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ANTECEDENTES

Las plantas medicinales se utilizan en todo el 

mundo y desde tiempos ancestrales. En Gua-

temala, el conocimiento acerca de las plantas 

medicinales, según Nicolas Jean-Pierre1  «se 

basa en la cultura y la tradición maya, prin-

FLSDOPHQWHy�� 'XUDQWH� HO� FRQūOLFWR� DUPDGR�� HO�
uso de plantas medicinales fue esencial para 

las poblaciones desplazadas y las víctimas de 

la violencia, pasando a formar parte de una 

amplia riqueza cultural y de conocimiento que 

implica aspectos históricos. Según Carlos Ardón2  

kFRQūLUPDQ� OD� UHODFL±Q� HVWUHFKD� GH� QXHVWURV�
pueblos con la misma naturaleza a la que per-

tenecemos», la cual proporciona, desde siem-

pre, todos sus atributos. 

Desde períodos prehistóricos, la domestica-

ción de los animales estuvo a cargo de los 

productores y cuidadores, quienes han sido 

los encargados de velar por la salud de los 

mismos y han experimentado y creado sus 

propias técnicas y teorías veterinarias. Según 

María Martínez3, hasta entrado el siglo XX, «la 

mayoría de las prácticas veterinarias corres-

ponden a prácticas tradicionales, derivadas 

de una enorme experiencia recopilada a lo lar-

go de muchos siglos». Hoy en día, la mayoría 

de las farmacéuticas, utilizan los principios ac-

tivos, derivados de ese conocimiento en cuanto 

D�ūLWRWHUDSLD�VH�UHūLHUH�

Las enfermedades de los animales se tratan co-

múnmente «utilizando antibióticos, pero su uso 

inapropiado ha producido resistencia en las bac-

terias hacia los mismos». Además, cuando se 

utilizan antibióticos en ganado lechero, resulta 

en grandes pérdidas de dinero para los produc-

tores como «consecuencia de la disminución de 

producción láctea, gastos en tratamientos, pér-

didas por el desecho de leche contaminada con 

antimicrobianos y pérdida de vientres jóvenes», 

HQWUH�RWUDV��FRQūLUPD�0DUW«QH]��������

Por lo tanto, es necesario buscar alternativas 

para el tratamiento de infecciones, alergias, 

o bien, el uso de analgésicos en los animales; 

TXH�VHDQ�HūLFDFHV��HFRQ±PLFRV��VHJXURV�\�TXH�
no tengan el impacto  del uso de antibióticos, o 

cualquier otro medicamento, producido quími-

camente. Una alternativa es el uso de extractos 

vegetales ya que, muchos preparados usados 

en la medicina convencional contienen los mis-

mos principios activos que en la medicina natu-

ral, cuya fuente proviene de las plantas
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1Jean-Pierre, Nicolas. Manual de Plantas Medicinales del Altiplano de Guatemala para el Uso Familiar. Guatemala: Ediciones Médicos Descalzos, 2013. Pág. VII
2Ardón Manchamé, Carlos E. Descripción y Uso de Especies con Propiedades Medicinales en las Comunidades de San Francisco Chancó, Salitrón y Corral de Piedra de la Micro-
cuenca del Río Chancó, del Municipio de San Juan Ermita, Chiquimula. Guatemala: Universidad de San Carlos, 2008. Pág. 30
3Martínez Haro, Maria A. Actividad Antibacteriana in Vitro de Extractos de Seis Especies de Plantas de uso Medicinal frente a cepas Bacterianas Causantes de Metritis en Vacas 
Lecheras.�*XDWHPDOD��8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV�GH�*XDWHPDOD��������3�J��



Según el diagnóstico realizado en la Escuela de 

Medicina Veterinaria de la Universidad de San 

&DUORV�GH�*XDWHPDOD��86$&��YHU�DQH[R�����HQ�HO�
interior del país no se cuenta con los recursos 

económicos necesarios para adquirir productos 

farmacéuticos, elaborados químicamente, para 

la prevención de enfermedades, tratamientos, 

analgésicos etc., en animales. Los habitantes del 

interior no tienen el conocimiento necesario para 

implementar el uso de las plantas como alterna-

tiva médica, y son pocas las personas especiali-

zadas en el tema, para capacitar a los habitantes 

del interior del país sobre qué plantas, cómo se 

pueden utilizar, en qué animales y para qué. 

La ventaja de utilizar plantas como alternativa 

medicinal, radica en que son más económicas, 

debido a que forman parte del medio ambien-

te, se encuentran fácilmente y no producen 

efectos secundarios. Incluso se pueden culti-

var en un huerto pequeño, en donde se cuente 

con las especies principales. Las plantas están 

al alcance de todos.

De acuerdo a la opinión de la Dra. Dora Elena 

Chang, las plantas medicinales se encuentran 

principalmente en el occidente del país, más 

que en el sur, debido a que la mayor parte de di-

chas plantas se reproducen mejor en regiones 

más templadas que en tierra caliente. Su uso, 

también reduce la contaminación de productos 

de origen animal, provocada por la ingesta dia-

ria de productos químicos que pueden dañar 

la salud de los guatemaltecos. Además, la re-

ducción de restos químicos mediante el control 

de calidad del producto, origina ganancias al 

productor, debido a la entrega en mejores con-

diciones sus productos y a que no dañan a los 

consumidores que lo ingieren cotidianamente.

Capítulo 1 Introducción

04

DEFINICIÓN  
Y DELIMITACIÓN  
DE PROBLEMA  
DE COMUNICACIÓN VISUAL

Problemática
En opinión de la Dra. Dora Elena Chang, el ma-

terial informativo con el que cuenta la Escue-

la de Medicina Veterinaria de la USAC, como 

apoyo para los estudiantes que cursan la asig-

natura de Farmacología y de Ejercicio Profe-

VLRQDO�6XSHUYLVDGR��(36���HVW��WHP�WLFDPHQWH�
bien desarrollado. Sin embargo, evaluando 

JU�ūLFDPHQWH� GLFKRV� PDWHULDOHV�� VH� REVHUY±�
que aparte de estar dispersos, no están ade-

FXDGDPHQWH�SUHVHQWDGRV�� OR�TXH�GLūLFXOWD� HO�
proceso de lectura. De acuerdo con el análi-

sis realizado de dicho material, los refuerzos 

visuales son débiles, los descansos visuales 

no están bien estructurados, los colores no 

transmiten el propósito del material y estos 

aspectos, en su conjunto, no cumplen con la 

función de facilitar, a partir de la mediación 

JU�ūLFD��OD�FRPSUHQVL±Q�GHO�FRQWHQLGR�\�SRU�OR�
tanto, la aplicación y apropiación del mismo.

Comunicación Visual



El desarrollo de un material editorial que reco-

pile los estudios de plantas medicinales reali-

zados por la Escuela de Medicina Veterinaria, 

USAC, facilitará el proceso de aprendizaje e 

investigación de los estudiantes que cursan 

las asignaturas de Ejercicio Profesional Super-

YLVDGR��(36��\�)DUPDFRORJ«D��

De acuerdo a los datos proporcionados por la 

Dra. Elena Chang y el coordinador del área de 

EPS de la Escuela de Medicina Veterinaria, en 

el presente año, el promedio de estudiantes de 

EPS que utilizan el material oscila de sesenta 

a setenta estudiantes. Asimismo, las comuni-

dades en las que los estudiantes realicen sus 

SU�FWLFDV� \� (36� VH� EHQHūLFLDU�Q�� HQ� YLVWD� GH�
que compartirán y facilitarán de manera prác-

tica y efectiva, los conocimientos sobre la me-

dicina basada en plantas medicinales y sus be-

QHūLFLRV��WDQWR�HFRQ±PLFRV��FRPR�DPELHQWDOHV

El desarrollo del presente proyecto, dirigido 

a los estudiantes de la Escuela de Medicina 

9HWHULQDULD� 86$&�� WLHQH� FRPR� ūLQ� IDFLOLWDU� OD�
comprensión y aplicación de los conocimien-

tos sobre la utilización de plantas medicinales 

para curar o prevenir las enfermedades de 

animales domésticos. Mediante la mejor com-

prensión de los estudiantes acerca del tema, 

el proceso de aprendizaje podrá ser efectiva-

mente transmitido y replicado a las comunida-

des en las que los estudiantes desarrollen su 

EPS. Dichas comunidades podrán aprovechar 

GH�PHMRU�PDQHUD� ORV�EHQHūLFLRV�GH� OD�XWLOL]D-

ción de la medicina natural, como parte de 

un estilo de vida saludable, tanto para ellos, 

como para los animales a su cuidado.

El diseño editorial del material pretende faci-

litar la comprensión del texto a los estudian-

WHV��XWLOL]DQGR�UHFXUVRV�JU�ūLFRV� LOXVWUDWLYRV�\�
conceptuales. Además, reforzar la compren-

sión lectora y visual para que, posteriormente, 

puedan compartir y transmitir de manera sen-

cilla el contenido del material. Al ser diseñado 

profesionalmente, el material servirá de apoyo 

a los estudiantes,  para transmitir los conoci-

mientos de uso de plantas medicinales y far-

macología a la población del municipio en que 

realicen su EPS. Asimismo, mediante la aplica-

ción de los conocimientos contenidos en el 

libro recopilatorio, apoyarán la reducción de 

costos, control de calidad en productos, ade-

cuado tratamiento de ciertas enfermedades y 

prevención de las mismas en la crianza y re-

producción de animales domésticos.

JUSTIFICACIÓN

Trascendencia Incidencia
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La recopilación del material editorial se lle-

vará a cabo gracias el apoyo de la Escuela de 

Medicina Veterinaria, USAC. Se tendrá acceso 

al contenido por medio de la Doctora Elena 

Chang, quien es la profesional responsable de 

sistematizar el contenido por planta medici-

nal. La Dra. Chang se especializa en medicina 

etnoveterinaria y plantas medicinales.

Al mismo tiempo, se contará con el apoyo de 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 

Asimismo, y de ser necesario, se establecerá 

contacto con el Ingeniero David Mendieta, en-

cargado del herbario de la Facultad de Agro-

nomía,  en donde se cuenta con la experiencia, 

HTXLSR� \�PDWHULDO� SDUD� LGHQWLūLFDU� ODV� SODQWDV�
PHGLFLQDOHV�\�GDWRV�HVSHF«ūLFRV�GH�ODV�PLVPDV��

El material editorial se difundirá principalmen-

te digitalmente, debido a la preferencia de los 

estudiantes por este medio y la facilidad que 

ofrece,  tanto para estudiantes, como para do-

centes enviar y leer texto desde su dispositivo 

móvil. Sin embargo, se plantea la posibilidad 

de difundir el material de manera impresa, 

mediante la reproducción de un reducido nú-

mero de ejemplares, para que se encuentren 

disponibles en la biblioteca, al servicio de las 

SHUVRQDV� FRQ� DūLQLGDG� D� OHHU� HQ� PHGLRV� LP-

presos. Dichos ejemplares se gestionarán por 

medio de la Escuela de Medicina Veterinaria, 

planteando un proyecto a la Secretaría Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología, SENACYT, o con la 

Editorial Universitaria. Dependerá de los cos-

tos y del presupuesto de la Facultad de Medi-

cina Veterinaria y Zootecnia.

Apoyar a la Escuela de Medicina Veterinaria de 

la USAC, por medio del  diseño editorial de un 

libro recopilatorio de plantas medicinales de 

Guatemala, para la difusión de información 

académica generada por alumnos graduados 

de esta misma escuela, en el área de medicina 

natural, que facilite los procesos de aprendiza-

je, investigación y apropiación del contenido 

en su formación profesional.

 

 

Comunicación
Publicar los contenidos académicos, por me-

GLR� GH� PDWHULDO� GLVH¯DGR� \� HGLWDGR� JU�ūLFD-

mente, que recopile los estudios de plantas 

medicinales guatemaltecas para orientar a 

los estudiantes de la Escuela de Medicina Ve-

terinaria, USAC, en la implementación y apli-

cación de dichos estudios en su proceso de 

formación

 

Diseño
'LVH¯DU�XQ�OLEUR�FRQ�VX�UHVSHFWLYD�O«QHD�JU�ūLFD�
que se distribuirá en medios digitales e impre-

sos, que integre recursos visuales y concep-

tuales,  para facilitar y reforzar la lectura, com-

prensión y apropiación de conocimiento sobre 

dieciséis plantas y su uso medicinal natural en 

animales, para el uso de los estudiantes de las 

asignaturas de EPS y Farmacología de la Es-

cuela de Medicina Veterinaria, USAC.

Factibilidad

OBJETIVOS

General

Especí!cos
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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-

nia es la Unidad Académica de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, USAC que tiene 

cobertura nacional y centroamericana, encar-

gada de formar licenciados en Medicina Vete-

rinaria o Zootecnistas, así como especializacio-

nes, maestrías y doctorados en este campo.

Historial
Para instalar y organizar la Facultad, fue desig-

nado como Decano Interino el Dr. M.V. Francis-

co R., Rodas, graduado en la Facultad de Medi-

cina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

de México, quien después de tres años fue 

electo como primer Decano de la Facultad, 

FXOPLQDQGR�VX�PDQGDWR�HQ������

/D� )DFXOWDG�GHVGH�HO� D¯R�GH� ������ GHVDUUROO±�
sus funciones en casas particulares de la ciu-

dad capital, alquiladas por la misma universi-

GDG��KDVWD�TXH�HQ������VH�WUDVODG±�OD�)DFXOWDG�
a la Ciudad Universitaria, instalándose provi-

VLRQDOPHQWH�HQ�GRV�HGLūLFLRV�SUHIDEULFDGRV�GH�
estructura metálica. El 13 de septiembre de 

������SRU�$FXHUGR�HO�&RQVHMR�6XSHULRU�8QLYHU-
VLWDULR�&HQWURDPHULFDQR��&68&$���OD�)DFXOWDG�
fue elevada a la categoría de Centro Regional 

de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootec-

nia para toda Centro América. 

Esta designación fue hecha sobre la base de 

la evaluación que se hizo de la calidad de su 

personal docente, equipo de laboratorio y de 

campo, y por ser el único centro de estudios 

de ese tipo en el área centroamericana y Panamá.

(O����GH�HQHUR�GH������HO�&RQVHMR�8QLYHUVLWD-

rio de la Universidad de San Carlos, aprobó 

OD� GLYHUVLūLFDFL±Q� GH� OD� FDUUHUD� GH� 0HGLFLQD�
Veterinaria y Zootecnia, autorizando para el 

efecto la creación de la Escuela de Zootecnia, 

independiente de la Escuela de Medicina Ve-

terinaria.

(O� ��� GH� PD\R� GH� ������ VHJ¸Q� RūLFLR� 6�$�� ��
&�6�8�&�$�� 1R�� �������� HO� 6HFUHWDULR� *HQHUDO�
de ese organismo, Dr. Ricardo Sal Arriaza, 

informa al Rector de la Universidad de San 

Carlos que el Consejo Superior Universitario 

&HQWURDPHULFDQR���&�6�8�&�$���DFRUG±�DSUREDU�
en su totalidad el informe presentado por la 

Comisión Técnica Académica de Evaluación 

de Sistema de Carreras Regionales, por lo 

tanto, en cumplimento de dicho dictamen la 

licenciatura en medicina veterinaria y licen-

ciatura en Zootecnia, ofrecidas por la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Uni-

versidad de San Carlos de Guatemala fueron 

acreditadas como carreras regionales, lo cual 

implica cumplir de manera satisfactoria con 

criterios de calidad, vocación regional y viabi-

lidad, convenidos para su evaluación.

