la asociación que generan con conocimientos previos, ya que 

al ligar la información textural con la visual se incrementan significativamente 

las posibilidades de recordar los contenidos.

De acuerdo con lo planteado anteriormente sobre la comprensión, memo-

rabilidad y retención, se puede decir que el diseño editorial tiene poder de 

acelerar los procesos de aprendizaje en materiales informativos, porque 

aunque cualquier imagen pudiera ser usada si se desea con fin didáctico, el 

diseño supone concebir y crear imágenes expresamente destinadas a contri-

buir con la eficacia del aprendizaje.

Por otro lado, cuando se trata de publicaciones digitales e interactivas surgen 

otros aspectos que forman parte del diseño editorial. Tal es el caso de la arqui-

tectura de información, que como la plantea el Estudio Torres Buriel, se centra 

en la organización y estructura del contenido, a manera de que el usuario 

pueda navegar por él. No se refiere solo a la diagramación de un texto, sino a 

las herramientas que se relacionan con él para hacer que el uso del documento 

sea fácil, dando una arquitectura lógica que ayude al usuario a encontrar lo 

que busca. Aunque el término se suele aplicar más para el desarrollo de sitios 

web, también es compatible con el diseño de materiales editoriales que son 

interactivos y digitales.

Marco teórico
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Respecto a la interacción, se define por el intercambio de mensajes y por la 

oposición a una comunicación unidireccional. Por ello, implica tiempo y espacio, 

así como acciones y reacciones de las personas en relación con su entorno 

físico, sea el medio ambiente, los seres naturales, o los objetos artificiales 

(Heeter, 2000:7). Una interfaz coherente debe integrar la interacción del usuario 

y la presentación de la información.  En relación a las publicaciones digitales 

también es conveniente hablar sobre el diseño de interfaz. Este el el resultado 

de definir forma, función, usabilidad e imagen de marca, entre otros aspectos 

a tener en cuenta para el diseño de la apariencia del documento. Su objetivo 

es que la interacción entre el usuario y el documento sea simple y eficaz para 

el primero, facilitando la comprensión de tareas a realizar.

El proceso de diseño debe balancear la funcionalidad técnica y los elementos 

visuales. Desde el punto de vista del usuario, un sistema de información debe 

presentar dos características muy concretas: utilidad y usabilidad. La utilidad 

indica que el sistema le es útil al usuario para hacer algo concreto. Un sistema 

es útil, en este sentido, cuando le permite al usuario cumplir con sus objetivos. La 

usabilidad indica la facilidad de uso del mismo, como indica Alfons Cornella (1999).

 

Dentro de las sugerencias técnicas a tomar en cuenta en las piezas edito-

riales digitales, se puede comenzar mencionando el formato. Los más usados 

actualmente son PDF y Fluid-Layout ePub. El primero permite mantener la 

estructura y diseño del documento original, por ese motivo se usa mucho en 

flujos de producción de impresión comercial donde este aspecto es importante. 

Virtualmente es posible exportar a PDF cualquier tipo de documento digital. 

La desventaja de este formato es que su contenido no se adapta al tamaño 

de la pantalla por lo cual su lectura en dispositivos como smartphones no es 

una tarea cómoda, pero para computadoras funciona muy bien. El segundo, 

es un formato desarrollado pensando en publicaciones cuyo mayor porcen-

taje de contenido corresponde a texto, por ejemplo publicaciones literarias. 

La principal característica de este formato es que su contenido de adapta al 

tamaño de la pantalla pero esto a su vez hace que la estructura y diseño sea 

muy limitados.

Marco teórico
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Este formato asegura un amplio soporte y compatibilidad con prácticamente 

cualquier dispositivo ya que actualmente existen aplicaciones de lectura de 

ePubs para cualquier sistema operativo de escritorio y móvil. Es posible crear 

publicaciones digitales en este formato usando diversas aplicaciones como 

Sigil, InDesign o editores de código, además pueden ser publicadas en resellers 

como Amazon o Apple Store.

Asimismo, la resolución de pantalla es el factor más importante a considerar 

para el tamaño de una publicación digital diseñada para computadora, aunque 

no el único, para esto hay que tener en cuenta las resoluciones de pantalla más 

comunes. Hasta hace un tiempo la resolución más popular era 1024×768 pixeles 

pero eso ha cambiado en los últimos años y ahora el tamaño más común un 

tamaño mucho mayor 1920×1080. Sin embargo se puede utilizar la medida en 

proporción de 1280x720 para acoplarse a un tamaño de pantallas medianas, 

que se puede visualizar en tablet como en smartphone.

Igualmente importante es hablar sobre las tipografías web para uso digital. El 

primer aspecto es su correcta elección, porque aunque haya disponibilidad a 

utilizar miles de tipografías, el éxito se encuentra en tener una buena capacidad 

de seleccionarlas y combinarlas. Escoger una buena combinación de tipografías 

para una web no es tarea sencilla, pues requiere de hacer diferentes pruebas 

hasta encontrar la mezcla perfecta. El blog Diseñomática menciona que “Las 

fuentes diseñadas para pantalla presentan la desventaja de que, al estar dise-

ñadas para un tamaño determinado, no es posible redimensionarlas de forma 

correcta, apareciendo los trazos verticales y horizontales que las componen 

distorsionados”. Este efecto indeseado se puede evitar mediante la técnica 

del antialiasing, consistente en un difuminado de los bordes de los caracteres, 

creando unos píxeles intermedios entre el color del carácter y el del fondo, para 

que el cambio entre ambos no sea tan brusco, con lo que se consigue que se 

los márgenes se vean suaves y no en forma de dientes de sierra.

Dejando de lado el enfoque técnico para publicaciones editorial digitales, se 

pasa a tomar un plano que va más allá del diseño en sí, y corresponde a la 

perspectiva social a la que podría estar ligado el propósito de la pieza. Hay 

que recordar que el diseño gráfico ya no puede ser valorado únicamente como 

una profesión solo de aspecto técnicos, sino también por su papel dentro de 

la relaciones humanas (Borrayo, 2013).

Marco teórico
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Es en esa orientación humana y social del diseño, donde se debe profundizar 

para determinar qué acciones debe tomar un diseñador frente a los problemas 

que enfrenta su sociedad. Parafraseando a Quiroga (2014), la comunicación 

visual también puede tener una integración con su contexto, tomando los 

conocimientos de la disciplina y aplicándolos para transformar el entorno. La 

responsabilidad social de la que está dotada el diseño gráfico, abre una opor-

tunidad para involucrar el diseño como parte de procesos de comunicación 

en proyectos de carácter social, para generar un impacto positivo en la vida 

de personas y las organizaciones. 

Finalmente, y de acuerdo a lo que expresa el Manual de Comunicación para 

Organizaciones Sociales: hacia una gestión estratégica y participativa 

(Angélica Enz, Valeria Franco, Vanesa Spagnuolo. 2012.), la comunicación se 

trata de procesos transversales, que atraviesan a toda la organización, en 

todo momento y con múltiples objetivos. Es en esos momento donde el diseño 

gráfico se propone como un poderosa herramienta que incide en la comunica-

ción de una institución, y que ayuda a alcanzar tales objetivos. Vale recordar 

que su intervención en materiales informativos, como puede ser una publica-

ción editorial, facilita la comprensión y retención de contenidos, asegurando 

mayor memorabilidad. Este último punto resalta aún más si se habla de publi-

caciones digitales, donde el diseñador con su conocimiento puede dotarles no 

solo de estética, sino también de interactividad para hacerlas más efectivas, 

y que logren alcanzar sus objetivos con mayor rapidez.

Por otro lado, si estos recursos de comunicación son creados con enfoque 

social adquieren mayor relevancia. “Cuando hablamos de comunicación para 

el cambio social estamos refiriéndonos a un proceso continuo, integrador, 

transversal a todo proyecto” dice Angélica Enz, y esto también aplica para la 

comunicación visual. Como menciona Álvaro Xavier Jiménez, en su ensayo El 

Diseñador Gráfico como Gestor de Comunicación en Organizaciones Sociales, 

la oportunidad de profundizar sobre el papel que tiene el diseñador gráfico 

en la gestión de comunicación de esas organizaciones, permite mostrar las 

diversas funciones que el diseño puede cumplir en tales espacios.

Marco teórico
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Niveles de visualización y evaulación gráfica

6.1 NIVEL 1 DE VISUALIZACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

El primer nivel busca documentar el proceso de bocetaje de la primera etapa, 

que abarca principalmente bocetaje manual, pero también incluye algunas 

partes digitales, ya que el proyecto a realizar es una publicación digital interac-

tiva del “Manual de Consejería para Pruebas de VIH con Enfoque en Reducción 

de Riesgo”. Por lo tanto, es fundamental contar con algunas pruebas de bocetos 

digitales para tener un mayor acercamiento al resultado real de la pieza y 

tener más seguridad en la toma de desiciones de diseño, ya que en este caso 

el bocetaje manual no proporciona la perspectiva total de la aplicación del 

material debido a que este no es impreso.

6.1.1 Formato y retículas

Se establecer el formato 1920 x 1080. Se hicieron 4 propuestas de layout para 

el diseño, que es de orientación horizontal por su uso digital. Las propuestas 

se pensaron de acuerdo a la proporción real del formato para experimentar 

con márgenes, columnas y módulos que podrían servir para la diagramación.

En el boceto A se realiza una retícula de 6 columnas con módulos para la distri-

bución de los elementos por bloque. Margen de igual tamaño en los 4 lados 

del formato.

Figura 3. Boceto de retícula, opción A. Michelle Orozco (2018)
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En el boceto B se realiza una retícula de 4 columnas para colocar elementos, 

con un margen doble en comparación de los demás, para dar más aire en los 

bordes del documento.

Figura 4. Boceto de retícula, opción B. Michelle Orozco (2018)

Figura 5. Boceto de retícula, opción C. Michelle Orozco (2018)

En el boceto C tiene una retícula columnas de 12 partes, esta modalidad se 

utiliza normalmente para diseño de páginas web, con formato 1920 x 1080.
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El boceto D muestra una prueba de margen realizado con el método Van Der 

Graaf que se crea con proporciones de acuerdo al fomato.

Figura 6. Boceto de retícula, opción D. Michelle Orozco (2018)

Conclusión
Luego de evaluar y recibir asesoría de los beneficios y limitaciones de cada 

propuesta de retícula se seleccionó la opción C con margen de igual tamaño 

en los cuatro lados del formato. Esta resultó ser la opción más adecuada ya 

que el documento a realizarse tiene las proporciones que se utilizan para web, 

donde usualmente se trabaja con 12 columnas, y esto da una mayor gama de 

espacios para la dispoción de elementos, y se puede jugar de varias formas 

para crear columnas  de 2, 3, 4 o 6.
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Figura 7.  Bocetos de portadilla, opción A, B, C y D en orden de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo. Michelle Orozco (2018)

Conclusión
Evaluando las posibilidades de diagramación, se eligió la opción B porque la 

barra lateral se diferencia más facilmente del resto de elementos y textos, y 

porque sus cuatro columnas dan la posibilidad de hacer dos filas en los casos 

que sea necesario porque existan muchos subtemas que colocar en la sección.

6.1.2 Portadillas (boceto burdo)

Ya que cada sección del manual contará con una portadilla que lo identifique 

como tal, está tendrá dentro contenidos los íconos y nombres de los temas 

pertenecientes a esa sección. Considerando que deberán tener una barra de 

manú presente todo el tiempo para moverse más fácil en el documento, se 

hicieron los bocetos.

Barra lateral, titulo al centro, ilustración de título al  centro, 4 

columnas para temas.

Barra lateral, titulo en la mitad derecha, ilustración de  título a la 

izquierda, 4 columnas para temas. 

Barra superior, titulo en la mitad derecha , ilustración  de título  

la izquierda, 2 columnas para temas.

Barra superior, titulo en la mitad izquierda , ilustración  de título  

a la derecha, 3  columnas para temas.

Boceto A

Boceto B

Boceto C

Boceto D
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6.1.3 Portadillas (boceto semiterminado)
 
Habiendo seleccionado la Opción B de los bocetos burdos, se hizo una versión 

más adaptada al formato real para  probar cómo se podría adaptar en caso 

sea necesario solo utilizar se columnas, así como poder visualizar de mejor 

forma la distribución de los elementos en el espacio.

Conclusión
En caso sea necesario se podría hacer una adaptación a 3 columnas, ya que 

el layout de 12 columnas que tendría el formato, permite jugar con ellas y ajus-

tarla según la cantidad de subtemas que tenga cada portadilla.

Figura 8. Boceto semiterminado de portadilla, opción D. Michelle Orozco (2018)

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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6.1.4 Tipografía
 
Para definir la tipografía a ser utilizada en los textos, que realizó una búsqueda 

de fuentes Google Fonts, ya que está plataforma ofrece tipografías libres de 

uso, pero principalmente porque todas son adecuadas para utilizarse en 

medios digitales. Luego se hizo una pre-selección de las mejores 4 opciones, 

para avaluar cada una según los caractéres (si tiene latinos o no),la morfo-

logía y mancha de texto. 

La opción A corresponde a Roboto, que es una font muy utilizada para medio 

web por su alta legibilidad. La familia posee 12 diferentes pesos. La mancha 

de texto se lee fácilmente y hace cómoda la lectura.

La opción B corresponde a Barlow, que tiene trazos más cuadrados para faci-

litar lectura por líneas. La familia posee 5 diferentes pesos. La mancha de text 

no molesta la legibilidad.

Figura 9. Tipografía Roboto, opción A. 

Figura 10. Tipografía Barlow, opción B. 

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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La opción C corresponde a Poppins, que es más amigable por sus trazos redon-

deados, y sus pesos bold y black son muy atractivos para usarse en jerarquías. 

La mancha de text no es fácil de leer.

La opción D es Arimo. La familia olo cuenta con 3 diferentes pesos. La mancha 

de texto es sutil pero se puede leer facilmente.

Figura 11. Tipografía Poppins, opción C. 

Figura 12. Tipografía Arimo, opción D. 

Conclusión
Posteriormente de hacer la selección se visualizaron las propuestas de tipo-

grafía en tamaño real, para revisar qué tan fácil se distinguían y si existía o no 

dificultad para mantener una lectura fluída. Por su alta legibilidad y diversidad 

de pesos se eligió opción A que es Roboto para cuerpos de texto, subtitulares y 

otros textos complementarios. Para titulares se seleccionó la tipografía Poppins 

opción B, ya que sus pesos más gruesos resultan útiles para los titulares y 

textos de relevancia ya que crean jerarquía al combinarla con la font de textos.

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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6.1.5 Paleta de color 

La selección de color se realizó de forma digital ya que así se puede apreciar 

como realmente se verá en el manual interactivo, porque los colores impresos 

no responden a la necesidad del material. Se hicieron combinanciones de 

colores cálidos, siempre con el color rojo por ser el institucional de CAS, junto 

con tonos fríos por la asociaón que estos colore tienen con la medicina.

La opción B incluye todos los colores de la bandera de la diversidad de la comu-

nidad LGBT. Esta opción se incluyó porque se relaciona rápidamente con el 

tema de la población gay, que se trata en el manual.

La opción A juega con diversos tonos, en colores con baja saturación y el color 

beige para crear contraste con los demas tonos y poder ser utilizado como 

fondo o sobre los otros 5 colores.

Figura 13. Paleta de color, opción A. Michelle Orozco (2018)

Figura 14. Paleta de color, opción B. Michelle Orozco (2018)
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Conclusión
Se realizaron pruebas de contraste de todos los colores pertenecientes a cada 

paleta. También se visualizaron en diferentes dispositivos para ver qué tanta 

variación tenian según la calibración de los diferentes móviles. Finalmente se 

seleccionó la opción D porque sus colores reflejan el concepto, y se integran 

bien, además los tonos se asocian fácilmente con el VIH, CAS y con temas 

médicos y psicológicos. Para corroborar la legibilidad de un color sobre otro 

se colocaron textos de ejemplo sobre cada color alternandolo con los demás 

tonos de la paleta, y de esta forma revisar si realmente se diferencian.

Niveles de visualización y evaulación gráfica

En la opción A hay 3 colores cálidos y 3 fríos, que representan el concepto 

“Gana-Gana” a través del color. Para reforzar el color institucional, se incluyó 

un corinto. Todos los colores tienen contraste entre sí.

La propuesta C, tiene 3 colores cálidos y 3 fríos también. Es similar a la opción 

A pero con diferentes tonalidades, y con el color amarillo en vez del corinto 

para darle más viveza al diseño.

Figura 15. Paleta de color, opción C. Michelle Orozco (2018)

Figura 16. Paleta de color, opción D. Michelle Orozco (2018)



73

Niveles de visualización y evaulación gráfica

Figura 17. Bocetaje de botones, opción A,B y C de arriba hacia abajo. Michelle Orozco (2018)

6.1.6 Botones, flechas y menú (boceto burdo)

Se dibujaron diferentes estilos con variantes en terminaciones, bordes, grosores, 

largos, anchos y forma, para tener una amplia gama de opciones. Luego se 

preseleccionaron las mejores opciones de cada categoría.