En la actualidad, cada uno de los países de 

Centro América y Panamá cuenta con Médicos 

Veterinarios y/o Zootecnistas graduados en la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ESCUELA DE MEDICINA 
VETERINARIA, USAC,
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Misión
Formar profesionales integrales y competen-

tes en la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, 

acorde con las nuevas tendencias, así como 

generar y difundir ciencia en el contexto de 

la salud y producción animal considerando el 

ambiente, el bienestar animal y la seguridad 

DOLPHQWDULD�HQ�EHQHūLFLR�GHO�VHU�KXPDQR�
 
Visión
Ser la institución de educación superior acre-

ditada, de referencia Centroamericana en los 

ámbitos de la Medicina Veterinaria y la Zoo-

tecnia, a través de la mejora continua en la 

docencia, investigación, extensión, servicio y 

difusión de la ciencia.

 
Objetivos
Objetivo Institucional Fundamental

Considerar la realidad socioeconómi-

ca de Guatemala como el criterio rector 

de todas las actividades universitarias y 

facultativas, de manera tal, que las inno-

vaciones educativas representen real y 

efectivamente soluciones concretas para 

el momento histórico que vive el país y la 

región Centroamericana. 

Objetivo General: 
Contribuir al desarrollo de la colectividad, 

procurando el mejoramiento socioeconó-

mico de la población, a través de: 

Búsqueda de nuevos conocimientos, 

llevando a cabo investigaciones, tanto a 

nivel básico como aplicadas, así como 

desarrollar investigaciones operaciona-

les en función de las diversas formas de 

actividad humana. 

Utilización efectiva del conocimiento a tra-

vés de la realización de diferentes servicios 

por docentes y estudiantes, mediante una 

adecuada transferencia de tecnología. 

Resolver los problemas ambientales de-

rivados de la actividad pecuaria en fun-

ción de las condiciones naturales, las 

necesidades socioeconómicas y los va-

lores culturales de Guatemala. 

Dar a conocer el quehacer de los pro-

fesionales de la Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, contribuyendo así a una 

comprensión más clara de su función 

en el ámbito nacional. 

Visualizar los procesos de cambio so-

cioeconómicos y de desarrollo del país 

para crear valores y objetivos propios. 

Crear programas multidisciplinarios de 

salud y producción animal con los di-

versos organismos estatales y privados. 

Funciones
Fomentar la generación de conocimien-

WRV�FLHQW«ūLFRV��WHFQRO±JLFRV�\�KXPDQ«VWL-
cos, a través de la Docencia. 

Coordinar y orientar el desarrollo de la in-

vestigación, para que la Facultad de Medi-

cina Veterinaria y Zootecnia, estudie y de 

respuesta a los problemas nacionales, ofre-

ciendo soluciones viables en los campos de 

la formación profesional que ofrece. 

Establecer un sistema de socialización 

de la información, acerca de los aspectos 

FLHQW«ūLFRV�\�WHFQRO±JLFRV��JHQHUDGRV�WDQ-

to en el extranjero como en el país, dando 

apoyo a la investigación, con atención es-

pecial a aquellos que tienen impacto so-

bre el ambiente y la calidad de vida. 

Filosofía
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Servicios que presta
 
Hospital Veterinario
Contribuir a la formación de los profesionales 

en la clínica de Animales de Compañía, forta-

leciendo los valores éticos de la profesión de 

acuerdo a las necesidades y exigencias del 

bienestar humano y la salud animal. Formar 

profesionales de la medicina veterinaria con 

enfoque clínico en métodos diagnósticos, tra-

tamientos, prevención y control de las enfer-

medades y afectan a los animales de compa-

ñía dentro de un enfoque de ética, bienestar 

animal y bioseguridad

Laboratorios 
/DERUDWRULR�GH�%URPDWRORJ«D 

Pertenece a la unidad de alimentación animal 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-

tecnia de la Universidad de San Carlos de Gua-

temala. Este laboratorio brinda sus servicios 

GHVGH�MXQLR�������HV�HVSHFLDOL]DGR�HQ�HO�DQ�OLVLV�
químico de alimentos de consumo animal y hu-

mano, como forrajes, concentrados animales, 

harinas, granos, alimentos balanceados, entre 

otros. Además este laboratorio es parte de la 

formación profesional de médicos veterinarios, 

zootecnistas y nutricionistas. Cuenta con per-

sonal idóneo profesional, técnico y de servicio 

que prepara profesionales técnica y socialmen-

te pertinentes a la sociedad nacional, además 

con equipo e instalaciones que permiten obte-

QHU�ORV�UHVXOWDGRV�P�V�FRQūLDEOHV�

/DERUDWRULR�GH�0LFURELRORJ«D
El departamento de Microbiología de la Facul-

tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; es 

una unidad académica de docencia, exten-

VL±Q�H�LQYHVWLJDFL±Q��(Q�HO�D¯R�������VH�LQLFL±�
con el programa de docencia productiva de la 

universidad, prestando el servicio de diagnós-

tico de enfermedades infecciosas de animales 

domésticos, análisis bacteriológico de alimen-

tos, así como análisis microbiológicos de ca-

VRV�FO«QLFRV��FRQ�HO�ūLQ�GH�VHUYLU�D�ODV�HPSUHVDV�
y profesionales relacionados con el campo 

pecuario y salud pública.  Este laboratorio es 

reconocido por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación -MAGA- como refe-

rencia nacional para la realización de algunas 

pruebas de diagnóstico. Cuenta con un equi-

po de vanguardia que incluye equipo de PCR, 

constituyéndose así una herramienta más en 

la realización de pruebas altamente sensibles 

\� HVSHF«ūLFDV� SDUD� HO� GLDJQ±VWLFR� GH� HQIHU-
medades de importancia en nuestro medio y 

regional.  El personal que labora en el Depar-

tamento está conformado por tres profesiona-

les médicas veterinarias con especialidades, 

cuatro técnicos de laboratorio y dos personas 

dedicadas a la administración y servicio; todo 

el personal día a día se esfuerza por dar un ser-

vicio de calidad al usuario.

/DERUDWRULR�GH�3DWRORJ«D
La Unidad de Patología de la Facultad de Me-

dicina Veterinaria y Zootecnia se encarga del 

programa de docencia, investigación y exten-

sión, ofreciendo diagnósticos patológicos en 

mamíferos domésticos, a través de la necrop-

sia y diagnóstico histopatológico, así como in-

terpretación citológica.

/DERUDWRULR�GH�5HIHUHQFLD�5HJLRQDO�GH�6DQL-
dad Animal (LARSSA)
LARSSA se ubica dentro de la estructura de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

�)09=���OD�FXDO�IRUPD�SDUWH�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
GH�6DQ�&DUORV�GH�*XDWHPDOD��86$&���TXLHQ�HV�
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la institución encargada de la Educación Supe-

rior del Estado de Guatemala; LARRSA depen-

de jerárquicamente del Decano de la FMVZ y 

nació con la necesidad del país de contar con 

un laboratorio con el nivel de bioseguridad, 

instalaciones, personal y equipo que permitie-

ran apoyar a los sectores productivos pecua-

rios y al traspatio para la detección temprana 

de enfermedades, tanto endémicas como exó-

ticas. Es un laboratorio que brinda servicios de 

diagnóstico veterinario a través de ensayos de 

laboratorio realizados a muestras de animales 

de diferentes especies. Así mismo, produce 

antígenos de uso en diagnóstico veterinario 

y vacunas. Actualmente LARRSA es recono-

cido como el laboratorio de referencia para 

la enfermedad de Peste Porcina Clásica para 

Centroamérica, Belice, República Dominicana 

y Panamá.

Unidades Productivas
Finca San Julián, Finca Medio Monte, Granja 

Experimental
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Mensajes 
Los mensajes que transmiten a la sociedad es-

tudiantil son positivos en su mayoría. Mantie-

nen un alto número de seguidores por lo que 

los mensajes si llegan al grupo objetivo, sin 

embargo son muy poco estéticos pero cum-

plen su función, informar. 

 
*U�ŮLFRV�
La facultad generalmente hace uso de foto-

grafías de animales, naturaleza o fondos de 

color que encuentran en internet o han sido 

tomadas por ellos en algún momento de prác-

tica de laboratorio, estudio de campo etc. No 

hacen uso de recursos como mapas concep-

WXDOHV��PHQWDOHV��LQIRJUDūLDV�HWF�
 
7LSRJUDI«D�
El uso de tipografías en muy variado, no man-

tienen unidad pues usan fuentes sans serif y 

FDOLJU�ūLFDV�HQ�VX�PD\RU«D��/D�WLSRJUDI«D�GHSHQ-

de la persona que realice la publicación.

 
&URPDWRORJ«D�
Los colores del logotipo cambian conforme 

cambia la dirección de la facultad. Al no man-

tener constancia en el logotipo, la uniformi-

dad de colores se altera, mas no afecta en el 

uso de publicaciones, materiales, recursos, 

web, etc., en vista de que hacen uso de distin-

tos colores para cada una. La página web es 

la que mayor uniformidad presenta, predomi-

nando el color verde.

  
Composición 
$O�QR�DSOLFDU�XQD� O«QHD�JU�ūLFD�� OD�IDFXOWDG�QR�
presenta uniformidad en todos sus medios. La 

información que divulgan es educativa e infor-

mativa, principalmente. En lo que respecta al  

material educativo, se apoyan de bibliografías 

extensas y esquemas de terceros. En cuanto a 

material informativo en su página de Facebook 

publican a discreción y como se les facilite.

 
Soportes y medios. 
La institución utiliza constantemente diversas 

redes sociales, principalmente Facebook y su pá-

gina web. También utilizan medios impresos. 

/D� GHūLFLHQFLD� HQFRQWUDGD� HQ� HVWH� DSDUWDGR�
radica en que los materiales no se readaptan a 

cada red social, medio digital e impreso, sino 

que el arte realizado, solamente se publicad 

en todas las redes sociales sin ninguna modi-

ūLFDFL±Q�SDUD�XQ�PHMRU�GHVSOLHJXH�GH�FRPXQL-
cación. Generalmente, se publica un mensaje 

por medio distinto, es decir, solo en Facebook, 

R�ELHQ��HQ�ODV�FDUWHOHUDV�GH�ORV�HGLūLFLRV��

Identidad y  
comunicación visual
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(VWXGLDQWHV�� KRPEUHV� \�PXMHUHV� HQWUH� ������
años de edad, de la Escuela de Medicina Ve-

terinaria de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, que cursan las asignaturas de EPS 

y Farmacología. Residen en el área metropo-

OLWDQD�� VLHQWHQ� DūLQLGDG� SRU� ORV� DQLPDOHV� \� HO�
bienestar de los mismos. 

&DUDFWHU«VWLFDV�JHRJU�ŮLFDV
Guatemaltecos nacidos en la ciudad capital 

casi en su totalidad. Residen principalmen-

WH�HQ�0L[FR��)UDLMDQHV�]RQDV����\����/RV�HVWX-

diantes que son del interior se desplazan a la 

ciudad capital de Guatemala para estudiar y 

residen en  casas de familiares o alquilan  vi-

viendas cercanas a la universidad, que com-

parten con otros compañeros. 

&DUDFWHU«VWLFDV�VRFLR�GHPRJU�ŮLFDV�  
Guatemaltecos nacidos en la ciudad capital 

casi en su totalidad. Residen principalmen-

WH�HQ�0L[FR��)UDLMDQHV�]RQDV����\����/RV�HVWX-

diantes que son del interior se desplazan a la 

ciudad capital de Guatemala para estudiar y 

residen en  casas de familiares o alquilan  vi-

viendas cercanas a la universidad, que com-

parten con otros compañeros.

 

GRUPO OBJETIVO

Características socioeconómicas
Los ingresos económicos de los estudiantes 

provienen en su totalidad de los padres debi-

do a que la mayoría no trabaja. Para los que 

sí trabajan, los ingresos económicos son míni-

mos por lo que en  gran parte de la carrera, de-

penden de su familia. Pertenecen a una clase 

social media, media-alta

Los estudiante utilizan aparatos electrónicos 

VRūLVWLFDGRV��WDOHV��FRPR��QLQWHQGR��[ER[��FH-

lulares arriba del promedio, televisiones etc. 

(Q� VX� WLHPSR� OLEUH� SUHūLHUHQ� GHVFDQVDU� HQ�
casa o salir  a centros comerciales o restau-

rantes, disfrutan de comer y socializar. Asimis-

mo, acuden a cines, tomar café en familia o 

FRQ�DPLJRV��1R�DVLVWHQ�D� ūLHVWDV��5HFRQRFHQ�
marcas famosas, tanto de alimentos, como de 

ropa y tecnología, tienen acceso a las mismas.

&DUDFWHU«VWLFDV�SVLFRJUDŮLFDV�
3UHGRPLQD�OD�SHUVRQDOLGDG�FRO§ULFD�\�ūOHP�WLFD�
entre los estudiantes. Son activos, prácticos, 

DXWRVXūLFLHQWHV�� GHFLGLGRV�� WUDQTXLORV�� VHULRV�
racionales y analíticos. Son responsables, ho-

nestos, respetuosos y amigables. El hábito de 

lectura no es primordial para ellos, su prefe-

rencia son los foros y temas relacionados a la 

medicina veterinaria. Ven televisión, principal-

mente programas de entretenimiento y  docu-

mentales. Utilizan gran parte de su tiempo en 

las redes sociales, especialmente Facebook, 
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la más frecuentada, seguida de Youtube e 

Instagram. El  análisis de los programas de su 

preferencia permite concluir que no poseen 

una cultura visual amplia, debido a que acos-

tumbran leer y ver piezas saturadas ya sea de 

texto, imágenes o ambas. Le dan poca impor-

tancia a la lectura en general, siendo su tema 

de interés la información, aunque admiten que 

hay documentos que no les interesan

3VLFRSHGDJRJ«D�
El aprendizaje es constante dentro de su ru-

WLQD� GLDULD�� FRQVXOWDQGR� DUW«FXORV� FLHQW«ūLFRV��
aunque a veces sea por obligación académica. 

Asisten a seminarios, congresos, conferencias 

relevantes sobre la medicina veterinaria. Con-

VXOWDQGR�IXHQWHV�ELEOLRJU�ūLFDV��DXGLRYLVXDOHV�
entre otras. Poseen una buena capacidad de 

abstracción debido a que algunos de los con-

ceptos estudiados en las ciencia médica ve-

terinaria no son posibles de ser visualizados 

físicamente.  

5HODFL±Q�HQWUH�HO�JUXSR�REMHWLYR� 
y la institución
El material está dirigido, especialmente, a es-

tudiantes que cursan EPS y la asignatura de 

Farmacología I y II. Dichos estudiantes com-

parten los conocimientos adquiridos durante 

su formación académica con personas exter-

nas a la facultad, ya sea residentes en la capi-

tal o en comunidades del interior del país. Por 

lo tanto, es importante  reforzar y garantizar el 

aprendizaje de medicina etnoveterinaria, para 

que los estudiantes puedan compartir los co-

nocimientos de esta área de la medicina ade-

cuadamente. 
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No importa que la medicina 
sea tradicional o moderna,  
con tal de que cure. 

No importa que las teorías sean  
de oriente u occidente, con tal  
de que demuestren ser verdaderas.

-J.H. Lin
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¿Farm-
  to-table? 

'H� DFXHUGR� D� -HDQ�3LHUUH� �������� HO� FRQFHS-

to farm-to-table consiste básicamente en el 

consumo de alimentos servidos después de 

cortar. Es decir, que no pasan por procesos 

químicos, ni de distribución. Son alimentos 

“100% naturales” a los que se opta en algún 

PRPHQWR�FRQ�HO� ūLQ�GH�HYLWDU�HO�FRQVXPR�GH�
hormonas y químicos que contienen los ali-

mentos procesados, etc. 

(Q�RWUDV�SDODEUDV��VLJQLūLFD��ÍGH� OD�JUDQMD�D� OD�
mesa”. Se basa principalmente en trabajar 

con alimentos sustentables y rentables que se 

pueden consumir de acuerdo a la temporada 

de los  mismos, lo que garantiza su frescura y 

pureza; y al consumidor, una experiencia úni-

ca de sabor y sobre todo de salud, ya que no 

hay agentes químicos que afecten sus siste-

mas. Aunque este concepto abarca principal-

mente frutas y verduras, cabe mencionar que 

los productos obtenidos de animales de gran-

ja también se incluyen en este estudio, es más, 

son la razón principal. 