Opción A Terminaciones totalmente rectas

Opción B Bordes completamente redondos

Opción C  Terminaciones parcialmente curveada en esquinas

Conclusión
Se eligió la opción B que tiene los bordes redondos porque son mucho más 

amigables, y le dan más contraste con el resto de elementos de diseño que en 

su mayoría serán de bordes rectos, por lo que permitirá diferenciarse.

A

B

C
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Figura 18. Bocetaje de botones. Michelle Orozco (2018)

Conclusión
Se eligió la opción A para movimiento cortos dentro del documentos, como por 

ejemplo galerías, y se complementó con incluir la opción B para cambios de 

capítulo, sección y otros de mayor relevancia en el documento. Por ser lineales 

se pueden integrar con los botones de forma sutil.

Opción A  Simples lineales sin relleno

Opción B Con grosores fijos y rellenas

Opción C Alargadas rellenas grandes y delgadas

Opción D Dobles, lineas y relleno

A

B

C

D
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Figura 19. Bocetaje de botones. Michelle Orozco (2018)

Conclusión
Se eligió la opción A porque es lineal y además está más asociada fácilmente 

con ser un ícono de menú, indica ir al home, ya que se usa mucho actualmente 

en sitios web, apps, etc.

Opción A Casa líneal

Opción B  3 líneas horizontales

Opción C Cruadrícula con relleno

A

B

C
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6.1.7 Iconografía (boceto burdo)

Primero se enlistó los posibles íconos a utilizarse dentro del manual, según los 

temas y subtemas del índice. Luego se realizaron a lápiz bocetos preliminares 

que representaran abstractamente cada palabra o concepto.

Para la opción A se hicieron a mano alzada íconos para el manual en versiones 

sin detalle. Esta propuesta tienen grosor y están rellenadas, que en una versión 

digital correspondería a dos colores de la paleta de color. Son una opción 

bastante utilizada para sitios web.

Figura 20. Bocetaje de iconografía, opción A.  Michelle Orozco (2018).
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Para la opción B se hicieron a mano alzada íconos solo con línea, que en digital 

corresponderían a trazos sin ningún relleno de color. Estos son más simples y 

se pueden colocar sobre cualquier fondo variando el color de trazo.

Figura 21. Bocetaje de iconografía, opción A.  Michelle Orozco (2018).

Conclusión
En este caso no se seleccionó una opción inmediatamente sino que se deter-

minó que era mejor realizar pruebas a color para ver como funcionaban mejor 

y así poder elegir la más adecuada.
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6.1.8 Iconografía con color (boceto burdo)

Para probar cómo se implementaría el concepto “Gana-Gana” en la ícono-

gráfia a través de la selección cromática se hicieron pruebas a crayón con 

los íconos rellenos y los líneales, para tener una referencia de visualización.

Para la opción A se aplicó la idea de espejo, por medio de la combinación de 

dos colores de la paleta de color, utilizando la mitad con rojo y la otra mitad 

con azul, así como pruebas de combinación.

Para la opción B se aplicó el concepto, dividiendo a la mitad cada ícono y apli-

cando en el trazo un color diferente, que se ve más sutil y permite integrarse 

mejor con el resto de colores del material.

Figura 22. Bocetaje a color, opción A. 

Michelle Orozco (2018).

Figura 23. Bocetaje a color, opción B. 

Michelle Orozco (2018).

Conclusión
Se eligió la opción B porque combina con las flechas, menú y botones selec-

cionados ya que es lineal. También permite reflejar el cocepto en las piezas 

únicamente utilizando dos colores, y se pueden alternar según el tema. Son más 

limpios y están más de acuerdo al estilo utilizado actualmente en apps y webs.
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6.1.9 Iconografía con grilla (boceto burdo)

Habiendo definido que los íconos serán lineales, y que deben corresponder a 

la proporción de 1x1 y ser totalmente cuadrados para que se puedan dividir 

en 2 y aplicar ambos colores, se trabajaron con una cuadrícula que asegura 

mantener las proporciones de todas las partes.

Figura 23. Bocetaje iconografía con grilla, boceto burdo.  Michelle Orozco (2018).

Se hizo un boceto a mano alzada con una grilla de 6 x 6 para tener una idea 

general de cómo se podrían ver los íconos siendo totalmente cuadrados.
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6.1.10 Iconografía con grilla (boceto semiterminado)

En esta etapa se seleccionaron algunos íconos principales de las secciones del 

manual, que también irán en la barra lateral de menú y que debens ser total-

mente proporcionales y cuadrados.

Figura 24. Bocetaje iconografía con grilla, boceto semiterminado.  Michelle Orozco (2018).

Posteriormente se hizo un boceto más completo de los íconos trabajados sobre 

una cruadrícula de 8 x 8, ya que es completamente simétrica y tiene más divi-

siones sobre las cuales trazar las líneas.
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6.1.11 Iconografía con grilla (boceto terminado)

Ya que la grilla de 8x8 limitaba un poco la opción de hacer más detallado el 

íconos o hacerlo más acorde en proporciones, se hicieron pruebas de 12 x 12 y 

16 x 16 para probar cual se adecuaba más al diseño.

Figura 25. Bocetaje iconografía con grilla, boceto terminado.  Michelle Orozco (2018).

Con la cuadrícula de 16 x 16 se ampliaron bastante las posibilidades de detallar 

más los íconos y de tener proporciones más adaptadas a la realidad. Para esto 

se hicieron 3 pruebas de los íconos anteriores, y el resultado fue muchos mejor.

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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6.2 NIVEL 2 DE VISUALIZACIÓN Y COEVALUACIÓN

En esta sección se documenta el proceso de bocetaje digital y pruebas de 

interactividad realizados, para el proyecto a realizar, que corresponde a una 

publicación digital interactiva del “Manual de Consejería para Pruebas de 

VIH con Enfoque en Reducción de Riesgo”. Por lo tanto, esta segunda etapa 

busca coevaluar con el grupo objetivo y con expertos, para recibir retroali-

mentaciones que puedan mejorar el diseño, y permitan tomar desiciones más 

seguras y fundamentadas para el desarrollo del material.

6.2.1 Paleta de color 

De la paleta seleccionada anteriormente, se procedío a evaluar los colores y 

sus tonos. Se hicieron otras pruebas de tonos similares alterando los niveles 

de saturación, manteniendo los 6 colores originales.

Conclusión
Finalmente se seleccionó una de las opciones donde los colores estaban más 

saturados, con dos cambios notables en el beige y celeste. Así mismo se traba-

jaron degradés combiando los tonos oscuros con claros, y degradés de cada 

color individual, para ser aplicados en botones, fondos u otros elementos.

Figura 26. Paleta de color.  Michelle Orozco (2018).
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6.2.2 Iconografía de capítulos

Basándose en la retícula establecida en la fase de bocetos manuales, se traba-

jaron el resto de íconos. Cada uno corresponder a un capítulo del manual y a 

los temas principales de cada uno. Estos se probaron en varias versiones para 

elegir la mejor y seguir con esa el resto de íconos.

Para crear cada uno se hicieron diversas pruebas hasta elegir la mejor en los 

casos donde la primera opción no convencía totalmente y al probar en tamaños 

más pequeños no era tan legible.

Figura 27. Bocetaje iconografía digital.  Michelle Orozco (2018).

Finalmente se seleccionaron los que serían los íconos principales, que están 

trabajados en proporcion de 1x1 con una cuadrícula de 16 unidades.

Figura 28. Grid de bocetaje iconografía digital, opción A.  Michelle Orozco (2018).
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Figura 30. Bocetaje iconografía digital relleno, opción C.  Michelle Orozco (2018).

Figura 29. Bocetaje iconografía digital redondeada, opción B.  Michelle Orozco (2018).

Habiendo elegido los íconos se hizo una prueba con los bordes redondeados 

para revisar cómo se verían de esta forma. Sin embargo para tamaño pequeños 

los bordes no ayudaban mucho porque no eran tan obvios los remates de cada 

figura y complicaban un poco la legibilidad.

Conclusión
Se mantuvo la opción A con lo íconos lineales y terminaciones rectas para ser 

usados de esa forma en el menú principal, el de barra. Estos son más sutiles y 

se logran integrar bien sin causar ruido o ser un distractor. La base y estilo de 

estos íconos serviría como una guía para hacer los restantes.

También se probaron los íconos rellenos de color para revisar si de esta forma 

se podrían integrar en las portadillas donde van las ilustraciones, pero no era 

muy atractivo visualmente.
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6.2.3 Botones y flechas

Según lo determinado en los bocetos a mano de botones y flechas, se reali-

zaron digitalmente para ver como se podrían integrar dentro del documento, 

y aplicando los colores de la paleta. En este caso los botones tendrían termi-

naciones redondas para ser más amigables.

Conclusión
Los bocetos digitales no se alejaron mucho de las propuestas a mano. Se aplicó 

el color sólido y en degrade para los botones, tanto de relleno como de trazo, 

que se podrán implementar las diferentes estilos dependiendo de la jearquía 

que se le vaya a a dar, según el contenido. Igual sucede en el caso de las flechas, 

con dos pesos diferentes.

Figura 31. Bocetaje digital botones.  Michelle Orozco (2018).

Figura 32. Bocetaje digital flechas.  Michelle Orozco (2018).
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6.2.4 Iconografía de temas

Tomando como referencia el estilo y proporciones de los primeros íconos, se 

hizo el resto de los que funcionarían para acompañar cada tema. Se relizaron 

diversas pruebas antes de elegir uno determinado.

Figura 32. Bocetaje digital íconos de temas.  Michelle Orozco (2018).
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Conclusión
De cada prueba realizada se seleccionó el mejor íconos, probando la legiblidad, 

el nivelde abstracción, y su fácil comprensión. Finalmente al ver todos los íconos 

juntos se corroboró que mantenían unidad visual y el estilo era similar, por lo 

que tenían coherencia unos con otros.

Figura 33. Íconos seleccionados.  Michelle Orozco (2018).
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Figura 34. Portada de presentación digital para validación.  Michelle Orozco (2018).

Figura 35. Consejeros de CAS en validación.  CAS (2018).

6.2.5 Validación con grupo objetivo

Para mejorar el proceso de creación de íconos y del resto del menú se deter-

minó que sería conviente hacer una evaluación con el grupo objetivo antes de 

continuar con el resto de diseño, ya que los íconos aparecen en todo el manual, 

y de los principales surgen las ilustraciones para las portadillas. Si estos no 

eran eficientes para el grupo objetivo, el resto de ilustraciones podría tener el 

mismo problema, por eso se hizo una revisión preliminar.
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Se hizo una presentación donde se explicó brevemente el proyecto y el motivo 

del grupo focal. Dentro de la presentación se mostró cada ícono individual-

mente para revisarlo. La sesión se realizó en CAS con 6 consejeros que reci-

bieron una hoja impresa con todos los íconos y el instrumento de validación 

para que pudieran anotar sus comentarios y sugerencias. En la hoja entregada 

los consejeros marcaron los íconos que tenías dificultad en entender o que 

sentían que no reflejaba claramente la idea. De cada hoja  extrajo los marcado 

para tener una lista con los que eran necesarios corregir.

Conclusión
El grupo focal permitió examinar errores que se debían corregir en los íconos, 

gracias a sus comentarios verbales y escritos se obtuvo una lista de aspectos 

a mejorar según el criterio de ellos. Algo que resaltaron la mayoría de conse-

jeros era que las burbujas de conversación no quedaban tan claras por ser 

cuadradas y que no se entendía que representaban un diálogo con esa forma.

Figura 35. Ejemplo de hoja entragada a consejeros.  Michelle Orozco (2018).
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Figura 36. Antes y después de las correcciones en íconos.  Michelle Orozco (2018).

6.2.6 Iconografía (correciones)

Según la información retomada de la validación con el grupo objetivo se proce-

dieron a hacer los cambios de la iconografía, realizando seguidamente pruebas 

de impresión para corroborar la legibilidad de cada uno y finalmente elegir los 

mejores de acuerdo a las sugerencias tomadas.

Conclusión
Todos los cuadros de diálogos se redondearon para  que se comprendieran 

mejor, se eliminaron elementos que volvían confuso el ícono y en dos casos 

fue necesario agregar la palabra “pre” y “post” para que fuera mucho más 

comprensible el significado por tratarse de conceptos abstractos.
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6.2.7 Retícula y barra de menú

Habiendo definido en la etapa anterior el uso de una retícula de 12 columnas 

se procedió a relizarla digitalmente en indesign, haciando diverdas pruebas de 

margen. Como el diseño considera una barra de menú ya sea lateral o superior, 

se incluyó este este espacio en las retículas para agregar el menú posterior-

mente. En todas las opciones se incluyó la linea base para los textos, donde 

todos se alinearán a estas guías para verse ordenado.

En el boceto A considera dejar la barra de menú a la derecha. Esta sería fija, 

por lo que se mantendría visible todo el tiempo para tenerla al alcance.

Figura 38. Diseño de menú barra del lado derecho, opción A. Michelle Orozco (2018).

Figura 37. Retícula para menú barra del lado derecho, opción A. Michelle Orozco (2018).
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Figura 39.  Retícula para menú barra del lado derecho, opción B. Michelle Orozco (2018).

Figura 40. Diseño de menú barra del lado derecho, opción B. Michelle Orozco (2018).

En el boceto B posiciona la barra de menú en la parte superior, que también 

sería fija todo el tiempo. Por esta razón el margen superior es máWs grueso 

para que la barra no caiga sobre los elementos de diseño de la hoja.

Al hacer esta segunda opción se hizo evidente 

que el ícono de consejería no encajaba tanto 

con el resto de íconos principales de la barra 

de menú. También era complejo distinguir bien 

su forma por lo que mejor se decidió  cambiar.

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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En el boceto C la barra de menú se oculta y muestra automáticamente al 

hacer clic en la barra de color amarillo, por lo que no se mantiene visible todo 

el tiempo. Con esta razón es que la retícula no hace tan grande el margen 

superior ya que la bara aparecerá solo cuando se toque y la sombra que tiene 

la permite diferenciarse del resto de elementos.

Conclusión
Para retícula y barra de menú se seleccionó la opción C, ya que facilita la 

lectura en el documento porque se puede ocultar, y evita entonces crear 

distracciones al lector que lo interrumpan. Además esta opción con la inte-

ractividad del pdf será fácil de usar.

Figura 42. Diseño de menú barra en parte superior, opción C. Michelle Orozco (2018).

Figura 41. Retícula para menú barra en parte superior, opción C. Michelle Orozco (2018).
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Figura 43. Ilustración para portadilla, opción A. Michelle Orozco (2018).

6.2.8 Ilustraciones

Para crear las ilustraciones se utilizó también la proporción de 1x1 para que 

fueran cuadrados al igual que los íconos. Estas ilustraciones se colocarán en 

cada portadilla de capítulo para acompañar al título. En ambas se colocó un 

círculo con transparencia atras para darle más peso.

El boceto A corresponde a una ilustración un poco más compleja que el ícono 

porque como su tamaño será más grande puede tener detalles. En este caso 

se divide a la mitad con una sombra, y aplica todos los colores de la paleta.

Figura 44. Ilustración para portadilla, opción B. Michelle Orozco (2018).
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Figura 45. Ilustración capítulo Introducción para portadilla, opción B. Michelle Orozco (2018).

Figura 46. Ilustración capítulo Contexto del VIH para portadilla, opción B. Michelle Orozco (2018).

El boceto B crea la ilustración combinando el ícono del capítulo con mayor 

protagonismo y alrededor los íconos de los temas que van dentro del capítulo, 

así como otros elementos que represntan conceptos relacionados.

Conclusión
En las ilustraciones se prefirió la opción B, porque tiene más peso e integra 

todos los temas del capítulo haciendo más completa la imagen. Además 

permite incluir varias parte importantes en una sola ilustración que engloba 

de forma general todo lo que trata el capítulo.

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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6.2.9 Portadillas

De acuerdo con los bocetos anteriores se hicieron varias pruebas de diagra-

mación para esta sección ya que debía considerarse que se ajustara bien en 

los casos donde los capítulos tienen menos temas y donde los titulares son 

más cortos, para evitar que se vieran espacios vacíos.

Figura 47. Diseño de portadilla, opción A. Michelle Orozco (2018).

Figura 48. Diseño de portadilla, opción B. Michelle Orozco (2018).
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Conclusión
La opción D seleccionada fue creada dividiendo el formato a la mitad tanto 

en la barra de menú, como en la portadilla, donde en la mitad izquierda queda 

el título y su ilustración, mientras que en la mitad derecha los temas con su 

nombre e ícono respectivo. Esta diagaramación es más simétrica para reflejar 

el concepto, y las dos columnas de temas permiten organizarlos de mejor forma.

Figura 49. Diseño de portadilla, opción C. Michelle Orozco (2018).

Figura 50. Diseño de portadilla, opción D. Michelle Orozco (2018).
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6.2.10 Menú

Para el menú principal se trabajo un diseño de botones con sus respectivos 

íconos en filas y columnas para presentar cada capítulo ordenadamente.

Conclusión
Para el menú se optó por opción B, para que se vean mejor distribuídos los 

capítulos del manual en dos columnas de 3 filas, porque permite moverse más 

fácil y disintguir cada uno.