Mediante el diseño del Libro recopilatorio de 

plantas medicinales de Guatemala , se busca 

FRQWDU� FRQ� XQ� WH[WR� ELEOLRJU�ūLFR� TXH� SURSL-
FLH� OD� UHūOH[L±Q� � HQ� HO� SURGXFWRU�� SRU� PHGLR�
del grupo objetivo, quien debe apropiarse 

del contenido para transmitirlo y dar sustento 

teórico al proyecto mediante el análisis de in-

vestigaciones, conceptos, relatos, anécdotas, 

entre otros. Por ello, se formula la siguiente in-

terrogante que se propone responder median-

te la investigación: ¿Realmente los productos 

que provienen de los animales de granja son 

100% naturales?
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Las plantas medicinales se utilizan en todo el 

mundo desde tiempos ancestrales. En Guate-

mala, el conocimiento de las plantas medici-

QDOHV� VHJ¸Q� -HDQ�3LHUUH� ������� kVH�EDVD�HQ� OD�
cultura y la tradición maya, principalmente». 

(O�&RQūOLFWR�$UPDGR�,QWHUQR�������������FDXV±�
un gran impacto en Guatemala, tanto en la eco-

nomía, política y el desarrollo de la población 

guatemalteca. La Comisión para el Esclareci-

miento Histórico��kHVWLPD�TXH�HO�VDOGR�DO�ūLQDO�
GHO�FRQūOLFWR�DUPDGR�LQWHUQR�IXH�GH�GRVFLHQWRV�
mil muertos, cuarenta y cinco mil desapareci-

dos, y cerca de cien mil desplazados».  La ma-

yoría de las víctimas sufrieron la aplicación de 

políticas de «tierra arrasada y combates en la 

región occidental de la Franja Transversal del 

Norte, particularmente el Triángulo Ixil». El uso 

y conocimiento sobre las plantas medicinales 

fue esencial para las poblaciones desplazadas 

y las víctimas de la violencia, conocimientos 

que forman parte, hoy en día, de la gran rique-

za cultural y de sabiduría que llevan inmersos 

aspectos históricos, que según Carlos Ardón 

������� kFRQūLUPDQ� OD� UHODFL±Q� HVWUHFKD� GH�
nuestros pueblos con la misma naturaleza a la 

que pertenecemos», la cual nos proporciona, 

desde siempre, todos sus atributos. 

Desde la domesticación de los animales los 

productores y cuidadores han sido los encar-

gados de velar por la salud de los mismos. Es-

tos han experimentado y creado sus propias 

técnicas y teorías veterinarias. De hecho, según 

0DU«D� 0DUW«QH]� ������� KDVWD� HQWUDGR� HO� VLJOR�
XX, «la mayoría de las prácticas veterinarias 

corresponden a prácticas tradicionales, deriva-

das de una enorme experiencia compilada a lo 

largo de muchos siglos». Hoy, la mayoría de las 

farmacéuticas, utilizan los principios activos de 

las plantas, derivados de ese conocimiento en 

FXDQWR�D�ūLWRWHUDSLD�VH�UHūLHUH��

Las enfermedades en animales se tratan común-

mente «utilizando antibióticos, pero su uso ina-

propiado ha producido resistencia en las bac-

terias hacia los mismos». Además, cuando se 

utilizan antibióticos en ganado lechero, resulta 

en grandes pérdidas de dinero para los produc-

tores como «consecuencia de la disminución 

de producción láctea, gastos en tratamientos, 

pérdidas por el desecho de leche contaminada 

con antimicrobianos y pérdida de vientres jóve-

QHVy��HQWUH�RWUDV��FRQūLUPD�0DU«D�0DUW«QH]��

Es inconveniente utilizar fármacos en los ani-

males, aparte de los factores mencionados 

anteriormente, el consumidor de cualquier 

producto derivado de un animal tratado con 

fármacos, ingiere estos químicos también, en 

distintas cantidades. Por ejemplo, en el año 

2011 cinco futbolistas mexicanos fueron da-

dos de baja en la selección al dar positivo en 

prueba antidopaje. Ese mismo año, la halte-

URūLOLD�PH[LFDQD��9LYLDQD�0X¯R]�� WDPEL§Q�GLR�
positivo en la prueba antidopaje en los juegos 

juveniles de Lima, Perú. Un caso más reciente 

es el de Saúl Canelo Álvarez, que dió positivo a 

la misma sustancia en el 2018. La sustancia a la 

que dieron positivo se conoce como clembu-

WHURO��TXH�HV�XQ�DQDE±OLFR��HVWHURLGH��GHO�TXH�
VXHOHQ� DEXVDU� ORV� DWOHWDV� \� ūLVLFRFXOWXULVWDV��
debido a tiene la capacidad de reducir la grasa 

corporal y de aumentar la masa músculo-ósea.

7RGRV�ORV�DWOHWDV�DūLUPDURQ�QR�KDEHU�FRQVXPL-
do esta clase de esteroide, en vista de lo cual 

se inició una investigación, en la que José Ángel 

Córdoba�, titular de la Secretaría de Salud de 

0§[LFR�DūLUP±�TXH�HV�SRVLEOH�TXH�OD�FDUQH�TXH�
se expende esté contaminada por clembuterol, 

«el 30% de la carne que normalmente se compra 

está contaminada por esta sustancia». También 

el expresidente mexicano Felipe Calderón�

En Guatemala Desventajas

Capítulo 4 Marco teórico

32

�Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala memoria del silencio: mandato y procedimiento de trabajo, causas y orígenes del enfrentamiento armado interno Guatemala: 
&RPLVL±Q�SDUD�HO�(VFODUHFLPLHQWR�+LVW±ULFR��������KWWS���ELEOLRWHFD�RM�JRE�JW�GLJLWDOHV�����SGI���3�J���
� AnimaNaturalis, Clembuterol: El “Secreto” de la carne contaminada en México,�������DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWSV���ZZZ�DQLPDQDWXUDOLV�RUJ�Q�FOHPEXWHURO�HO�VHFUHWR�GH�OD�FDUQH�FRQWDPLQDGD�HQ�PH[LFR
�Ídem



DŮLUP±��«Creo que es un asunto de contaminación de comida, pues efec-
tivamente muchos para que pese más kilitos la vaca, le ponen quién 
sabe cuántas sustancias». De acuerdo al estudio realizado, los niveles de 
FOHPEXWHURO�UHJLVWUDGRV�HQ�ORV�GHSRUWLVWDV�RVFLODQ�HQWUH�����\�����QJ�P/��
El Dr. René Resiles7, académico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) señaló que dichos niveles «son comunes en exposicio-
QHV�SRU�LQJHVWD�DFFLGHQWDO�GH�DOLPHQWRV�FRQWDPLQDGRV�\�QR�UHSUHVHQWD�
ODV�FDQWLGDGHV�GH�XQ�GRSLQJ�LQWHQFLRQDO��\D�TXH�HQ�HVWRV�FDVRV�ORV�UHJLV-
WURV�UHEDVDQ�ORV�����QJ�P/y��

(VWH�HV�XQR�GH�ORV�FDVRV�P�V�FRQRFLGRV�H�LQYHVWLJDGRV�GH�UDVWURV�GH�VXV-
WDQFLDV�TX«PLFDV��SHUR�UHDOPHQWH�VH�GHVFRQRFH�OR�TXH�VH�LQJLULHUH�HQ�ORV�
DOLPHQWRV��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�SD«V��ORV�SURSLHWDULRV�GH�JUDQMDV��DQLPDOHV�GH�
producción etc., hace uso de fármacos con intención no solamente de 
vender un producto que visualmente aparente alta calidad, sino de tratar 
HQIHUPHGDGHV�HQ�HO�JDQDGR��R�ELHQ��HQ�PHGLFLQD�SUHYHQWLYD�HQWUH�RWURV�
casos. Estas personas no consideran el daño que conlleva utilizar fárma-
cos, tanto para los animales, como para los consumidores. 

Por lo tanto, se hace necesario buscar alternativas para el tratamiento de 
LQIHFFLRQHV��DQDOJ§VLFRV��DQHVW§VLFRV�KLSRDOHUJ§QLFRV�HWF���HQ�DQLPDOHV��
TXH�VHDQ�HŮLFDFHV��HFRQ±PLFRV��VHJXUDV�\�TXH�QR�LPSDFWHQ�WDO�FRPR�VX-
cede con el uso de antibióticos y cualquier otro medicamento producido 
TX«PLFDPHQWH��8QD�DOWHUQDWLYD�HV�HO�XVR�GH�H[WUDFWRV�YHJHWDOHV��PHGLFL-
na etnoveterinaria- ya que, muchos preparados usados en la medicina 
convencional contienen las mismos principios activos que la medicina 
natural, pero cuya fuente proviene de plantas. 

 
«Es el estudio interdisciplinario y holístico de los sistemas de co-
nocimientos locales asociados a prácticas, aptitudes, creencias y 
estructuras sociales pertenecientes a la producción animal, con el 
ŮLQ�GH�DSOLFDUORV�D�SUR\HFWRV�GH�GHVDUUROOR�DJURSHFXDULR�TXH�WHQJDQ�
como objetivo mejorar el nivel de vida de la población e incremen-
tar sus produccionesy8.

(Q�RWUDV�SDODEUDV��HV�XQ�PRGHOR�TXH�VH�EDVD�HQ�SHTXH¯DV�JUDQMDV�
FRQ�VLVWHPDV�HFRO±JLFR�RUJ�QLFRV�TXH�KDFHQ�XVR�GH�LQVXPRV�QDWX-
rales basados en recursos locales y de bajo costo, accesibles para 
ORV� SURGXFWRUHV� GH� SHTXH¯D� HVFDOD�� /DV� JUDQMDV� GH� OD�PD\RU«D� GH�
FDPSHVLQRV��HQ�FRPSDUDFL±Q�D� OD�SURGXFFL±Q�LQGXVWULDO�D�JUDQ�HV-
FDOD��WLHQHQ�XQD�SURGXFWLYLGDG�PXFKR�P�V�DOWD�VHJ¸Q�$QQD�6DEUL���

Medicina Etnoveterinaria
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7Ídem.
8 Constance MacCorkle, Somos Tierra, El Rincón de la Etnoveterinaria��������DFFHVR�DJRVWR�������KWWSV���VRPRVWLHUUD�
EORJLD�FRP��������������TXH�HV�OD�HWQRYHWHULQDULD��SKS�



Al realizar este proyecto, es importante consi-

derar la situación educativa de Guatemala, para 

cumplir con los objetivos de comunicación y de 

diseño planteados inicialmente. La educación 

como fenómeno social, ha acompañado a la 

sociedad en su desarrollo; por lo tanto, los cam-

bios pedagógicos producidos en el país, for-

man parte del desarrollo histórico en su conjun-

to. Las cuatro primeras décadas delo siglo XX, 

según Carlos González10 ��������VH�FDUDFWHUL]DQ�
por un estancamiento del proceso educativo 

acelerado que se inició en los primeros veinte 

años de la Reforma en el país. Este período, que 

además, corresponde a la instauración de las 

dictaduras reaccionarias, se caracteriza por la 

inestabilidad de los programas e ideales educa-

tivos, pues cada gobierno inicia planes pedagó-

gicos, que por lo general, no se  realizan debido 

a la arbitrariedad política. 

Según el Comité Nacional de Alfabetización, 

Guatemala presenta un alto índice de analfa-

betismo cercano al 12,31%, de la población, 

HTXLYDOHQWH�D�XQ�PLOO±Q�����PLO����JXDWHPDO-
WHFRV�PD\RUHV�GH����D¯RV�TXH�QR�VDEHQ�OHHU�
ni escribir. Lo que ubica a Guatemala como 

uno de los países con mayor analfabetismo en 

América Latina.  Esto es consecuencia de un 

lento proceso de ampliación de la cobertura 

educativa en la última mitad del siglo XX y es 

todavía una tarea pendiente en la primera dé-

cada del siglo XXI.  Un factor que puede expli-

car la limitada mejora de las cifras es el poco 

apoyo que recibe la educación: en el 2008 se 

GHVWLQ±�DSHQDV�XQ������GHO�3URGXFWR�,QWHUQR�
%UXWR��3,%��Ð\�HVWR�D�SHVDU�GH�XQ�DXPHQWR�TXH�
VH�KD� UHJLVWUDGR�HQ� ORV�¸OWLPRV�D¯RVÐ��PLHQ-

tras que en otros países de la región se desti-

QD�P�V�GHO����GHO�3,%�D�HVWH�UXEUR�

Durante el presente año, la Universidad de San 

Carlos de Guatemala proyectó una inscripción 

HVWXGLDQWLO�P�[LPD�GH���������HVWXGLDQWHV��VHJ¸Q�
datos del Departamento de Registro y Estadísti-

ca11��'H�HVD�FDQWLGDG��������VHU«DQ�HVWXGLDQWHV�GH�
SULPHU�LQJUHVR��(Q������HO�������GH�OD�SREODFL±Q�
estudiantil estaba en la capital y solo un 3 % en 

los centros universitarios departamentales. Aho-

UD�HO������GH�OD�SREODFL±Q�HVWXGLDQWLO�HVW��HQ�HO�
�UHD�PHWURSROLWDQD�\�XQ������FRUUHVSRQGH�D�ORV�
centros departamentales. Otro aspecto destaca-

ble es la disminución en la brecha de género, al 

punto de que la población estudiantil femenina 

supera a la masculina. En 2018 se inscribieron en 

WRWDO����������SHUVRQDV��GH�ODV�FXDOHV��������IXH-

URQ�KRPEUHV�\���������PXMHUHV��

Educación
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HQ�W§UPLQRV�kGHO�XVR�HūLFLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�
y una producción mayor de biomasa y de ali-

mentos por unidad», además de generar me-

nor impacto ambiental. 

La medicina etnoveterinaria debe siempre bus-

car estrategias factibles para la población cam-

pesina rural, que permitan mejorar la producti-

vidad de sus animales, y por ende, su calidad 

de vida. Anna Isern���������FRQūLUPD�TXH��k7HU-
minará sólo en el momento en que lo aprendido 

se ponga en práctica y regrese nuevamente a la 

FRPXQLGDG�GH�RULJHQy��(O�ūLQ�HV�TXH�OD�LQIRUPD-

FL±Q�FLHQW«ūLFD�VREUH�ODV�SODQWDV�PHGLFLQDOHV�OR-

cales se adapte de la mejor manera a las necesi-

dades de las comunidades más desfavorecidas. 

(O�ūLQ�HV�TXH�OD�LQIRUPDFL±Q�FLHQW«ūLFD�VREUH�ODV�
plantas medicinales locales se adapten de la 

mejor manera a las necesidades de las comuni-

dades más desfavorecidas. 

�Isern Sabriá, Anna, La etnoveterinaria: un Modelo de Desarrollo Agropecuario Endógeno en el Altiplano de Guatemala�5HYLVWD�GH�$JURHFRORJ«D��/(,6$��������������DFFHVR�VHSWLHPEUH�
������KWWS���ZZZ�OHLVD�DO�RUJ�ZHE�LQGH[�SKS��YROXPHQ����QXPHUR��������OD�HWQRYHWHULQDULD�XQ�PRGHOR�GH�GHVDUUROOR�DJURSHFXDULR�HQGRJHQR�HQ�HO��DOWLSODQR�GH�JXDWHPDOD
10González Orellana, Carlos, Historia de la Educación en Guatemala��6H[WD�(GLFL±Q��*XDWHPDOD��(GLWRULDO�8QLYHUVLWDULD��������DFFHVR�DJRVWR�������KWWSV���ERRNV�JRRJOH�HV��
ERRNV"KO� HV	OU 	LG E[�]XY%XF5N&	RL IQG�	SJ 3$�	GT HGXFDFL�&��%�Q�H�Q�JXDWHPDOD	RWV -DW5'F6+SI	VL�J ���]I*2M$'����V\�[1HPG<�B�.,�Y RQHSDJH	T HGXFD-

ci%C3%B3 n%20en%20guatemala&f=false
11Edson Lozano, La tricentenaria, una universidad en expansión��������DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWS���VR\�XVDF�HGX�JW�"S ����



Capítulo 4 Marco teórico

35

La tendencia se repite en el interior, donde 

HQ� HO�PLVPR� D¯R�� GH� ORV� ������� HVWXGLDQWHV�
LQVFULWRV���������IXHURQ�PXMHUHV�7HQLHQGR�HQ�
cuenta los datos estadísticos anteriores se 

debe tener presente que la cantidad de estu-

diantes que recibe materiales educativos es 

casi la cifra descrita, pues lamentablemente 

no todos asisten a la universidad con la inten-

ción de estudiar. Los materiales educativos 

son todos los elementos, herramientas o recur-

sos que facilitan el proceso enseñanza-aprendi-

]DMH� TXH� FRQWULEX\HQ� DO� DSUHQGL]DMH� VLJQLūLFD-

tivo y a proporcionar experiencias sensoriales 

representativas de un conocimiento determi-

nado. Además, propician la motivación en los 

estudiantes. Por otra parte, los materiales edu-

cativos pueden provocar en los estudiantes los 

FRQūOLFWRV� FRJQLWLYRV� QHFHVDULRV� SDUD� TXH� VH�
produzca el aprendizaje y el desarrollo de sus 

estructuras cognitivas. 

 

Con base en los datos estadísticos anteriores, 

se debe considerar que la cantidad de estu-

diantes universitarios que reciben materiales 

educativos debería corresponder a la cifra de 

estudiantes inscritos.Lamentablemente, por 

razones desconocidas, algunos estudiantes 

abandonan sus estudios.  

Los materiales educativos son todos aquellos 

elementos, herramientas o recursos que facilitan 

el proceso enseñanza-aprendizaje, que contribu-

\HQ�DO�DSUHQGL]DMH�VLJQLūLFDWLYR�\�D�SURSRUFLRQDU�
experiencias sensoriales representativas de un 

conocimiento determinado. Además, propician 

la motivación en los estudiantes. Por otra parte, 

los materiales educativos pueden provocar en 

ORV� HVWXGLDQWHV� ORV� FRQūOLFWRV� FRJQLWLYRV� QHFH-

sarios para que se produzca el aprendizaje y el 

desarrollo de sus estructuras cognitivas. 

Material Educativo

En cuanto a los materiales educativos distribui-

dos en las distintas unidades académicas de la 

USAC -por experiencia personal en dos unidades 

académicas distintas- en su mayoría, son copias 

de cátedras de varios años atrás y la bibliografía 

recomendada es en gran parte,  se encuentra 

desactualizada, y se entiende que hay conoci-

mientos base pero es necesaria una actualiza-

ción. Por otro lado, en las unidades académicas 

GH� HQIRTXH� FLHQW«ūLFR�� HO� PDWHULDO� QR� SUHVHQWD�
HOHPHQWRV�JU�ūLFRV��R�ELHQ��FRUUHVSRQGH�D�FDVRV�
puntuales. Al ser copias, la legibilidad se ve com-

prometida y están diseñados para informar. 

Es importante señalar excepciones, en vista de 

que algunos pocos materiales si se encuentran 

DFWXDOL]DGRV��SUHVHQWDQ�UHFXUVRV�JU�ūLFRV�\�FR-

lores. Generalmente, algunos materiales que 

recopilan y elaboran los catedráticos, corres-

ponden a artículos de revistas, documentales, 

etc. Se podría considerar inconveniente que la 

mayoría de los materiales cumplen solamente 

con el objetivo de informar, mas no garantizan 

la comprensión o apropiación del contenido, ca-

pacidad que se busca desarrollar a través de la 

presente propuesta de diseño editorial.

El estudiante universitario debe desarrollar pen-

samiento crítico: «la habilidad para pensar creati-

va, correcta y autónomamente dentro de, y acer-

ca de las diferentes disciplinas»12. Es una actitud 

intelectual que se propone analizar o evaluar la 

estructura de los razonamientos, particularmen-

WH�ODV�RSLQLRQHV�R�DūLUPDFLRQHV�TXH�ODV�SHUVRQDV�
aceptan como verdaderas en el contexto de la 

vida cotidiana. La teoría del pensamiento crítico 

indica que la realidad se comprende y se explica 

simultáneamente desde todas las perspectivas 

posibles; y si lo enfocamos a una estrategia espe-

F«ūLFD��§VWD�VH�GHEH�HVWXGLDU�GH�IRUPD�FRPSOHMD�\�
global, debido a que dividiéndola para facilitar su 

12 Velásquez Racancoj, Victoriano, Estrategias de enseñanza–aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico. Tesis, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 

0HGLD��8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV�GH�*XDWHPDOD��*XDWHPDOD��������DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWS����ELEOLRWHFD�XVDF�HGX�JW�WHVLV��������B�����SGI



Una carrera como lo es la Medicina Veterinaria 

requiere de mucha lectura, por lo que los estu-

diantes poseen en alto grado el hábito de lectura. 

El hábito de lectura se establece mediante las 

siguientes etapas:

 

Etapa 1. Incompetencia inconsciente: En esta 

etapa, al formar hábitos de lectura, se debe con-

VLGHUDU�OD�WDUHD�GH�LGHQWLūLFDU�IDFWRUHV�IDYRUDEOHV�
a su desarrollo: gustos, costumbres y predispo-

siciones básicas de las personas. 

Etapa 2.  Incompetencia consciente: En esta  

etapa se deben aplicar los principios del apren-

dizaje mediado: intencionalidad, trascendencia 

\�VLJQLūLFDGR��
Etapa 3. Competencia consciente Estableci-

PLHQWR�GH�OD�ūLQDOLGDG�GH�OD�OHFWXUD��HOHFFL±Q�GHO�
texto preciso, selección y aplicación de técnicas 

y estrategias conforme los objetivos de la lectu-

ra y tipo de material, satisfacción de las exigen-

Hábito de lectura

cias del nivel de lectura, modulación de ritmos 

y tiempos, control de la tensión y fatiga y ejecu-

ción correcta de las rutinas de lectura. 

Etapa 4. Competencia inconsciente. En esta 

etapa está formado el hábito, se domina todo el 

SURFHVR�\�VXV�SDUWHV��VH�HMHFXWD�GH�IRUPD�ūOXLGD�
y constante, además, se tienen proyectos perso-

nales de lectura. 

/RV�HVWXGLDQWHV�GHūLQLWLYDPHQWH�KDQ�GHVDUUROOD-

do un hábito de lectura, posiblemente unos te-

mas serán más obligados que otros, pero es una 

carrera que requiere: profusa lectura y análisis; 

actitud crítica en cuanto a saber cómo, cuándo y 

G±QGH�DSOLFDU�SURFHGLPLHQWRV�HVSHF«ūLFRV�SDUD�
desarrollar su profesión adecuadamente. Es en 

esta habilidad lectora, en la que el diseñador grá-

ūLFR�LQWHUYLHQH��GHELGR�D�TXH�HQWUH�VXV�UHVSRQ-

sabilidades con los individuos y la sociedad es 

ineludible la transparencia y ética al momento 

GH�GLVH¯DU�� �(O�GLVH¯R�JU�ūLFR�HV�XQD�SURIHVL±Q�
que resuelve la forma de transmitir los mensajes, 

LQūOX\H�HQ�OD�VRFLHGDG�SRVLWLYD�\�QHJDWLYDPHQWH��
(O�GLVH¯R�JU�ūLFR�GHEH�JDUDQWL]DU�XQD�FRPXQLFD-

ción efectiva dependiendo del contexto.

Al inicio de la presente propuesta, se manifestó 

OD�QHFHVLGDG�GH�LQGXFLU�DO�FRQVXPLGRU�D�UHūOH[LR-

nar sobre la calidad de los alimentos que con-

sume. Por esta razón, se diseñará un material 

en donde el grupo objetivo desarrolle su pen-

samiento crítico utilizando sus hábitos de lectu-

UD��/R�DQWHULRU�FRQ�HO�ūLQ�GH�TXH�HO�HVWXGLDQWH�VH�
apropie de los conocimientos y pueda transmitir 

D�WHUFHURV�ORV�EHQHūLFLRV�GH�XWLOL]DU�OD�PHGLFLQD�
natural como alternativa en procesos preventi-

vos, tratamientos y alimentación en los anima-

OHV��'HEH�UHFRUGDUVH�WDPEL§Q��HO�EHQHūLFLR�TXH�
el uso de la medicina natural traerá a los produc-

tores y a los consumidores. 
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estudio, se limita el campo de acción del conoci-

miento. Es una de las múltiples estrategias de en-

señanza y aprendizaje, pero que realmente no sé 

enseñanza en la mayoría de centros educativos, 

no solo a nivel nacional, sino también mundial. 

Los estudiantes de medicina veterinaria desarro-

llan este tipo de pensamiento gracias a los hábitos 

de lectura. Carolina Escobar13�FLWDQGR�DO�ūLO±VRIR�
IUDQF§V��(GJDU�0RU«Q��GHūLQH�OD�FRPSOHMLGDG�FRPR�
un tejido. Un tejido de eventos, acciones, interac-

ciones, retroacciones, determinaciones, azares 

que conforman el mundo de lo fenoménico, y sus 

rasgos son los de ordenar lo inextricable, el des-

orden, la ambigüedad y la incertidumbre, estrate-

gias para lograr la inteligibilidad. La complejidad 

es la incertidumbre en los sistemas organizados, 

esto es, que la complejidad está permeada por 

una mezcla de orden y desorden y en esa direc-

ción está relacionado con el azar.

13 Escobar Mazariegos, María Carolina. El pensamiento complejo de Edgar Morín y los siete saberes necesarios para la educación del futuro. GestioPolis. octubre 21, 2011. acce-

VR�DJRVWR�������KWWSV���ZZZ�JHVWLRSROLV�FRP�SHQVDPLHQWR�FRPSOHMR�HGJDU�PRULQ�VDEHUHV�QHFHVDULRV�HGXFDFLRQ�IXWXUR��



Desnudando 
ideas
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El diseño es el todo,
no las partes

8QD�GHūLQLFL±Q�FRP¸Q�HQ�LQWHUQHW�VREUH�GLVH-

¯R�JU�ūLFR� HV� OD� VLJXLHQWH��«…es el trazado o 

bosquejo de una idea o producto solicitado, 

GDU�XQD�LGHD�FUHDWLYD�FRQ�HO�ūLQ�GH�HQWDEODU�XQD�
comunicación visual»��. 

Según el diccionario de la Real Academia Es-

pañola��, diseño deriva del italianismo disegno, 

TXH�HV�OD�WUD]D�R�GHOLQHDGR�GH�XQ�HGLūLFLR�R�GH�
XQD� ūLJXUD��XQ�SUR\HFWR��XQ�SODQ�\� OD�FRQFHS-

ción original de un objetivo u obra destinada a 

la producción en serie. 

Según Carlos Moreno��� ������� /D� SDODEUD� GL-
VH¯R�HV�XQ�DQJOLFLVPR��VLJQLūLFD�SODQ�PHQWDO��
proyecto, programa, según el Diccionario de 

la Academia de Oxford. En alemán el diseño 

VH� UHūLHUH� SULQFLSDOPHQWH� D� OD� FUHDFL±Q� GH��
mientras que en inglés se aplica de manera 

más amplia para incluir la concepción mental, 

el plan de un objeto acción o proyecto. Aun si 

viene del italiano, alemán o del inglés, lo que 

queda claro es que ante todo, «diseño» se re-

ūLHUH�GH�IRUPD�P�V�SUHFLVD�D�XQ�SODQ�R�SUR\HF-

to que a un trazo o bosquejo.

El diseño es el todo, no las partes. Como otros 

procesos, hay que entender el diseño como 

una forma de vida, una forma de ser, de sentir, 

de ver y de interpretar el mundo que nos rodea.

A lo largo de este trabajo se expone un análisis 

sobre otros diversos temas, así como teorías, 

investigaciones, antecedentes y demás, con 

el objetivo de fundamentar la toma de decisio-

nes de diseño en el proyecto de graduación a 

desarrollar. Estos temas se relacionan con el 

diseño editorial: metodologías de diseño y ex-

periencias del usuario. Además, se consideran 

los criterios de formato, tipografía, de color, 

de forma, de papel, entre otros. Se consideró 

WDPEL§Q� OD� SUHSDUDFL±Q� GH� DUWHV� ūLQDOHV� SDUD�
imprenta y reproducción digital. 

�� Pérez Porto, Julián y Gardey, Ana, 'HŪLQLFL°Q�GH�'LVH®R�JU�ŪLFR��'HūLQLFLRQ�GH��������DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWSV���GHūLQLFLRQ�GH�GLVHQR�JUDūLFR�
���5HDO�$FDGHPLD�(VSD¯ROD��'LFFLRQDULR�GH�OD�OHQJXD�HVSD¯ROD��(GLFL±Q�GHO�7ULFHQWHQDULR��$FWXDOL]DFL±Q�������9HUVL±Q�HQ�O«QHD��&RQVXOWDGR�HO����GH�PD\R������
�� Moreno Rodríguez, Carlos.,�$SXQWHV�VREUH�GLVH®R�JU�ŪLFR��7HRUªD��HQVH®DQ]D�H�LQYHVWLJDFL°Q��%HOJLFD��&HQWUH�Gs(WXGHGV�6RFLDOHV�VXU�$P§ULTXH�/DWLQH��&(6$/���������3�J�������



Hay que entender el diseño 
como una forma de vida, 
una forma de ser, de sentir, 
de ver y de interpretar 
el mundo que nos rodea.
�&DUORV�0RUHQR�5RGU«JXH] 
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Como punto de partida se consideró la metodo-

logía de diseño, porque es en ella en donde se 

organiza el proceso de diseño y se fundamenta 

el empleo de métodos creativos. Según Nora 

Nacif�� «La metodología tiene características 

integrales en el proceso de diseño y posee un 

QLYHO�DEDUFDGRU�GH�ORV�P§WRGRV�HVSHF«ūLFRV�SDUD�
cada etapa de este proceso»��1R�WLHQH�XQ�ūLQ�HQ�
sí mismo, teniendo en cuenta que cada proyec-

to es un caso metodológico particular. 

El método de diseño es el procedimiento es-

SHF«ūLFR�D� OOHYDU�D�FDER�SDUD�UHVROYHU�XQ�SUR-

EOHPD� GH� GLVH¯R�� 1R� VH� SXHGH� GHūLQLU� FRPR�
una receta, ni instrucciones mecánicas infali-

bles. Es más, una guía o herramienta comple-

WDPHQWH� ūOH[LEOH� GH� DFXHUGR� DO� FRQWH[WR� GHO�
proyecto a desarrollar. 

Los métodos de diseño pueden considerarse, 

según Nora Nacif como: «…todo modo de tra-

bajo para elaborar un diseño. De acuerdo a un 

concepto más amplio, puede indicarse que: 

son todos y cada uno de los procedimientos, 

técnicas, herramientas, instrumentos que ayu-

dan a lograr un diseño determinado y a su vez, 

son las distintas clases de actividades que el 

diseñador utiliza y combina entre sí en un pro-

ceso general de diseño».

El método de diseño a utilizar es el design thin-

NLQJ��SHQVDPLHQWR�GH�GLVH¯R��\D�TXH�HV�XQD�PD-

nera de resolver problemas, reduciendo riesgos 

y aumentando las posibilidades de éxito. Éste 

empieza por centrarse en las necesidades hu-

manas y a partir de este punto, observa, crea 

prototipos y los prueba. Según Serrano y Ceba-

llos18, este método «consigue conectar conoci-

mientos de diversas disciplinas para llegar a una 

solución humanamente deseable, técnicamente 

viable y económicamente rentable».