Opción A tiene el menú un fondo sólido con todas las casillas en blanco, mien-

tras que la Opción B es fondo blanco y un color para cada capítulo.

Figura 51. Diseño de menú principal, opción A. Michelle Orozco (2018).

Figura 52. Diseño de menú principal, opción B. Michelle Orozco (2018).

Niveles de visualización y evaulación gráfica



99

6.2.11 Slides de contenido

Para los slides interiores de cada tema no hay un orden específico qué seguir, 

los bocetos solo experimentan con las dos mitades de la hoja, para aplicar 

el concepto. Por contenido es imposible que siempre queden exactamente 

iguales, por lo que está abierta la retícula a probar diverdad diagramaciones.

Conclusión
La diagramación puede ir cambiando según necesidad, jugando con las 

columnas disponibles. El titular quedará del lado derecho y  en la parte supe-

rior. Los cuerpos de texto quedarán en la mitad izquierda.

Figura 53. Muestra de diagramación de slides de contenidos. Michelle Orozco (2018).
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6.2.12 Interactividad: Menú

Ya que la barra se mantendrá oculta se probó hacer diferentes tipos de 

animación de botones que permitieran ocultarla. Cada ícono en la barra al 

ser tocado llevará al capítulo correspondiente. El botón de home guiará al 

inicio del documento.

Siempre se mantiene oculto, para aparecerlo se da clic al ícono amarillo. 

Siempre estará en la parte superior, justo al centro.

Al hacer clic se despliega hacia abajo la barra de menú, que contiene los 6 

íconos de cada capítulo y el botón del home.

Figura 54. Muestra del funcionamiento del menú. Michelle Orozco (2018).

Figura 55. Muestra del funcionamiento del menú desplegado. Michelle Orozco (2018).
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Al pasar el mouse sobre cada ícono aparece automáticamente el nombre del 

capítulo, solo al hacer roll over para indicar qué opción se va a seleccionar. Al 

dar clic dirige hacia la págína donde se encuentre el capítulo seleccionado y 

aparece oculta la barra de nuevo.

Figura 56. Muestra del funcionamiento del menú en roll over. Michelle Orozco (2018).

Conclusión
El menú oculto permitirá ser mostrado solo cuando sea necesario, lo que da la 

ventaja al usuario de poder navegar por todo el documento sin necesidad de 

bajar o subir hasta encontrar el contenido que busca. Cada ícono del menú 

está interactivo para dirigir a la portadilla correspondiente, y la barra se ocul-

tarsiempre para que no esté visible y no robe espacio de diagramación.
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Figura 57. Documentación del proceso de covalidación. (2018).

6.2.13 Coevaluación con expertos

Luego de haber tomado las decisiones expuestas anteriormente, se trabajaron 

dos capítulos de ejemplo para ser mostrados como primeros bocetos digitales 

antes expertos en diseño gráfico, en diseño editorial o en el tema de VIH. Esta 

coevaluación serviría para obtener críticas y sugerencias que pudiera mejorar 

el diseño, desde la perspectiva de terceros con más experiencia.

Objetivos

• Conseguir otros puntos de vista, desde la perspectiva de expertos en 

las ramas de diseño involucradas en el proyecto (editorial, ilustración 

y gráfica) y del VIH (educación y consejería).

• Reconocer las debilidades de los primero bocetajes digitales y descu-

brir cómo fortalecerlas según las opiniones obtenidas..

• Consultar con los expertos sobre dudas que surgieron anteriormente 

para tener como apoyo su experiencia y saber cómo resolverlas.
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Descripción del proceso
Se programaron reuniones personales con cada experto para mostrarles en 

una presentación el draft del manual con dos capítulos trabajados a manera 

de ejemplo. Antes de ver las partes del documento se les explicó brevemente 

cuál era el concepto y el objetivo de la pieza diseñada. Posteriormente a que 

ellos observaran la presentación se les otorgó el instrumento de coevaluación 

y procedieron a completarlo. Después se realizó una breve serie de preguntas  

sobre qué otros aspectos que no aparecieran en el instrumento creían que se 

podrían mejorar y se anotaron las respuestas.

Criterios a evaluar
• Concepto creativo aplicado en la pieza

• Íconografía y su comprensión

• Interactividad y navegación del documento

• Jerarquía y tamaños de texto

• Pertinencia respecto a temas de salud y VIH

Perfil de los coevaluadores
Diseñadores gráficos con amplia experiencia en el medio, que aún se desen-

vuelven en trabajos de diseño y un educador de VIH de la ciduad de Guatemala, 

con edades comprendidas entre los 25 y 30 años.

• Sofía Cuxil: Directora de diseño Cemaco. 24 años de experiencia

• Cindy Ruano: Diseñadora gráfica editorial. 

• Gabriel Aldana: Diseñador gráfico digital. 8 años de experiencia.

• Samael Solórzano: Diseñador gráfico e ilustrador. 8 años de experiencia.

• Daniel Calentti: Educador de temas VIH y LGBT. 2 años de experiencia.

Conclusiones
A nivel general se obtuvo una buena evaluación de la pieza. Los expertos 

mencionaron que les agrada el diseño y que era pertinente a los temas que 

trata para consejeros. Los aspectos de jerarquía por medio del color, tamaños 

de texto y la naveganción dentro del documento estaban bien pero aún podían 

mejorarse. Un coevaluador sugierió verbalmente que para hacer más clara esa 

navegación se podría separar cada capítulo con un solo color y asimismo se 

estaría mejorando la jerarquía. También se obtuvo la sugerencia de agregar 

un índice en cada capítulo para mostrar el desgloce de los subtemas.
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6.3 NIVEL 3 DE VISUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN CON TARGET

6.3.1 Paleta de color

Según los resultados de la co-evalución el color aún no lograba aportar total-

mente la jerarquía al documento. Esto porque el beige estaba presente en las 

todas ilustraciones, pero también en su propia portadilla lo que no permitía 

hacer esa clara diferencia. Por ese motivo se decidió cambiar el beige por 

un amarillo en su lugar, para que ada capítulo tuviera únicamente un color, 

jugando con diferentes tonos pero no mezclando otros colores.

Este nivel documenta el proceso de desarollo digital e interactivo de la pieza 

realizada. Por lo tanto, esta tercera etapa aplica las sugerencias de los expertos 

en el tema realizadas anterioremente, y busca validar con el grupo objetivo, 

para recibir retroalimentaciones que puedan mejorar la usabilidad del diseño, 

y permitan hacer las correcciones necesarias para el material final.

Conclusión
El cambio de color amarillo permitió hacer más fácil al separación por colores 

y estableciendo que ahora todos los capítulos tendrán un solo color, aunque 

pueden jugar con diferentes tonalidades pero no con otros colores diferentes. 

Ahora lo degradés  nocombinan 2 colores de los principales, sino que única-

mente las tonalidades del mismo color, y juega con transparencias.

Figura 58. Cambios en paleta de color. Michelle Orozco (2018).
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6.3.2 Barra de menú

A continuación del cambio de color se procedió a aplicar también en la barra 

del menú que aparece en la parte superior. Esto para separar cada sección 

de la barra por colores según correspona el capítulo. Se modificó el tamaño 

para fuera más delgada y que ya no cayera sobre los textos.

Figura 59. Antigua barra de menú. Michelle Orozco (2018).

Figura 60. Nueva barra de menú. Michelle Orozco (2018).

Conclusión
Colocar los colores en el fondo de cada ícono facilita distinguir más fácilmente 

cada capítulo solo por su color. Le da más jearquía y lo hace mucho más llama-

tivo e intuitivo de usar.



106

6.3.3 Ilustraciones

En consecuencia al cambio de color hecho, se quitó de las ilustraciones el 

color beige y se optó por reemplazarlo por blanco, así se podrá mantener la 

portadilla monocromática al igual que el resto del capítulo. Para aportarle más 

personalidad y peso se colocaron sombras, y degradés en ciertas partes. Se 

eliminaron elementos que no estaban aportando al diseño y solo hacían ruido.

Niveles de visualización y evaulación gráfica

Figura 61. Antigua ilustración de Presentación. Michelle Orozco (2018).

Figura 62. Nueva ilustración de Presentación. Michelle Orozco (2018).
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Se eliminaron los círculos pequeños decorativos que tenía enteriormente, y se 

agregaron círculos y líneas punteadas que conectaran los elementos dentro de 

la composición para darle más movimiento. Para darle más volumen se colo-

caron sombras con textura de forma sutil. Se optó por unificar el tamaño de los 

íconos más grandes que van siempre en la esquina inferior derecha para que se 

viera igual en todas las ilustraciones, el tamaño nuevo es de 200 x 200 pixeles.