Acerca de este método es importante considerar 

HQ�WRGR�PRPHQWR��OD�H[SHULHQFLD�GH�XVXDULR��8VHU�
H;SHULHQFH��8[��\D�TXH�VHJ¸Q�<XVHI�0RQWHUR�� 

ésta evalúa las «interacciones de los usuarios y 

ORV�SURGXFWRV�GHVDUUROODGRV�FRQ�OD�ūLQDOLGDG�GH�
determinar una experiencia de gran calidad». 

Desarrollar una experiencia distinta a lo que 

acostumbra el usuario nos garantiza un mayor 

nivel de interés en el proyecto, lo cual nos acer-

cará más al cumplimiento de los objetivos plan-

teados. Si los procedimientos estándar no ofre-

cen una solución, hay que usar el pensamiento 

creativo. Y aunque el procedimiento corriente 

pueda brindar solución, siempre tiene sentido 

aplicar el método de design thinking con el pro-

pósito de plantear otra mejor solución.

 

Dentro de este método se emplea el uso de 

técnicas de pensamiento creativas para que la 

conexión entre el diseño y el usuario sea fun- 

cional. Existen muchas técnicas, entre las más 

conocidas están: tormenta de ideas, lista de 

atributos, palabras aleatorias, seis sombreros 

de pensamientos y mapas mentales. Para el 

desarrollo de este proyecto se recurrirá a los 

PDSDV� PHQWDOHV� VRQ� XQ� P§WRGR� PX\� HūLFD]�
para extraer y sintetizar información. Según 

OD� GHūLQLFL±Q� HQ� LQWHUQHW�� ORV� PDSDV� PHQWD��
les “son una forma lógica y creativa de tomar 

notas y expresar ideas, ayudan a potenciar la 

creatividad, solucionar problemas y a tener 

un visión global de las cosas.” Cuentan con 

una estructura orgánica radial a partir de un 

núcleo en el que se usan líneas, símbolos, pa- 

labras, colores e imágenes para ilustrar con- 

ceptos sencillos y lógicos. Funcionan de for- 

ma totalmente natural, del mismo modo que 

el cerebro humano.

Método Experiencia de Usuario

Técnicas creativas

�� Nacif, Nora. Metodos de Diseño.�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�GH�6DQ�-XDQ��)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD��DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWS���ZZZ�IDXG�XQVM�HGX�DU�GHVFDUJDV�EORJV�DSXQ-

WHV�GH�FWHGUD�PWRGRV�\�HVWUDWHJLDV�GH�GLVHRB0HWRGRV���\���(VWUDWHJLDV���GH���'LVH¯R�SGI
18 Serrano Ortega, Manuel y Blázquez Ceballos, Pilar., Design thinking: Lidera el presente. Crea el futuro,�0DGULG��(GLWRULDO�(6,&��3DJV���������DFFHVR�VHSWLHPEUH������KWWS���
ZZZ�DFDGHPLD�HGX����������'HVLQJBWKLQNLQJBOLGHUDBHOBSUHVHQWHBFUHDBHOBIXWXUR�SGI�
�� Montero, Yusef. Experiencia de Usuario: Principios y Métodos.������3DJ������$FFHVR�DJRVWR�������KWWS���\XVHI�HV�([SHULHQFLDBGHB8VXDULR�SGI



Fundamentos del Diseño 

El mapa mental como recurso para la búsque- 

da de concepto creativo es el espejo externo 

HQ� HO� TXH� VH� UHūOHMDQ� VXV� SHQVDPLHQWRV� FRQ�
D\XGD�GH�XQ�SURFHVR�JU�ūLFR�GH�JUDQ� IXHU]D��
lo que proporciona la clave universal para des- 

bloquear el potencial dinámico del cerebro, no 

existe una forma errónea de realizar un mapa 

mental, mientras cumpla con su objetivo de 

sintetizar, extraer y memorizar está realizado 

de manera correcta.

 

La primera fase del proceso de diseño requiere 

tender una amplia red entorno a la problemá-

tica a abordar. Durante el proceso pueden surgir 

docenas de conceptos diferentes, desde los 

más obvios a los más disparatados. Por lo que 

es importante mencionar los cuatro fundamentos 

del diseño que propone Wucius Wong20 como 

herramientas esenciales para la elaboración de 

cualquier proyecto y así evitar dispersión du-

UDQWH�HO�SUR\HFWR��(O�SULPHU�IXQGDPHQWR�UHūLHUH�
elementos conceptuales, el segundo elementos 

visuales, el tercero elemento de relación y por 

último elementos prácticos.

Los elementos conceptuales. Entre estos ele-

mentos se encuentra el punto, que indica una 

posición, que no presenta ancho ni largo. La 

línea es el movimiento que realiza el punto, 

tiene un largo pero carece de ancho. El plano 

es el movimiento que realiza la línea en dife-

rentes direcciones, tiene largo y ancho pero 

carece de grosor. Y por último el volumen, el 

recorrido del plano en diferentes direcciones 

que posee una posición en el espacio. 
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Los elementos visuales. Se componen de for- 

ma, medida, color y textura. Estos elementos 

son la transición de elementos conceptuales a 

visuales, cuando ya existen y los podemos ver, 

sentir e incluso hasta tocar.

Los elementos de relación. Gobiernan la ubi-

cación e interrelación de las formas en un di-

seño y algunos pueden ser percibidos: la di-

rección, la posición, el espacio y la gravedad.

Elementos prácticos. Referencian el conteni-

do y alcance del diseño, entre estos elementos 

podemos mencionar la representación, el sig-

QLūLFDGR��HO�PHQVDMH��OD�IXQFL±Q�\�HO�SURS±VLWR�

 

8QD�GH� ODV� UDPDV�GHO�GLVH¯R�JU�ūLFR�HV�HO�GL-
seño editorial. Esta rama se dedicada a la ma-

quetación y composición de publicaciones 

tales como revistas, periódicos o libros. La 

GHūLQLFL±Q�GH�HGLWRULDO�VH�UHūLHUH�D�ÍXQ�DUW«FX-

lo que expresa la opinión de un editor sobre 

cuestiones que entrañan un interés especial 

en un momento particular”. El diseño editorial 

debe moldearse en consideración al público al 

que va dirigido y a lo que se quiere comunicar 

ya que una publicación editorial puede entre-

tener, informar, instruir, comunicar o educar. 

Luiggi Santa María21, señala que: “Es una rama 

GHO� GLVH¯R� JU�ūLFR� HVSHFLDOL]DGD� HQ� SXEOLFD-

ciones, como por ejemplo, libros, revistas, 

DūLFKHV�� SHUL±GLFRV�� FDW�ORJRV�� YRODQWHV�� G«S-

ticos, trípticos, brochures, portadas, entre 

otros. Se dedica a la estética tanto interior 

como exterior de estos textos o contenidos. 

Es como decir que el diseño editorial se en-

carga de la arquitectura de las publicaciones.”

Diseño editorial

20 Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi-y tri-dimensional.�%DUFHORQD��(VSD¯D��(GLWRULDO�*XVWDYR�*LOL��6�$��������3�J�������
21 Santa María, Luiggi. La importancia del diseño editorial, ������6WDö�&UHDWLYD��$JHQFLD�GH�'LVH¯R�3XEOLFLWDULR�\�:HE��KWWS���ZZZ�VWDöFUHDWLYD�SH�EORJ�LPSRUWDQFLD�GLVH-

no-editorial/ Recuperado el 28 de mayo 2020



El diseño es la estructura subyacente  
de la comunicación, la idea, no solo  
las cualidades de la super!cie. 
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Todo diseño editorial busca comunicar. Pero no 

todos aseguran que su mensaje sea enteramen-

te comprendido. Según Manjarrez22, el estudio 

del diseño editorial observa, la forma, el forma-

to, efectividad y funcionalidad del medio para 

transmitir un mensaje. No solo es importante el 

contenido de un artículo o historia, todos los 

elementos de diseño y producción determinan 

que tan bien recibido será el mensaje. 

El principal objetivo a la hora de diseñar pie-

zas editoriales, como lo indica Wucius Wong 

�������DOXGLHQGR�D�ORV�HOHPHQWRV�SU�FWLFRV��HV�
la funcionalidad del material y el diseño atrac-

tivo, objetivos que se logran gracias a la com-

binación entre el contenido y la toma de deci-

siones de tipografía, color, imágenes y forma, 

que le brinda personalidad al material editorial 

y logran una vinculación entre el material y el 

grupo objetivo. 

22 Manjarrez, J. Diseño Editorial��8QLYHUVLGDG�GH�/RQGUHV��V�I��DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWS���ZZZ�PLQLPDODUWVWXGLR�FRP�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������'LVH¯R�(GLWRULDO�SGI
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Retículas Como punto de partida en esta toma 

de desiciones se trabajan las retículas, éstas 

son un elemento conceptual de diseño ya que 

no es visible para el lector. El trabajo con retí- 

culas depende de dos fases de desarrollo. En la 

primera fase, el diseñador se propone valorar 

las características informativas y los requisitos 

de producción del contenido. La segunda fase 

consiste en maquetar el material de acuerdo 

con las guías establecidas por la retícula.

El uso de la retícula como un sistema de orde- 

namiento es según Josef Müller23 «la expresión 

de cierta actitud mental en la medida en que 

muestra que el diseñador concibe su trabajo 

en términos constructivos y orientados hacia 

el futuro». El uso del Sistema de rejilla implica 

la voluntad de sistematizar para aclarar, la vo-

luntad de penetrar en lo esencial, concentrar la 

voluntad para cultivar la objetividad en lugar de 

la subjetividad, la voluntad para racionalizar los 

procesos de producción creativos y técnicos.

La retícula determina las dimensiones constan- 

tes del espacio. Prácticamente no hay límite 

para el número de divisiones de cuadrícula. Se 

puede decir en general que cada trabajo debe 

estudiarse con mucho cuidado para llegar a la 

UHW«FXOD� HVSHF«ūLFD� FRUUHVSRQGLHQWH� D� VXV� UH��
quisitos. Como sistema de control, la retícula 

IDFLOLWD�GDU�D�OD�VXSHUūLFLH�R�DO�HVSDFLR�XQD�RUJD��
nización racional, le da el orden al diseño y el 

orden refuerza la credibilidad de la información 

\�JHQHUD�FRQūLDQ]D�HQ�HO�XVXDULR�R�OHFWRU��([LV��
ten muchas formas para utilizar retículas para 

lograr un diseño dinámico, creando diferentes 

proporciones, movimiento, jerarquías y puntos 

de atención intencionales.

Según Marisa Kraiselburd23 cada retícula con-

WLHQHQ�ODV�PLVPDV�SDUWHV�JU�ūLFDV�FRQ�LQGHSHQ-

dencia del grado de complejidad que alcance. 

Cada parte cumple una función y se pueden 

combinar u omitir según las exigencias o inter-

pretaciones del contenido.

0�UJHQHV�R�FDMD�GH�FRPSRVLFL±Q� La caja de 

composición o mancha y los blancos de pá-

gina o márgenes son los espacios positivos y 

negativos de la publicación, el establecimiento 

de los márgenes requiere un estudio dedicado 

debido a que contribuyen a establecer la ten-

sión general en toda composición. Los márge-

nes pueden utilizarse para dirigir la atención, 

pueden servir de espacio de descanso para el 

ojo o contener información secundaria. Se di-

viden en:

Margen exterior, ayuda a enmarcar la pre-

sentación del texto y se utiliza para que el 

dedo pulgar no cubra el contenido a la hora 

de tomar la publicación. 

Margen de lomo o medianil, se encuentra 

en el centro de una doble página. 

Margen de columna constituido por, los 

espacios para organizar el cuerpo de texto 

que ayudan a hacerlo más legible, puede 

ayudar a crear diferentes movimientos. 

Margen inferior, ubicados en la parte infe-

rior de una página

/«QHDV�GH�ŮOXMR� lineas horizontales que dividen 

la caja de composición en bandas horizonta- 

les. Estas líneas guían al ojo a través del forma- 

to y marcan el inicio de los textos o imágenes.

23 Müller-Brockmann, Josef. Grid Systems in Graphic Design. Niggli s.f.
�� Kreaiselburd, Marisa. 7LSRV�GH�5HWªFXODV��������DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWSV���ZZZ�VOLGHVKDUH�QHW�PRELOH�PDULVDNUDLVHOEXUG�WLSRV�GH�UHWLFXODV���������
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Retícula modular, Esta estructura muestra módulos del mismo 

tamaño abarcados en todo el espacio, es más compleja pero 

JUDFLDV�D�VX�PHQRU�GLYLVL±Q�GHO�HVSDFLR�SHUPLWH�GDU�P�V�ūOH[LEL-
lidad, movilidad y creatividad a los contenidos. 

La mancha siempre queda rodeada de una zona de blancos. 

Unos blancos bien proporcionados pueden acrecentar extraor-

dinariamente el goce de leer. Se recomienda que el ancho de 

los blancos no sea muy pequeño, de modo que el corte impre-

ciso de una página no provoque una impresión óptica negativa. 

Cuando la zona marginal es estrecha, enseguida se advierte un 

eventual corte impreciso de la página.. 

 

Otro de los elementos clave para desarrollar una publicación edi-

torial funcional, es la tipografía. La tipografía es un arte, es según 

Strizver��, «la expresión visual del lenguaje. Es un arte por medio 

GHO�FXDO�VH�SXHGHQ�DFODUDU��KRQUDU�\�FRPSDUWLU�VLJQLūLFDGRV��6LQ�
embargo, como cualquier otra forma de arte, pueden darse usos 

incorrectos. Es por eso que se le debe de dar la importancia ne-

cesaria al correcto uso de la tipografía». 

Otro de los elementos clave para desarrollar una publicación 

editorial funcional, es la tipografía. La tipografía es un arte, es 

VHJ¸Q�6WUL]YHU���������«la expresión visual del lenguaje. Es un 

arte por medio del cual se pueden aclarar, honrar y compartir 

VLJQLūLFDGRV». Sin embargo, como cualquier otra forma de arte, 

pueden darse usos incorrectos. Es por eso que se le debe de 

dar la importancia necesaria al correcto uso de la tipografía. 

La tipografía es según Emily Olcina�� «un conjunto de signos espe-

cialmente rico, porque consigue hacer visible el lenguaje». Saber 

WUDEDMDU�FRQ�OD�WLSRJUDI«D�HV�HVHQFLDO�SDUD�FUHDU�XQ�GLVH¯R�JU�ūLFR�
funcional. Por otro lado, en el libro Primeros auxilios en tipografía: 

consejos para diseñar con tipos de letra��, se plantea que, además 

de solamente elegir una tipografía para que sea legible, «se deben 

plantear una serie de interrogantes que involucren a los lectores, 

por ejemplo: hábitos de lectura, el motivo por el cual leerán el ma-

terial editorial». Todas estas preguntas están orientadas a ayudar a 

7LSRJUDI«D�

Línea base, es la estructura bá-

sica que sirve de guía para si-

tuar el texto y otros elementos 

de diseño de forma horizontal.

Columnas: alineaciones ver-

ticales para la tipografía que 

dividen horizontalmente el 

formato en unidades de una 

misma anchura o de anchos 

diferentes en función del tipo 

de información que contiene.

Módulos simples y compuestos: 
Unidades individuales de es-

pacio separadas por interva-

los regulares, que repetidas 

a lo largo del formato de la 

S�JLQD�� FUHDQ� FROXPQDV� \� ūL-
las. Los módulos compuestos 

se establecen tomando dos 

o más módulos simples para 

IRUPDU� FDPSRV� LGHQWLūLFDEOHV�
o resaltados. 