Figura 63. Antigua ilustración de Contexto. Michelle Orozco (2018).

Figura 64. Nueva ilustración de Contexto. Michelle Orozco (2018).
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Conclusión
El cambio de color en las ilustraciones las hizo más limpias, y monocromá-

ticas lo que servirá para diferenciar mejor el color propio de cada capítulo. 

Los nuevos elementos decorativos se ven mejor porque se integran entre los 

íconos. La aplicación de los nuevos degradés hace más interesante la ilustra-

ción y le da más volumen.

Figura 65. Nueva ilustracióes de portadillas. Michelle Orozco (2018).
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Figura 64. Antes y después de los íconos de tema. Michelle Orozco (2018).
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6.3.4 Íconografía de temas

Para los slides de contenido en donde se coloca el ícono correspondiente al 

tema, debajo del titular, se tenía puesto el ícono en gran tamaño pegado al 

margen inferior izquierdo. Este se manternía a una sola línea, sin embargo, le 

faltaba más protagonismo por tratarse de un indicador del tema. Se hizo el 

cambio aplicando colores y degradés, para hacerlos rellenos, siempre respe-

tando el color del capítulo.
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Conclusión
Las modificaciones en los íconos le dan mayor relevancia dentro de cada slide, 

y refuerzan la presencia del color del capítulo que ayudará a ubicar al lector 

en qué capítulo se encuentra. Por otro lado, esto también crea una diferencia 

entre los íconos de botones en portadilla, para que no sean iguales.

Se le dio más peso al ícono haciéndolo relleno con el color y los tonos corres-

pondientes. Se redujo el tamaño, ya que ahora tiene mayor presencia y de lo 

contrario sería demasiado invasivo.

Figura 65. Antiguo slide de tema . Michelle Orozco (2018).

Figura 65. Nuevo slide de tema . Michelle Orozco (2018).
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Figura 67. Antiguos cuerpos de textos. Michelle Orozco (2018).

Figura 66. Nuevos cuerpos de textos. Michelle Orozco (2018).

6.3.5 Tipografía

De acuerdo con las co-evaluaciones y las opiniones del grupo objetivo se nece-

sitaba mejorar el color de fondo de los texto o bien su tamaño para facilitar 

la lectura, por esto se procedió a realizar cambios en titulares, subtitulares y 

cuerpos de texto.

El tamaño del titular del tema se mantuvo igual, pero se colocó en mayúsculas 

para darle más jearquía. Los cuerpos de texto pasaron de tener 10 pts a ser 

de 12.5 pts lo que mejora el tamaño y se lee más fácilmente.



112

Para los titulares en portadillas se cambió la tipografía Poppins por Futura 

Black que es la institucional de CAS. Este caso no afecta legibilidad porque 

Futura es una fuente que se aplica en tamaño grande, que aunque no sea 

específicamente para uso web, en esta parte no afecta. El cambio también se 

hizo para que le aportara más imagen de marca institucional usando la tipo-

grafía de la entidad.

Figura 68. Antigua tipografía Poppins en portadillas. Michelle Orozco (2018).

Figura 69. Nueva tipografía Futura en portadillas. Michelle Orozco (2018).

Niveles de visualización y evaulación gráfica
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Figura 70. Antes y después del cambio de color y de tamaño de tipográfia. Michelle Orozco (2018).

Niveles de visualización y evaulación gráfica

Conclusión
El hacer cambios en el color de fondo y agrandar todos los tamaños de texto 

harás mejora significativamente la lecurabilidad y lebilidad de los cuerpos de 

texto, así como los titulares y botones, para no tener que hacer esfuerzo visual 

al leer el documento.

El tamaño del texto de los botones se hizo 2 pts más grande, se cambió el peso a 

bold ya que anteriormente estaba en regular y no era tan fácil leerlo. Se colocó 

el color de fondo más oscuro para mayor contraste con la letra y mejorar le 

legibilidad, esta acción sucede cuando se hace el roll over sobre el botón.
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6.3.6 Menú

Posteriormente se hizo una re evaluación del menú y se determinó que era 

muy pobre en cuando a diseño y que no mostraba una orientación sobre cada 

capítulo. Por este motivo, se re diseño la diagramación, botones y textos.

Conclusión
El nuevo menú es mucho más organizado con la diagramación horizontal. La 

nueva disposición de texto es más ordenada y fácil de entender. Haber agre-

gado un breve texto que habla de qué trata cada capítulo, representa una 

ayuda para el lector, si en caso se está buscando información general.

Figura 71. Antiguo menú. Michelle Orozco (2018).

Figura 71. Nuevo menú. Michelle Orozco (2018).
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6.3.7 Slides de contenido

Para darle más movimiento a los textos, y hacer más entretenida la lectura se 

implementó el uso de elementos de apoyo que ayudaran a organizar y separar 

la información de forma más llamativa visualmente.

Figura 72. Antiguo ejemplo de slide de contenido. Michelle Orozco (2018).

Figura 73. Antiguo nuevo de slide de contenido. Michelle Orozco (2018).

Conclusión
A los textos se les dio más aire y un mayor aporte visual a los cuerpos de texto. 

La nueva diagramación trata de jugar más con las columnas en los slides 

donde ya solo hay contenido sin titular y permite darle más atractivo visual a 

la lectura, igual que apoyarse de recursos y elementos gráficos.
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6.3.8 Índices

Según comentarios de los expertos en la co-evaluación hacía falta alguna 

parte que mostrara los contenidos expuestos en cada tema, por lo que se 

implementaron índices que van seguido de la portadilla.

Conclusión
Los índices ayudarán a indicar al lector novato que contenidos hay dentro de 

cada tema del capítulo por lo que hacen más fácil acceder a los subtemas que 

antes no estaban dentro del menú especificados.

Figura 74. Índices para capítulos. Michelle Orozco (2018).
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6.3.9 Citas

Con el fin de romper la monotonía de los bloques de texto se implemento un 

diseño con una especie de citas con la tipografía más grande, con color y sepa-

rado del bloque por una sutil línea.

Conclusión
El nuevo diseño con las citas mejorará la lectura ya que contienen los aspectos 

más relevantes de los contenidos del slide, para ser una ayuda visual que 

refuerce la información presentada.

Figura 74. Slides con citas. Michelle Orozco (2018).
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Figura 75. Documentación del proceso de validación con grupo objetivo. (2018).

6.3.10 Validación con el target

Después de haber realizado los cambios mencionados por los expertos y otros 

que se consideraron pertinentes durantes el desarrollo, se creó una nueva 

versión del manual más completa, muy acercada a la versión final que este 

tendría. Esta se presento antes los consejeros con el fin de evaluar cómo sería 

el uso real de la pieza porque está diseñada especificamente para ellos y los 

nuevos consejeros que se integren al CAS.

Objetivos

• Presentar ante los consejeros el manual para evaluar cómo ellos reac-

cionaban ante la pieza.

• Obtener comentarios sobre qué partes del diseño no les agradaban o 

sentían que no iban de acuerdo al tema.

• Evaluar la usabilidad de la pieza mediante la observación.

• Conversar abiertamente con los consejeros para pedir sus opiniones.

• Comprobar que no hubieran problemas al leer el documento.
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Descripción del proceso
Se programó una tarde para realizar entrevistas con los consejeros en la sede 

del Colectivo Amigos contra el SIDA. Se fue atendiendo a cada consejero 

por aparte en una sala, y se les el manual en la computadora para que ellos 

probaran utilziarlo y ver cómo reaccionaban. Posteriormente se le entregó el 

instrumento de validación y lo completaron. Luego se dejó un espacio para 

que hicieran verbalmente comentarios sobre la pieza.

Criterios a evaluar
• Pertinencia de la pieza con el tema VIH y el CAS

• Atractivo visual del manual 

• Dificultad o facilidad para entender los botones y menú

• Legibilidad de textos e íconos

• Nivel de alcance de objetivos planteados para el material

Perfil de los coevaluadores
Personal que labora en CAS desde hace años y que cuenta con amplia expe-

riencia en temas de VIH y comunidad LGBT. Trabajadores encargados de 

brindar servicio de consejería ya sea desde la navegación y eduación externa 

o dentro de las clínicas de CAS.