Marcadores: Indicaciones de 

posición para textos subordi-

nado o repetido a lo largo de 

la publicación por ejemplo: 

números de página, títulos de 

sección o cualquier otro ele-

mento que ocupe una posi-

ción única en la maqueta

���Strizver, Ilene. 7\SH�UXOHV��7KH�GHVLJQHUV�JXLGH�WR�SURIHVVLRQDO�W\SRJUDSK\��(VWDGRV�8QLGRV��-RKQ�:LOH\�	�6RQV��,QF��������3�J���
�� Olcina. Emily. 7LSRJUDIªD�&UHDWLYD��(VSD¯D��(GLWRULDO�*XVWDYR�*LOL��6�$�������3�J����
22 Willberg, Hans y Forssman, Friedrich. Primeros auxilios en tipografía: consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.Pág.
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Ancho de columna. Así también, Mariana Egua-

ras28, recomienda que existan de «���D����FD-

racteres por renglón de texto». Mientras que 

según comenta, José Carlos Molina�� en confe-

rencia sobre diseño editorial, hay una fórmula 

para determinar el ancho de la columna según 

el hábito de lectura del grupo objetivo y el pun-

taje de la tipografía a elegir, al dividir el número 

GH�FDUDFWHUHV�HQWUH�HO�IDFWRU�WLSRJU�ūLFR��VH�RE-

tiene el ancho máximo de la columna para me-

dios impresos. Esto se debe a que el ojo realiza 

saltos de línea constantes y al tener renglones 

muy largos, el ojo recorre más generando can-

sancio en la lectura. 

6HJ¸Q�0DULDQD�(JXDUDV��������LQGHSHQGLHQWH-

mente del formato y del soporte en el que se  

lea, lo fundamental es la legibilidad. La mayor 

o menor facilidad de un texto al ser leído es lo 

que debe considerarse antes de seleccionar la 

tipografía para un libro; siempre sin dejar de 

pensar en el tipo de publicación de que se tra-

te y a quién se dirige.

Las tipografías serif son las que se utilizan en 

textos impresos extensos, como libros, periódi-

cos y revistas. Facilitan la lectura porque crean 

en el ojo la ilusión de una línea horizontal, 

la línea por la que se desplaza la vista al leer.

elegir correctamente la tipografía del cuerpo de texto, de titulares, de frases etc. Duran-

WH�OD�VHOHFFL±Q�WLSRJU�ūLFD�HV�QHFHVDULR�FRQVLGHUDU�ORV�HOHPHQWRV�DQWHULRUHV�\�UHDOL]DU�XQ�
DQ�OLVLV�WLSRJU�ūLFR��HQ�G±QGH�VH�FRORFDU�Q�YDULRV�WLSRV�GH�OHWUDV�MXQWRV�SDUD�HYDOXDU�VX�
legibilidad y analizar si no existe confusión entre ellas. «La legibilidad implica a todas las 

partes de una publicación y todos los estilos dentro de una familia de fuentes. Estos ele-

mentos determinan las diferentes características que distinguen a un tipo de letra de otro, 

ODV�FXDOHV�WDPEL§Q�LQūOX\HQ�HQ�OD�FDSDFLGDG�GHO�OHFWRU�SDUD�GLVFHUQLU�ODV�OHWUDV�PLVPDV». 

Cuando se selecciona una tipografía para el con-

tenido, se debe considerar que pertenezca a una 

IDPLOLD�WLSRJU�ūLFD�SRU�OR�PHQRV�E�VLFD��PHMRU�VL�HV�
extensa, de esta manera se logra realizar jerarquías 

dentro del texto y esto permite ayudar al lector a 

HYDOXDU�\�D�IDFLOLWDU�VX�OHFWXUD�VLQ�RFDVLRQDU�GLūLFXO-
tades causadas por la utilización de tres o más ti-

pografías mal seleccionadas. 

8Q�DVSHFWR�WLSRJU�ūLFR�LPSRUWDQWH�D�WHQHU�HQ�FXHQ-

ta es el interlineado. Este elemento puede ayudar 

o perjudicar la lectura. Su aplicación dependerá 

mucho del diseño de la tipografía. Sin embargo, 

+DQV�:LOOEHUJ��������DūLUPD�TXH��«Cuanto mayor 

sea la longitud de la línea, mayor debe ser también 

el interlineado. En cambio, cuando más corta sea 

la línea, menor puede ser el interlineado».

3DUD�REWHQHU�XQ�WH[WR�ūOXLGR�HV�QHFHVDULR�WHQHU�HQ�
cuenta el punto de interlineado. El espacio vertical 

HQWUH�ODV�O«QHDV�GH�WH[WR�VH�OODPD�LQWHUOLQHDGR��ULPD�
FRQ�HVSDFLDGR���§VWH�VH�PLGH�GHVGH�OD�O«QHD�GH�EDVH�
de una línea de texto hasta la línea de base de la lí-

nea superior. La línea de base es la línea invisible en 

la que se “apoyan” la mayoría de las letras. Debe ser 

mayor al punto de la letra, por ejemplo un punto 12 

SDUD�OD�IXHQWH��LU«D�FRQ�XQ�LQWHUOLQHDGR�SXQWR�����&RQ�
HVWD�FRPELQDFL±Q��VH�ORJUD�WHQHU�XQ�WH[WR�ūOXLGR�\�
que permite la lectura cómoda, guía al lector y no se 

pierde a la hora de cambiar de línea, lo que ocurre 

muy seguido cuando el interlineado es del mismo 

puntaje o menor que la tipografía. 

28 Eguaras, Mariana. Qué tipografía usar para libros impresos y digitales��������DFFHVR�VHSWLHPEUH�������KWWSV���PDULDQDHJXDUDV�FRP�TXH�WLSRJUDūLD�XVDU�SDUD�OLEURV�LPSUH��VRV�\�GLJLWDOHV�
�� Molina, José Carlos, Conferencia Diseño Editorial��PD\R����GHO�������8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV�GH�*XDWHPDOD�



En una página impresa la resolución de impresión es más alta 

que en una pantalla de ordenador; por tanto, los remates que-

GDQ�PX\�ELHQ�GHūLQLGRV��(V�SRU�HVWR�TXH�VH�XWLOL]DQ�IXHQWHV�FRQ�
serifas en los materiales impresos.

Después de seleccionar la tipografía para el cuerpo de texto, es 

importante seleccionar la tipografía en función de titular, gene-

ralmente éstas tipografías suelen tener más personalidad que la 

tipografía para cuerpo de texto. Es por esta razón que es impor-

WDQWH�FRQRFHU�ODV�FRQQRWDFLRQHV�GH�ODV�FDWHJRU«DV�WLSRJU�ūLFDV��

Sans serif: Esta tipografía se caracteriza por la ausencia de serifs, 

las astas terminan en remates cuadrados, redondos, angulares o 

ahuecados. La altura x tiende a ser más alta en relación a la altura 

de las mayúsculas transmiten simplicidad, modernidad indus-

trial, dinamismo, potencia, actualidad, minimalismo, entre otros. 

Entre la tipografía san serif podemos encontrar las categorías 

de tipografía geométrica, la humanística, y las grotescas. 

Serif: La tipografía serif, surge en la época donde se tallaban las 

letras, en donde quedaban los remates o Serifs como decoración 

para disimular lo irregular de las terminaciones en el proceso de 

tallado. Debido a los años donde se originó, es considerada como 

elegante, tradicional, serias, respetables, corporativas, etc. Entre 

las categorías podemos encontrar: las Romanas antiguas, las ro-

manas de transición, romanas modernas y egipcias. 

&DOLJU�ŮLFD� Esta tipografía nacen de la escritura común con 

SOXPD�GH�DFHUR��6XV�WUD]RV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�VX�ūLQHVD�OR�TXH�
SXHGH�GLūLFXOWDU�OD�OHJLELOLGDG��3RVHH�PRYLPLHQWR��WUDQVPLWH�HOH-

gancia, creatividad, afectividad, delicadeza. 

$QDWRP«D� WLSRJU�ŮLFD�� HV� HO� UHūOHMR�KLVW±ULFR�GHO� GLVH¯R��SXHV�
durante mucho tiempo se utilizaron las letras con serifs o rema-

tes, pero en la época contemporánea las serif eran las preferi-

das para usar en impresos, mientras que las sans serif eran más 

apropiadas para dispositivos móviles y ahora esto ha cambiado. 

3DUD�WHQHU�XQ�WH[WR�ƁOXLGR
es necesario tener en cuenta

el punto de interlineado

Además conocer estos térmi-

nos ayudará a distinguir las 

familias de los tipos, las fuen-

tes y los estilos. No todas las 

WLSRJUDūLDV�HVW�Q�FRPSXHVWDV�
de todas las partes que se 

enlistan a continuación, esto 

GHSHQGHU��GH� OD�FODVLūLFDFL±Q�
y se deberá observar con aten-

ción la fuente completa para 

LGHQWLūLFDU�ORV�GLVWLQWRV�UDVJRV��

45

Capítulo 4 Marco teórico



Ápice: es la punta en la que termina la «A»  

$S°ŪLJH: es la pequeña parte curva, gene-

UDOPHQWH�GH�����GH�F«UFXOR��TXH�HQOD]D�HO�
asta vertical con los terminales o serifes. 

Ascendente:�WLHQH�XQ�RULJHQ�FDOLJU�ūLFR�� 
nombra al sentido en el que se hizo el trazo. 

En general, los trazos ascendentes son los 

ūLQRV�\�ORV�GHVFHQGHQWHV�VRQ�ORV�JUXHVRV� 
Asta: trazo principal que conforma la letra. 

Brazo: trazo horizontal que tiene uno de sus 

extremos libre. 

Bucle: trazo curvo que encierra una contraforma 

Cabeza: VH�UHūLHUH�D�OD�SDUWH�VXSHULRU�GHO�VLJQR� 
Codo:�XQL±Q�D���o�TXH�VH�IRUPD�HQWUH�ORV�
trazos rectos de la «G». 

Cola: trazo descendente que diferencia la 

«Q» de la «O». También se aplica al trazo 

descendente de la «g». 

Contraforma interna: espacio total o par-

cialmente encerrado dentro de una letra. 

Cruz: trazo horizontal de las letras «T», «t» y «f». 

Cuello: trazo que une la cabeza con la cola de la «g». 

Empalme: unión gradual de dos trazos para 

formar uno solo. 

Encuentro: unión abrupta de dos trazos que 

se intersectan en un punto. 

Gancho: trazo de forma curva y cerrada. 

Gota: terminación que se encuentra general-

mente en los trazos curvos de la cabeza de 

algunas minúsculas, por ejemplo la «a», la «f» y la «c». 

Hombro: parte del tipo que queda más baja 

que el ojo y no produce impresión. 

Ojo: relieve de los tipos que sobresale del 

hombro, el cual, impregnado de tinta, produ-

ce la impresión. 

Oreja: es el trazo pequeño que sale de la ca-

beza de la «g» minúscula de cola cerrada. 

Panza:�VH�UHūLHUH�D�ORV�EXFOHV�TXH�DSR\DQ�
sobre la línea de base. 

Pata: trazo diagonal que sirve de apoyo a 

algunas letras. 

Remate: elemento complementario del asta de 

las letras que lo llevan. También se lo llama serif. 

7HUPLQDFL°Q��VH�UHūLHUH�DO�PRGR�HQ�TXH�WHU-
minan o rematan los trazos. La terminación 

puede ser con serif o sin serif. 

7UD]R� es cada uno de los rasgos que con-

forman la letra. 

7UDYHVD®R: trazo horizontal de las letras «e», 

«f», «t», «A», «H» y «T». 

Uña: trazo pequeño, en forma de uña, que 

aparece en algunas «G». 

Vértice: unión aguda y recta de dos trazos. 

Virgulilla: trazo curvo que caracteriza a la 

«ñ» y la «Ñ» y la diferencia de la «N».
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Ilustración. La ilustración ha tenido gran im-

portancia como un recurso de comunicación 

visual, y ha favorecido la comprensión de tex-

tos y transmisión de mensajes en distintos 

ámbitos, a través de medios como carteles, li-

EURV�QDUUDWLYRV��HGXFDWLYRV�R�FLHQW«ūLFRV��SHUR�
la sociedad actual, por la ligereza del mundo 

moderno, y apoyado en la nuevas tecnologías 

que facilitan la creación de contenido, utiliza 

métodos indistintamente, sin tener en cuenta 

contexto y áreas de conocimiento. 

El tipo de ilustración a utilizar en el presente 

WUDEDMR�FRUUHVSRQGH�DO�FLHQW«ūLFR��§VWR�HV��VH-

gún la UNAM30, una rama especializada dentro 

de las artes visuales cuya función es describir 

la naturaleza a través de las técnicas de dibu-

jo, pintura, ilustración y la imagen digital; es 

la parte visual que facilita el estudio y amplia 

el conocimiento de ciencias como la biología, 

medicina, geología, paleontología y arqueolo-

gía por mencionar algunas; comprende y co-

munica cuestiones tan amplias que van desde 

la morfología, la ecología, la evolución, la ta-

xonomía entre otras. Además, permite la re-

presentación de ideas, plantea escenarios po-

VLEOHV�GRQGH� OD�F�PDUD� IRWRJU�ūLFD�QR�SXHGH�
llegar; es capaz de generar imágenes de situa-

ciones complicadas de alcanzar a simple vista 

y captura los diversos niveles visibles que el 

estudio de las ciencias contempla.

Las técnicas visuales ayudan a ordenar los ele-

mentos de que se dispone en el espacio, de 

manera clara, para fortalecer el mensaje que 

se desea dar a entender, por lo que, sin ellas, 

HVWR�QR�VHU«D�SRVLEOH��/D�MHUDUTX«D�WLSRJU�ūLFD�
transmite la organización del contenido y des-

taca algunos elementos por encima de otros. 

La jerarquía visual ayuda al lector a evaluar rá-

pidamente el texto, a saber, cómo acceder a 

él, cómo salir y cómo escoger entre todo lo 

que se le ofrece. La jerarquía es un procedi-

miento visual para comunicar la relevancia 

de los diferentes elementos que forman parte 

de una composición, tales como la tipografía, 

texto, ilustraciones, elementos de diseño etc. 

Es importante mantener una jerarquía visual 

GHūLQLGD�\�FRQVWDQWH�\D�TXH�QRV�GD�XQD�GLVSR-

sición lógica del texto, facilita su lectura, com-

prensión y retención de información.

En conclusión, de las temáticas abordadas, se 

tomarán en cuenta los elementos de diseño 

como punto de partida y así, construir sobre 

una base sólida, todo el proceso de diseño que 

mediante técnicas creativas obtendremos un 

FRQFHSWR�FUHDWLYR�H�LQVLJKW��SHUFHSWLYR��SDUD�
desarrollar el material editorial y que el estu-

GLDQWH�SXHGD� LGHQWLūLFDUVH�� VHQWLUVH� DWUD«GR� \�
sobre todo, que el contenido que proporciona 

el material, sea comprendido, para que el lec-

tor se pueda apropiarse de dicho contenido 

garantizando así, una efectiva comunicación 

epesista-comunidad.
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Reconocer la necesidad
es la principal condición
para el diseño.
 
-Charles Eames
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:+$7"���}48�"
Libro sobre de plantas medicinales, para me-

dios impresos y digitales de más de 80 pági-

nas y datos relevantes de las mismas en el uso 

en animales dirigido especialmente a los estu-

diantes de EPS y Farmacología de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la USAC.

:+(5("���}'�1'("
Libro sobre de plantas medicinales, para me-

dios impresos y digitales de más de 80 pági-

nas y datos relevantes de las mismas en el uso 

en animales dirigido especialmente a los estu-

diantes de EPS y Farmacología de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la USAC

 
:+(1"���}&8�1'2"
'XUDQWH�HO� VHJXQGR�VHPHVWUH�GHO� ������GHO� ��
GH�DJRVWR�DO����GH�QRYLHPEUH�

:+<"���}325�48�"
Se realiza el proyecto por la necesidad de apro-

piación del contenido por parte de los estudian-

tes epesistas de dicha facultad y que así ellos pue-

dan transmitir estos conocimientos a las personas 

GHO�LQWHULRU�GH�XQD�PDQHUD�P�V�I�FLO�\�JU�ūLFD�

:+2"���}48,�1(6"
El proyecto está especialmente dirigido a los 

estudiantes epesistas del presente año de la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la escuela de Medicina Veterinaria de la USAC. 

Las comunidades en las que llevan a cabo su 

EPS y los docentes que sirven dichos cursos. 

:+20"���}&21�48,�1"
El proyecto se realizará conjuntamente con la 

Escuela de Medicina Veterinaria de la FMVZ, 

USAC, en lo que respecta a temas técnicos y de 

recursos relacionados al contenido se trabajará 

en coordinación con la Doctora Elena Chang, 

de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

y de ser necesario. Con el ingeniero David Men-

dieta, encargado del herbario de la Facultad de 

$JURQRP«D��(Q� WHPDV�PHWRGRO±JLFRV�JU�ūLFRV�
y de diseño se contará con el apoyo de asesor 

Lic. Axel Flores y Licda. Lourdes Pérez, asimis-

mo, se solicitará el apoyo de la Licda. Laura Or-

dóñez y Licda. Anahí Ramírez con respecto a 

temas de ilustración.

6Ws
What?

Where?
When?
Why?
Who?

Whom?
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Proceso
creativo
El proceso creativo consiste en el desarrollo de 

pasos o de etapas realizadas por el diseñador, 

de manera secuencial o variante, que se reali-

]D�FRQ�HO�ūLQ�GH�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�HIHFWLYDV�
que resuelvan distintos problemas de comuni-

cación visual. Este proceso generalmente se 

realiza con ayuda de técnicas creativas que 

SHUPLWHQ�HQFRQWUDU�LQVLJKWV��LQWHUQDOL]DFLRQHV��
y desarrollar conceptos creativos en donde se 

establecen los códigos visuales que predomi-

narán en el proyecto.

Técnicas creativas empleadas

Mapa Mental

Spice & Poems

Mapa de Empatía

Relaciones forzadas

El concepto de mapa mental se desarrolla con 

OD� LQWHQFL±Q� GH� UHūOHMDU� FRQFHSWRV� R� DFWLYL-
dades vinculados a una idea principal o a un 

W§UPLQR�FODYH�� FODVLūLFD� ODV� LGHDV� \� IDFLOLWD� VX�
observación en un documento. De este modo, 

se trata de una herramienta útil para organi-

zar datos y para estudiar un cierto tema. Tiene 

como misión conseguir que una persona en 

cuestión no sólo extraiga información de un 

determinado campo, sino también, que consi-

JD�PHPRUL]DUOD�GH�XQD�IRUPD�VHQFLOOD�\�HūLFD]�

Mapa mental

Mapa de empatía

Es una herramienta que ayuda principalmente a 

conocer al grupo objetivo al cual va dirigido el 

proyecto a realizar. Este mapa se divide en seis 

partes que ayudan a caracterizar a una persona. 

En los segmentos se intenta responder la pre-

gunta: ¿Qué?, qué escucha, que ve, que siente 

o piensa, que dice y hace, cuáles son sus luchas 

R�HVIXHU]RV�\�FX�OHV�VRQ�VXV� UHVXO�� WDGRV�� �9HU�
DQH[R�

Método creativo desarrollado por Charles S. 

:KLWLQJ�HQ�������6X�XWLOLGDG�QDFH�GH�XQ�SULQ-

cipio: combinar lo conocido con lo descono-

cido, fuerza una nueva situación. De allí pue-

den surgir ideas originales. Es muy útil para 

generar ideas que complementan la “lluvia de 

LGHDVÎ� �EUDLQVWRUPLQJ��FXDQGR�SDUHFH�TXH�HO�
proceso se estanca.

Relaciones Forzadas
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¿Qué dice y hace?
Lucho por procesos de cambio, innovaciones 

educativas, proporciono servicios a docentes y 

alumnos,  aplico protocolos.  Soy inteligente, 

apasionada por la ciencia y los animales, soy 

amigable, accesible y sobre todo, profesional. 

Me encanta avanzar y realizar investigaciones 

DSOLFDGDV�TXH�VHU�Q�GH�EHQHūLFLR�SDUD�OD�VRFLH-

dad guatemalteca.

¿Qué ve?
&RPR�HVFXHOD��YHR�GLūLFXOWDG�HQ� OD�FRPSUHQ-

sión de mis alumnos sobre los temas expues-

tos en clase, esto como consecuencia da una 

GHūLFLHQFLD�HQ� OD� IRUPDFL±Q�DFDG§PLFD��7DP-

EL§Q� YHR�TXH� D�PLV� HSHVLVWDV� VH� OHV� GLūLFXOWD�
la comunicación con las comunidades  en las 

que llevan a cabo su Ejercicio Profesional Su-

pervisado y muchas veces, no seguimos los 

procedimientos adecuados. 

¿Qué piensa?
Pienso y sé, que soy una escuela que sirve de 

referencia centroamericana en medicina vete-

rinaria, estoy mejorando continuamente gene-

rando y difundiendo ciencia. Mi educación 

está acreditada por lo que busco formar pro-

fesionales integrales y competentes capaces 

de dar soluciones concretas para el momento, 

así como lo hago yo. Es importante considerar 

la realidad socioeconómica de nuestro país y 

por supuesto, el medio ambiente. 

Escuela de 
Medicina Veterinaria

Mapa de Empatía

¿Qué oye?
Escucho por parte de mis estudiantes que soy 

exigente, que tengo un alto nivel académico 

pero que estoy un poco desactualizada en 

contenido. Que necesito realizar más activida-

des en donde ellos puedan poner en práctica 

lo que les enseño, que soy dinámica, un poco 

desordenada pero que me quieren!. 

Esfuerzos 
Tengo miedo a no cumplir con mis objetivos, 

de no poder apoyar a mis estudiantes, me frus-

tra el nivel de escolaridad que tienen las comuni-

GDGHV�TXH�YLVLWDQ�PLV�DOXPQRV�\�OD�GHūLFLHQFLD�
en los proyectos de eps.

Resultados 
Necesito mejorar procesos para garantizar una 

FRPXQLFDFL±Q� HūLFD]�� JHQHUDU� FRQRFLPLHQWR�
FLHQW«ūLFR�� GHVDUUROODU� P�V� LQYHVWLJDFLRQHV� \�
lograr que el estudiante se conecte conmigo. 
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Social 
Formar profesionales completamente compe-

tentes que tengan en cuenta la realidad social 

del país, que actúen y ejerzan en función a 

esta realidad.

Physical
1HFHVLWD� ūLQDQFLDPLHQWR�\�KHUUDPLHQWDV� SDUD�
realizar investigaciones de campo, instala-

ciones y recursos dignos. 

Identity
Institución de educación superior, acreditada, 

de referenciia centroamericana. Mantienen una 

mejora continua en la docencia, investigación, 

extensión, servicio y difusión de la ciencia. 

Communication
Quiero saber y estar al tanto de las nuevas ten-

dencias relacionadas con medicina veterinaria, 

DYDQFHV�FLHQW«ūLFRV��LPSDFWR�DPELHQWDO�\�VREUH-

todo que la población estudiantil actualizada.

Emotional
Cosiderar la realidad socioeconómica de Gua-

temala y tenerla como criterio rector de todas 

las actividades universitarias y facultativas para 

que las innovaciones representen soluciones 

concretas para el país en momentos clave. 

Spice Poems
People 
Docentes internos de la FMVZ, alumnos o per-

sonas interesadas en el bienestar de los ani-

males. Personas que necesiten hacer uso de 

las instalaciones que  brindan.

Objects
Material editorial que recopile el estudio de 

plantas medicinales, ilustraciones para la 

LGHQWLūLFDFL±Q�H� LQVHUWRV�GH�IROOHWRV�SDUD�SUH-

paraciones médicas.  

Enviroments
Dentro de las instalaciones académicas de la 

escuela de medicina veterinaria, en reuniones 

de asesoría a las comunidades, laboratorios, 

biblioteca, comunidades.

Messages & Media
/LEUR�LPSUHVR��GLJLWDO�\�IROOHWRV�JU�ūLFRV�LPSUHVRV�
para la fácil distribución.

Services
Consultas en biblioteca física, envío por co-

rreo electrónico o consulta en biblioteca en 

línea, conferencias, capacitaciones en comu-

nidades etc.  
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Estudiantes epesistas
Mapa de Empatía

¿Qué dice y hacen?
Los estudiantes epesistas nos gusta mucho 

pasar el tiempo en familia, compartir con 

nuestras mascotas e instruir a nuestro círculo, 

con los conocimientos que tenemos. Leemos 

muchos materiales relacionados pero dispersos 

OR� TXH� QRV� GLūLFXOWD�PDQWHQHU� XQ� RUGHQ�� QRV�
gusta organizarnos y aprender cosas nuevas. 

¿Qué ve?
Vemos programas de entretenimiento y docu-

PHQWDOHV�FLHQW«ūLFRV�GH�QXHYRV�H[SHULPHQWRV�R�
anécdotas que se relacionan con el desarrollo 

de los animales y alternativas de tratamientos, 

operaciones etc. Consultamos artículos cienti-

ūLFRV�\�SRU�VXSXHVWR��ODV�UHGHV�VRFLDOHV��SULQFL-
palmente Facebook, Instagram y Youtube.

 

¿Qué piensa?
Uno de los objetivos comunes de nosotros, los 

estudiantes es salvar a todos los animales que 

podamos por medio de técnicas alternativas 

naturales más accesibles. Queremos aportar 

a nuestro país y devolver lo que han invertido 

en nuestra educación, esto por medio de la 

ayuda a las comunidades y siendo los mejores 

médicos veterinarios que podamos.

¿Qué oye?
Escuchamos muchas preguntas de parte de 

las comunidades que visitamos, de nosotros 

mismos y de nuestros catedráticos. Hay cono-

cimientos difíciles de transmitir, más cuando 

honestamente, no los dominamos muy bien. 

Escuchamos cosas positivas y negativas todos 

los días pero decidimos enfocarnos en lo bue-

no, en las “gracias”, en los “no sé qué hubiera 

pasado si no estuviera aquí doctor”. 

Resultados 
Queremos poder ayudar a nuestros pacientes 

y a sus dueños a poder tratarles mejor. Quere-

mos tener presencia en el país y en el exterior. 

También trabajar con especies exóticas. 

Esfuerzos 
Tenemos miedo a no poder ayudar a nuestros 

SDFLHQWHV��D�QR� ORJUDU�XQD�FRPXQLFDFL±Q�HūL-
ciente con las comunidades y por ende, no ser 

un buen médico veterinario. 
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Spice Poems
Social 
Necesita formación académica de alto ni-

vel, pasar tiempo con su familia y amigos, 

convivir con sus mascotas. Desarrollarse y 

aportar a la sociedad guatemalteca.

Physical
Necesitan estar preparados para enfrentar 

situaciones complicadas con animales, de 

tensión y estrés tanto en prácticas como en 

estudio, necesitan tener el apoyo de familia.

Identity
6H� GHūLQHQ� FRPR� SHUVRQDV� UHVSRQVDEOHV��
respetuosas, honestas y amigables. Aman-

tes de los animales y deseosos de superarse 

SURIHVLRQDOPHQWH��6RQ�§WLFRV��DXWRVXūLFLHQ-

tes, activos, concientes del medioambiente

Communication
Necesitan saber de avances tecnológicos y 

FDVRV� GH� HVWXGLR� FLHQW«ūLFR� UHVSHFWR� D� DQL-
males. Todas las actividades programadas 

en la escuela, experiencias de práctica de 

compañeros para no cometer los mismos 

errores. 

Emotional
Necesitan un ambiente emocional estable, 

tanto con amigos como con pareja y familia. 

Necesitan el apoyo y saber que son capa-

ces. También la compañía de sus mascotas 

y saber que el esfuerzo que hacen al estu-

diar esta carrera, lo hacen por el bienestar 

de ellos, sus mascotas.  

People 
Docentes y estudiantes del curso de EPS, Dra. 

Chang quien dará el contenido, las comunida-

des que visiten en EPS

Objects
3HUūLOHV�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��S�JLQD�ZHE��ELEOLR-

teca virtual, envíos por correo electrónico para 

facilitar el acceso.  

Enviroments
Centro de estudio, universidad, centros co-

merciales, restaurantes, espacios públicos y 

provados al aire libre.

Messages & Media
Principalmente, redes sociales en el siguien-

WH� RUGHQ� �)DFHERRN�� ,QVWDJUDP� \� <RXWXEH���
Preferencia de medios digitales por el fácil 

acceso sobre medios impresos

Services
Conferencias, congresos, pláticas testimoniales, 

giras, capacitaciones, talleres, demostraciones
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La mitosis es el tipo de división nuclear em-

SOHDGR�SRU�ODV�F§OXODV�HXFDUL±WLFDV��Q¸FOHR�GL-
IHUHQFLDGR�HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUD�HO�$'1���HQ�
el que una copia de cada cromosoma pasa a 

cada uno de los dos núcleos hijos; estos son 

por tanto, genéticamente idénticos. Las célu-

las se copian exactamente iguales para poder 

funcionar correctamente. Éstas se dividen 

para generar copias de si mimas con dos ob-

jetivos: el primero para crecimiento del tejido 

�KXHVRV�GXUDQWH�OD�SXEHUWDG��\�HO�VHJXQGR�SRU�
reposición o renovación de células de los di-

ferentes tejidos, ayuda también al proceso de 

cicatrización o restablecimiento de miembros 

como en el caso de los animales. Sin la mitosis 

no habría una perpetuación de la especie, no 

habría alimentos para las personas y no habría 

siquiera vegetación u oxígeno.

Concepto
creativo
Mitosis Maya

/D�SULPHUD�GHūLQLFL±Q�GH�PD\D�HQ�HO�'LFFLRQDULR�
de la Lengua Española es: 

���SODQWD� KHUE�FHD� SHUHQQH� �TXH� YLYH�P�V� GH�
GRV� D¯RV��� GH� OD� IDPLOLD� GH� ODV� &RPSXHVWDV��
FRQ�KRMDV�UDGLFDOHV��TXH�QDFHQ�GH�ODV�UD«FHV���
tumbadas, en círculo, gruesas, algo vellosas, 

estrechas en la base, anchas y redondeadas 

en el extremo opuesto y con pocos dientes en 

HO�PDUJHQ��ūORU�¸QLFD��WHUPLQDO��VREUH�XQ�HVFD-

SR� �WDOOR� GHVSURYLVWR� GH� KRMDV�� GH�XQR�R�GRV�
decímetros, con el centro amarillo y la corola 

�S§WDORV��EODQFD�R�PDWL]DGD�GH�URMR�SRU�OD�FDUD�
inferior, y fruto seco, casi esférico, con una sola se-

milla. Es común en los prados, y por el cultivo 

VH�KDQ�FRQVHJXLGR�DOJXQDV�YDULHGDGHV�GH�ūOR-

res completamente blancas o rojizas31.

(Q� HO� DQ�OLVLV� GH� OD� GHūLQLFL±Q� GH� �0D\D!�� HQ�
OD�FXOWXUD�JXDWHPDOWHFD��VH�UHūLHUH�D�OD�GHLGDG�
Yum Kaax, dios de la vegetación silvestre, pa-

trono de la agricultura, la abundancia de la vida 

y la prosperidad, Yum Kaax es también el guar-

dián de los animales. Su representación tiene 

varias formas, siempre con colores amarillos, 

azules y verdes. Comúnmente se le confunde 

con el dios del maíz porque este tiene tres ma-

zorcas de maíz en su mano pero hace referen-

cia al cultivo en general de Guatemala.
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Referencias
visuales

&±GLJR�WLSRJU�ŮLFR

&±GLJR�&RORU
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&±GLJR�,PDJHQ

&±GLJR�)RUPDWR
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&±GLJR�5HW«FXOD

&±GLJR�*U�ŮLFD
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El objetivo de esta etapa es 

GHūLQLU� FRQFUH�� WDPHQWH� S�JL-
nas principales, márgenes de 

páginas y distribución de ele-

mentos dentro de la misma. 