Conclusiones
A nivel general se obtuvo una buena validación de la pieza. Los consejeros 

mencionaron que les gusta el diseño porque es mucho más atractivo y motiva 

lectura a diferencia de un documento de word como normalmente se les 

entregan los manuales. Afirmaron que el material les servirá para informarse 

mucho más rápido y los tendrá mejor capacitados, así como a las nuevas 

personas que se integren al área de consejería. Manifestaron agrado por la 

interactividad del documento y no tuvieron problema en entender cómo se 

usaba. Los comentarios recibidos fueron que no tenían tanta legibilidad los 

textos en los botones de temas y en los cuerpos de texto por lo que sugerían 

que fueran más grandes, que como se mostró anteriormente con los nuevos 

cambio se solucionaron.
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7.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PIEZA

Presentación final de la pieza diseñada

A continuación se presentan los criterios que fundamentan la toma de desiciones 
del desarrollo gráfico del proyecto, que sirvieron para darle una unidad gráfica y 
visual que representara el insight descubierto traducido al concepto “Gana-Gana”, 
que se basó principalmente en equilibrio, contraste y simetría como pilar que guiara 
el diseño del manual.

Racional
La selección de 6 colores partió de la premisa de representar a través de la 

paleta cromática la simetría, eligiendo así tres colores fríos y 3 colores cálidos 

que se contraponen en contraste. Los tonos fríos fueron empleados por su rela-

ción y asociación psicológica con los temas de salud y bienestar emocional. 

Los colores cálidos por su parte se emplearon también, el color rojo con mayor 

presencia por ser el institucional del CAS.

Son colores que permitan organizar la información a nivel visual y práctico 

mediante la codificación cromática. Son colores de complemento que sean 

visualmente más débiles, y un color de énfasis, para aportar un detalle visual 

efectivo en partes que se necesiten resaltar. 

7.1.1 Selección cromática

#80b5ff #00c2bf #7d0000#2670ff #f0001f #ffbd66

3 colores fríos 3 colores cálidos
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Racional
La selección de tipografías es san serif, diseñada especialmente para uso 

digital, porque tiene alta legibilidad a diversos tamaños. Para los titulares de 

capítulo se aplicó Futura Black, que es la tipografía institucional del CAS. Para 

titulares y botones se usó Poppins que es más amigable por sus trazos redon-

deados, y sus pesos bold y black son muy atractivos para usarse en jerarquías. 

Roboto para cuerpos de texto, ya que es una font muy utilizada para medio 

web por su alta legibilidad. La familia posee 12 diferentes pesos. La mancha 

de texto se lee fácilmente y hace cómoda la lectura. Es una familia tipográfica 

completa para ser utilizada en cuerpos de texto con diversos pesos visuales 

según la jerarquía de la información.

7.1.2 Selección tipográfica

Figura 76. Ejemplificación de aplicación de tipografías. Michelle Orozco (2018).
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7.1.3 Retícula y diagramación

Racional
La retícula creada de 12 columnas permitió trabajar con simetría. Las diagrama-
ciones están hechas crean un balance y contraste entre las dos mitades del formato. 
El mismo peso en el lado izquierdo y en el derecho reflejan las dos contrapartes del 
gana-gana. El concepto penetra de forma más abstracta en la disposición de los 
elementos, donde con balance y simetría secrea un diseño mucho más adecuado 
y fluido en la lectura para cumplir su objetivo.

Figura 76. Ejemplificación de retícula y simetría en menú. Michelle Orozco (2018).

Figura 77. Ejemplificación de retícula y simetría en portadilla. Michelle Orozco (2018).
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7.1.4 Iconografía e ilustración

Figura 78. Ejemplificación de retícula y simetría en íconos. Michelle Orozco (2018).
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Racional
La disposición de las formas, líneas, cuerpos de texto, imágenes y colores son simé-
tricos respecto al punto medio del formato, para representar el concepto gana-
gana con partes iguales en la composición. La pieza debe alcanzar equilibrio visual, 
colocar los elementos que conforman la composición gráfica de todo el diseño.

La implementación de iconografía es una parte importante del manual que se 
decidió incluir para tener una representación visual de los temas que ayudaran a 
crear una asociación imagen-palabra y mejoraran la memorabilidad. Para trabajarlo 
se crearon con una retícula que sirve para asegurar la simetría en los íconos y que 
representaran un efecto espejo, donde ambas mitades son exactas o casi iguales 
y el peso por ambos lados es el mismo, teniendo simetría. La evolución de las apli-
caciones de la iconografía está ligada al color.

Figura 79. Ejemplificación proporciones en ícono e ilutracíón. Michelle Orozco (2018).

Presentación final de la pieza diseñada
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7.2 PREVISUALIZACIÓN DE LA PIEZA

Figura 80. Portada. Michelle Orozco (2018).

Figura 81. Créditos. Michelle Orozco (2018).

7.2.1 Previsualización real
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Figura 82. Instrucciones. Michelle Orozco (2018).

Figura 83. Menú principal. Michelle Orozco (2018).

Presentación final de la pieza diseñada
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Figura 84. Portadilla. Michelle Orozco (2018).

Figura 85. Índice. Michelle Orozco (2018).

Presentación final de la pieza diseñada
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Figura 86. Hoja de tema con menú desplegable. Michelle Orozco (2018).

Figura 87. Hoja interior con ilustraciones. Michelle Orozco (2018).

Presentación final de la pieza diseñada
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Figura 88. Hoja interior con elementos. Michelle Orozco (2018).

Figura 89. Hoja de bibliografía. Michelle Orozco (2018).

Presentación final de la pieza diseñada
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Figura 90. Hoja con anexo descargable. Michelle Orozco (2018).

Figura 91. Contraportada. Michelle Orozco (2018).

Presentación final de la pieza diseñada
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7.2.1 Previsualización diseño en plano
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Creatividad
Horas de proceso de conceptualización y creavitidad

Iconografía e ilustración
Íconos lineales con 2 trazos de color

Íconos rellenos con color

Ilustraciones para portadillas

Ilustración conceptual para portada

Diseño editorial
Diagramación de hoja de contenido general

Diagramación de portadillas con subtemas

Diagramación de índice

Interactividad
Creación de botones dentro del documento

Elaboración de barra de menú desplegable

Animación de texto

Colocación de contenidos multimedia

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL Q27,840.00

CANT. COSTO TOTAL

 15

37

30

6

1

72

6

6

52

1

29

5

Q250

Q70

Q95

Q300

Q210

Q150

Q250

Q125

Q60

Q500

Q80

Q100

Q3,750

Q2,590

Q2,850

Q1,800

Q210

Q10,800

Q1,500

Q750

Q3,120

Q500

Q2,320

Q500

7.3 COSTOS DE DISEÑO GRÁFICO

7.4 COSTOS DE REPRODUCCIÓN

A continuación se presenta una tabla con los procesos de diseño realizados y 
el costo correspondiente para cada uno donde se evidencia el precio total del 
proyecto según el trabajo realizado.

Debido a que el proyecto es digital, no involucra costos de reproducción impresa.  
Para utilizar y difundir el Manual no se requiere más que contar con un dispositivo 
smartphone, tablet o computadora.

Presentación final de la pieza diseñada
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8.1 SOBRE LA PLANIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y PRODUCCIÓN 

Y EVALUACIÓN GRÁFICA

Durante la fase de Planeación Operativa, se hace evidente que el desa-

rrollo de un proyecto como el que en este caso compete, representa una 

inversión de diversos recursos donde el tiempo es uno de los más deter-

minantes y por momentos puede parecer que no será suficiente para 

las diferentes actividades que requiere. Es por este motivo que se hace 

sumamente necesario aprovechar al máximo las habilidades de plani-

ficación, gestión y organización durante todo el proceso que implica 

la creación del material gráfico, estableciendo fases o etapas con un 

cronograma de trabajo. Gracias a estas medidas se logra determinar 

ordenadamente la forma de proceder de acuerdo al tiempo estipulado.

En el proceso de planeación es bastante útil establecer una previsión 

de los gastos que implicará el  desarrollo del proyecto como tal, que 

sirve para dar al diseñador una idea general de los costos que estará 

absorviendo durante la creación del proyecto, y poder definir un presu-

puesto que permita administrar correctamente los recursos monetarios.

Mientras se lleva a cabo la etapa de Definición Creativa puede resultar 

muy enriquecedor incluir en el proceso conceptual a alguna experiencia, 

o persona relacionada con el tema o con la institución para la cual se 

está trabajando, ya que da a lugar a explorar otras perspectivas que no 

pueden ser vistas  tan fácilmente por un diseñador, pero que por medio 

de un tercero experto en el tema se hacen más evidentes.

Lecciones aprendidas

1.

2.

3.
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En el tiempo en que se hace la fase de creatividad previo a diseñar, 

resulta muy importante definir de forma clara el concepto e ir pensando 

paralelamente, la manera en la que se podría aplicar en la pieza, desde 

antes de diseñarla, para preveer cómo podría ser el diseño, y lograr 

avanzar más rápido en la ejecución, pues ya está claro cómo aplicarlo.

Implementar una evaluación con el target desde el Nivel 2 de Visualización, 

resulta ser de mucha utilidad, porque permite ver con anticipación la 

opinión y el nivel de comprensión que tiene el diseño, para solucionar 

errores a tiempo y no cuando la pieza ya esté totalmente diseñada. A 

pesar de que esta evaluación no está establecida obligatoriamente en el 

proceso metodológico, resulta conveniente integrarla cuando se consi-

dere que su aporte puede ser bastante significativo, como en este caso 

por tratarse de íconos que eran la abstración de temas muy específicos.

Mientras se realiza la producción gráfica, es importante tener en cuenta 

que con el diseño de materiales de comunicación visual que traten 

temas sobre VIH, sexualidad e identidad desexo, puede llegar a ser muy 

delicado si no se aborda con un vocabulario pertinente e incluyente. Por 

tal motivo es bueno tener información antes sobre el contexto social 

y cultural, y de ser posible, consultar con expertos en el tema sobre 

palabras, términos o conceptos de los que se tenga duda. Esto para 

evitar cometer errores que puedan afectar suceptibilidades. Al aclarar 

el lenguaje sobre esos temas se hace mucho más efectiva la comuni-

cación de las  piezas de diseño, porque se aseguran que los contenidos 

son apropiados y adaptados para el grupo objetivo.

4.

5.

6.

Lecciones aprendidas
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Para asegurar que se están logrando alcanzar los objetivos previstos, 

de la mano de la institución, es conveniente mantener una constante y 

directa comunicación con los funcionarios institucionales junto a quienes 

se está trabajando. Implementar esta modalidad facilita la realización 

del proyecto, pues tales oportunidades generan momentos de diálogo 

donde se puede discutir anticipadamente sobre las decisiones a tomarse 

en el futuro en cuanto al proyecto y evitar que se tengan que hacer 

cambios demasiado relevantes hasta tener la pieza final.

Realizar un proyecto que vaya de acuerdo con la experiencia profesional 

y los intereses del diseñador, hace del trabajo una experiencia mucho 

más satisfactoria, porque se puede intervenir el problema comunica-

ción a través de las habilidades y conocimientos propios con los que ya 

se cuenta; así como también adquirir nueva información, que será de 

beneficio para mejorar y aprender mucho más en la rama de diseño 

que se está trabajando.

Contar con una amplia gama de bocetos en los primeros niveles de la 

producción y evaluación gráfica, asegura una mejor toma de decisiones, 

puesto que se cuentan con varias pruebas realizadas. Estas dan lugar 

a que los pasos de diseño tomados sean mucho más apegados a la 

realidad,  y que si en dado caso durante el último nivel, se ve que hay 

partes del diseño que no están funcionando, ya existen otras opciones  

previas a las cuales se puede recurrir para dar solución al problema.

7.

8.

9.

Lecciones aprendidas
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CONCLUSIONES

La producción de material gráfico informativo que se realizó para ser 

utilizado internamente en el Colectivo Amigos contra el Sida (CAS), 

representó un aporte para la causa con la que lucha esta institución, 

ya que como se demostró en las validaciónes realizadas, y como reite-

raron las autoridad institucionales, contar con el recurso proporcionado 

les permitirá tener mejores herramientas con las cuales estar capaci-

tados para atender a la comunidad LGBT de la Ciudad de Guatemala, 

que vive o tiene alto riesgo de contraer VIH.

Los consejeros del CAS, demostraron durante las entrevista y las  vali-

daciones de la pieza, que el uso de la publicación editorial que pueden 

fortalecer sus conocimientos sobre todos los temas implicado dentro de 

la consejería para pruebas de VIH, y de esta forma estar lo suficiente-

mente informados sobre las funciones que realizan al brindar sus servi-

cios antes y después de la prueba. El proyecto es el primer recurso de 

comunicación visual, creado especialmente por un diseñador gráfico 

para el personal de Consejería del CAS. 

Se diseñó un material editorial digital e interacitvo de 90 slides con 

contenidos sobre el proceso y consideraciones importantes de la conse-

jería para el personal del CAS, bajo el nombre de Manual de Consejería 

para Pruebas de VIH con Enfoque en Reducción de Riesgo. Al desarrollar 

el producto editorial regido por principios de diseño, se logra estructurar

y presentar la información de tal forma que incentiva la lectura y favo-

rece a comprender y recordar mejor los contenidos, como lo confir-

maron los consejeros y diseñadores expertos que analizaron la pieza.

1.

2.

3.

Conclusiones
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10.1 A LA INSTITUCIÓN

Se sugiere implementar la pieza dentro de todos los procesos de forma-

ción o capacitación de nuevos consejeros del Colectivo Amigos contra 

el SIDA, ya que ha sido creada especialmente para ellos, y les ayudará 

a informarse más sobre el tema, cuya información ya ha sido verificada 

por la institución.

No realizar modificaciones gráficas sobre ese mismo documento del 

manual, a menos que están vayan a ser realizadas por diseñadores 

gráficos con experiencia y capacidad de preservar el mismo estilo de 

diseño que tiene el pieza, para evitar alterar la línea gráfica y crear 

incoherencias.

Tomar como referencia el Manual de Consejería para Pruebas de VIH 

con Enfoque en Reducción de Riesgo, para la creación de próximas 

publicaciones digitales ya que su formato, tamaño de letras, icono-

grafía y demás elementos gráficos, están implementados tomando en 

cuenta las consideraciones pertinentes para cuando se realiza este tipo 

de materiales para uso en computadora.

Seguir apoyando como lo han hecho hasta ahora, a nuevos estudiantes 

que se acercen al Colectivo para la realización de proyectos, con esa 

dedicación, ayuda incondicional, trabajo en equipo y gratitud que fueron 

demostrados por las autoridades institucionales durante el desarrollo 

hasta la culminación del presente trabajo.

1.

2.

3.

4.

Recomendaciones
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10.2 A LOS DISEÑADORES GRÁFICOS

Tomar como guía para la ejecución de piezas de diseño el Manual 

de Normas Gráficas del CAS, pero no limitarse a utilizar únicamente 

los parámetros establecidos en él, en los casos donde estos no sean 

adecuados para el tipo de proyectos que se realizarán. Intervenir con 

crieterio propio basado en experiencia.

Al momento de realizar cambios o ampliar algunas partes en el Manual 

de Consejería para Pruebas de VIH con Enfoque en Reducción de Riesgo 

se sugiere respetar los criterios de diseño empleados en el mismo, 

porque fueron seleccionados por medio de validaciones que respaldan 

las desiciones de diseño tomadas.

Consultar con las autoridades institucionales constantemente sobre los 

avances de proyectos de comunicación visual que se estén realizando 

para el CAS, ya que si no se está bien informado sobre temas de VIH, 

sexualidad, orientación e identidad desexo se hace muy conveniente 

contar la opinión de tales personas que tienen amplia experiencia en 

esos temasy pueden compartirla.

Crear horarios y planes establecidos para trabajar con el Colectivo 

Amigos contra el SIDA, y mostrarlos con los encargados, antes de 

comenzar con la ejecución del proyecto, para informarles sobre el 

proceso de trabajo y que ellos puedan ajustarlo dentro de sus agendas.

1.

2.

3.

4.

Recomendaciones
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Anexos

Anexo 0.  Instrumento de autoevaluación

Es el instrumento empleado en el nivel 1 de visualización con el cual se evaluraron 
las propuestas de diseño de acuerdo a los criterios que evalua.
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Anexo 1.  Instrumentos de autoevaluación completados

Anexos

Respuestas obtenidas en el nivel 1 de visualización.
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Anexos
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Anexos

Anexo 2.  Instrumento de coevaluación asesor del tema

Empleado en el nivel 2 de visualización con el asesor del tema (educador de VIH)
para evaluar las propuesas en cuanto al contenido y temática.
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Anexos

Anexo 3.  Instrumento de coevaluación asesor gráfico

Empleado en el nivel 2 de visualización con los 4 asesores gráficos, para evaluar 
los aspecto gráficos, de diseño y de usabilidad del manual.
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Anexos

Anexo 4.  Instrumento de validación con grupo objetivo nivel 2

Empleado en el nivel 2 de visualización en el grupo focal de los consejeros de CAS 
para evaluar los íconos e imágenes que integrarían el proyecto.
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Anexos

Anexo 5.  Hoja de íconos entregada a grupo objetivo en nivel 2

Los íconos realizados hasta el nivel 2 de visualización fueron presentados juntos en 
una hoja engrapada al instrumento en el grupo focal.
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Anexos

Anexo 7.  Instrumento de validación con grupo objetivo nivel 3 - tiro

Empleado en el nivel 3 de visualización durante las entrevistas con los consejeros 
de CAS para que validaran el manual al usarlo.
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