Se realizó tomando en cuenta 

los mandatorios de diseño que 

proporciona el concepto crea-

tivo, y al ser un material que 

será impreso, se evalua- ron 

criterios como el lomo y en el 

margen exterior, evaluar que 

a la hora de tener el material 

en las manos, el meñique no 

obs- truyera en la lectura. Así 

mismo estilos de ilustración y 

jerarquías.

PORTADA

(Q�HVWH�ERFHWR�VH�FRORF±�OD�ūORU�
maya que representa el concep-

to creativo Mitosis Maya. Se ubi-

có en el centro para mantener 

lo más limpia posible la portada 

y cierta simetría. La tipografía 

corresponde a sans serif para 

mantener equilibrio e incorpo-

UDU� OD� GHVFULSFL±Q� FLHQW«ūLFD� GH�
los bordes de los pétalos de la 

planta elegida a los cuales se les 

describe como de borde conti-

nuo y extremo redondeado. Es 

llamativa ya que va dirigido jó-

YHQHV�HQWUH�������D¯RV�

En este boceto se trabajó la 

misma ilustración y tipografía 

que el boceto anterior. Con el 

cambio de utilizar la tipografía 

que abarcara el ancho de la 

portada y fuera por delante de 

la ilustración a manera de dar-

le protagonismo a la tipografía 

y nombre.

Primer Nivel
de Visualización
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En este boceto se colocó la 

planta maya completa mante-

niendo la misma ubicación por 

la estabilidad y limpieza que da 

a la pieza. Se utilizó una tipogra-

fía manuscrita imitando un mar-

cador debido descripción de las 

hojas de la planta elegida, las 

cuáles son de borde ligeramen-

te irregular y extremos redon-

deados. Los datos adicionales a 

agregar, irán colocados debajo 

de la ilustración para mantener 

jerarquía.

En este boceto se colocó un  

HQIRTXH� �]RRP�� GH� OD� SODQWD�
maya en toda la página para 

hacerlo más dinámico y apreciar 

los detalles de la ilustración. 

Se utilizó una tipografía ma-

nuscrita imitando un marca-

dor debido descripción de 

las hojas de la planta elegida, 

abarca el ancho de la portada 

haciéndolo algo bastante atre-

vido y fuera de lo que el GO 

está acostumbrado a leer. Los 

datos adicionales a agregar, 

irán colocados en los aires que 

permite la ilustración para no 

saturarla aún más.

En este boceto se manejó la 

misma ilus- tración que el an-

terior el cambio en esta por-

tada es la tipografía en donde 

VH�PRGLūLF±�D�XQD�VDQV�VHULI�GH�
menor tamaño y peso para no 

ser tan arriesgados y pierda la 

IRUPDOLGDG�GHO�WH[WR�FLHQW«ūLFR�
y académico que se está tra-

bajando.

Capítulo 6 3URGXFFL±Q�JU�ŮLFD

64

)L
JX

UD
��
�

)L
JX

UD
��
�

)L
JX

UD
��
�



En este boceto se colocó la ilus-

tración de una de las plantas del 

contenido de forma invertida en 

su orientación ya que todas las 

publicaciones con las que cuen-

tan, estas se trabajan de manera 

vertical centrada o a un extre-

mo. La tipografía utilizada es 

handwriting imitando un marca-

dor debido a la descripción de 

bordes ligeramente irregulares 

y extremos redondeados de las 

hojas de Maya. El nombre de la 

planta está dividido en dos de 

manera que intervenga y sea 

parte de la ilustración. Esto con 

ūLQDOLGDG�GH�KDFHUOR�P�V�DWUDF-

tivo y fuera de lo convencional. 

Esta portada de capítulo tiene 

la tipografía sans serif utilizada 

en las portadas ya que es una ti-

pografía amigable, se acopla al 

concepto creativo y es atractiva 

para la lectura del grupo obje-

tivo. Se establecen jerarquías 

por medio de pesos. El indica-

dor de numero de página está 

en la esquina inferior derecha 

porque es donde usualmente 

se encuentra este indicador en 

SXEOLFDFLRQHV� FLHQW«ūLFDV�� 6H�
trabajó con la misma San Serif.

En este boceto se colocó la 

ilustración de manera vertical 

extremo inferior izquierdo para 

mantener la formalidad del 

contenido. La tipografía utili-

zada es la misma de la portada 

anterior pero sobrepuesta a la 

ilustración, si esta es a color 

SXHGH�TXH�GLūLFXOWH� OD� OHFWXUD��
El indicador numérico de pági-

na está en centrado en la parte 

superior para mantener cierto 

equilibrio ya que la distribución 

de contenido proporciona un 

gran descanso visual.

En este boceto se colocó la 

ilustración de una de las plan-

tas del contenido centrada 

para mantener equilibrio. La 

tipografía utilizada es un let-

tering que de igual manera se 

DSHJD�D�OD�GHVFULSFL±Q�FLHQW«ūL-
ca en la irregularidad de peso 

en astas. La tipografía utilizada 

para el cuerpo de texto es la 

misma sans serif de la portada 

y bocetos anteriores.

CAPÍTULO
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En este boceto se trabajó una 

retícula de cuatro columnas y 

VHLV�ūLODV�SDUD�GLVWULEXLU�HO�WH[-

to en dos columnas pero para 

romper la monotonía se re-

saltarán textos rompiendo la 

retícula pero moderadamente 

por la formalidad del texto a 

trabajar. La tipografía es una 

sans serif, la misma trabajada 

anteriormente. El indicador 

de página se encuentra en el 

lugar más tradicional.

En este boceto se trabajó una 

retícula de tres columnas y cinco 

ūLODV�SDUD�GLVWULEXLU�HO�WH[WR�HQ�
dos, siendo una más ancha 

que la otra, esto dependerá si 

cumple con el ancho de co-

lumna para el hábito de lectura 

del grupo objetivo de lo con-

WUDULR��VH�WHQGU��TXH�PRGLūLFDU��
Los módulos que se forman en 

esta retícula nos permite inter-

venir para colocar textos resal-

WDGRV�\�UHFXUVRV�JU�ūLFRV�SDUD�
hacer más atractiva la lectura.

En este boceto se trabajó una 

retícula de siete columnas y 

VLHWH� ūLODV�GDQGR�P�V�RSRUWX-

nidad para distribuir mejor el 

texto dependiendo de la can-

tidad de palabras óptimas de 

ancho de columna según el 

hábito de lectura. Así mismo, 

proporciona módulos para 

trabajar descansos visuales y 

colocar recursos visuales de 

ser necesarios. Es un recorri-

do visual más dinámico pero 

fuera de lo que el grupo obje-

tivo está acostumbrado por lo 

TXH�SXGH�FUHDU�FLHUWD�GLūLFXO-
tad su lectura. La tipografía es 

VDQV�VHUūL�PDUFDQGR�MHUDUTX«D�
con los distintos pesos.

RETÍCULA
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En este boceto se presentó la 

ilustración de una de las plan-

tas medicinales a trabajar a 

colores con crayones acuare-

lables.  Ésto con el objetivo de 

imitar la naturaleza de la mez-

cla de colores en las plantas, 

la que es extraordinaria. Con 

estos crayones es factible imi-

tarla. Está delineada con color 

QHJUR�SDUD�PD\RU�GHūLQLFL±Q�GH�
bordes y texturas

En este boceto se trabajó una 

ilustración de una de las plan-

tas medicinales a trabajar en 

blanco y negro para evitar que 

los colores de las plantas me- 

dicinales, contamine la paleta 

de colores del libro a trabajar. 

Esta ilustración también está 

delineada para remarcar algu-

nos detalles importantes de la 

planta y así evitar que se con-

funda con alguna similar.

En este boceto se trabajó una 

ilustración únicamente lineal 

en negro para como la ilus-

WUDFL±Q� DQWHULRU�� QR� LQWHUūLH-

ra ni contamine la paleta de 

color de la publicación. Sin 

embargo, puede vale la pena 

XQD�LOXVWUDFL±Q�TXH�UHūOHMH�ODV�
características de una planta 

como lo son sus colores o dis-

tintos contrastes.

ILUSTRACIÓN
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PORTADA
Titular para apegar el diseño al objetivo, que es presentar un 

texto principalmente, académico sin dejar de hacerlo atractivo 

para el grupo objetivo. Sin embargo, no se descarta la ilustra-

FL±Q�GH�OD�SURSXHVWD���SDUD�FRQWUDSRUWDGD�R�S�JLQDV�LQWHUQDV�

CAPÍTULO
Se tomará en cuenta la propuesta 2 considerando que está fuera 

de lo que el grupo objetivo, y la institución, están acostumbra-

dos a leer, lo que puede resultarles poco formal. Adicionalmen-

te, se agregaran más indicadores de página y de capítulo, en 

donde el aire que caracteriza esta propuesta, pueda ser aprove-

chado ya que como se indicó al inicio, la tercera asesora indicó, 

que no le parecen adecuados tantos espacios en blanco.

RETÍCULA
Se tomará en cuenta la retícula modular de la propuesta 3 con 

la distribución de texto y jerarquía de la propuesta 1. Puede que 

VH�PRGLūLTXH� \D� TXH� WRGR� GHSHQGHU�� GHO� DQFKR� GH� FROXPQD�
adecuado para el grupo objetivo. Se aprovecharán los módulos 

SDUD�LQWHUYHQLUORV�FRQ�HOHPHQWRV�JU�ūLFRV�\�UHVDOWDU�WH[WRV�GH�OD�
propuesta 3.

,/8675$&,�1
Se tomará en cuenta la propuesta 1 ya que lo interesante de la 

ilustración y de las plantas es resaltar sus colores debido a que 

existen algunas similitudes entre la manzanilla y la caléndula,  

incluso, con la planta maya. El delineado y el detalle de la pro-

puesta 3 se tomará en cuenta para realizarlo de manera digital 

y evitar que se vea el delineado como en la ilustración de la 

propuesta 1.

CONCLUSIÓN
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La validación con expertos se realizó con el ob-

MHWLYR�GH�YHULūLFDU�OD�IXQFLRQDOLGDG�FRQFHSWXDO��
IXQFLRQDOLGDG� JU�ūLFD�� W§FQLFD� \� HVW§WLFD� GH�
las propuestas a presentar. Para esta etapa se 

evaluó el concepto y premisas de diseño que 

VH�OOHYDURQ�D�OD�SDUWH�JU�ūLFD�GLJLWDO��ODV�FXDOHV�
fueron: portada, índice, división de capítulo y 

página de contenido. También legibilidad en 

distintas ilustraciones y el uso de color en las 

mismas. Los criterios a evaluar fueron aspec-

tos técnicos de impresión, tamaño de letra, 

medianil, márgenes, legibilidad, recorrido vi-

sual, aplicación del concepto creativo tanto en 

tipografía, paleta de color, retículas y que todo 

esto, estuviera ligado a los objetivos de comu-

nicación y diseño planteados. 

De acuerdo a la retroalimentación de los ex-

pertos, debe tenerse en cuenta al grupo ob-

jetivo a quien se dirige el material, pues lo 

FRQVLGHUDQ� HūLFLHQWHPHQWH� HMHFXWDGR�� SHUR�
WLHQH�XQD�SUHVHQWDFL±Q��ORRN��P�V�HGLWRULDO�TXH�
DFDG§PLFR�FLHQW«ūLFD��3RU�HVWD�UD]±Q�VH�UHGXMR�
la paleta de colores a Azul-amarillo y verde si-

guiendo el concepto del dios del ganado que 

al mismo tiempo se relacionan más con temas 

de plantas medicinales, naturaleza y ciencia. 

En cuanto a aspectos técnicos, el uso de la 

tipografía e ilustraciones hechas a mano, lo 

SUHVHQWDQ�P�V�RUJ�QLFR�\�HVW§WLFR� �FXWH���1R�
sugirieron cambios, pero con base en esta ob-

servación y en mantener una presentación o 

XQD�O«QHD�P�V�DFDG§PLFR�FLHQW«ūLFD��VH�GHFLGL±�
FDPELDU�OD�WLSRJUDI«D�KHFKD�D�PDQR��KDQGPD-

GH��GH�WLWXODUHV�\�SRUWDGDV��SRU�XQD�WLSRJUDI«D�
serif moderna que le brinda un equilibrio entre 

formal y moderno. Se realizó una comparación 

entre la descripción de la planta Bellis perennis 

�PDUJDULWD�FRP¸Q��\�OD�WLSRJUDI«D�VHOHFFLRQDGD�
�%XWOHU��SDUD�SRGHU�IXQGDPHQWDU�VX�XVR

Serif butler
Descripción técnica: Butler es un tipo de le-

tra serif inspirado en una mezcla entre Dala 

Floda y la increíble familia Bodoni. El objetivo 

principal era aportar un poco de modernismo 

a las fuentes serif al trabajar en las curvas de 

las fuentes serif clásicas y agregar una familia 

de plantillas adicionales. La familia Butler con-

WLHQH� XQ� WRWDO� GH� ���� FDUDFWHUHV�� �� SHVRV� UH-

JXODUHV�\���SHVRV�GH�SODQWLOOD��ūLJXUDV�GH�WH[WR��
ligaduras, fracciones y mucho más. También 

se adapta a muchos idiomas diferentes con sus 

glifos agregados.

Hábito y forma de vida: Ideal para carteles, títulos 

muy grandes, libros y cosas elegantes y al mismo 

tiempo modernas, arriesgadas pero clásicas. 

Segundo Nivel
de Visualización
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Tamaño:�����SWV���GH�FDSLWXODU������SWV���GH�QRP-

bre y 30 pts., número de páginas.

7LSRJUDI«D que posee características y detalles 

más delicados cómo márgenes rectos, ápice 

bastante angosto de peciolos pequeños. De 

ángulo vertical y un alto contraste entre esca-

pos uniformes y modulados, como es el caso, 

hasta el extremo. Compuesta de cabezuelas 

solitarias completamente rectas. Las semilla 

tiende a ser mediana o alta en relación a la al-

tura del fruto. La inclinación del eje de la tipo-

grafía es totalmente vertical.  

A pesar de que al momento no se contaba con el 

contenido, se sugirió evaluar más descansos vi-

suales pues los textos son muy densos y pueden 

aturdir o cansar al grupo objetivo, a pesar de es-

tar familiarizados con estas cortinas de texto. Se 

marcarán las jerarquías dentro del texto, lo cual 

implicará cambio de tipografía, color y peso. En 

donde el texto lo permita, se romperán los mó-

dulos para enmarcar con el texto datos impor-

tantes. Además, se aumentaron los márgenes 

para evitar errores de impresión, a lo cual los es-

SHFLDOLVWDV�LQGLFDURQ�TXH�HUDQ�GHūLFLHQWHV��SXHV�
el texto se veía desbordado en los extremos.

En cuanto al cuerpo de texto, se consideró el 

hábito de lectura del grupo objetivo para de-

terminar el ancho óptimo de columna para el 

mismo; alineación de la línea base de los pá-

rrafos, para mantener un recorrido uniforme y 

reforzar los objetivos del diseño. En los marca-

dores de páginas, el capítulo se diferenciaba 

del contenido únicamente mediante la posi-

ción, por lo que se sugirió diferenciarlo más 

pues el lector podría perder la lectura. Con 

base en esta sugerencia, se utilizaron números 

romanos con mayor número de puntos y distin-

to color para cada capítulo  y los números de 

páginas se mantendrán en menor puntaje en la 

esquina inferior externa.

Acerca  del índice, los expertos recomendaron 

cuidar los módulos para que luzca lo más orde-

nado posible, por lo que se propone otra ver-

sión del índice en forma de pirámide creciente 

KDFLD�HO�ODGR�GHUHFKR��VH�HYDOXDU��ūLQDOPHQWH�DO�
tener todo el contenido. Se sugirió utilizar foto-

grafías para reforzar el reconocimiento de las 

plantas medicinales, pero según el diagnós-

tico realizado previamente, el grupo objetivo 

está acostumbrado a ver fotografías, y lo que 

utilizan los materiales que no han funcionado 

como se debería. Por tal razón, se decidió con-

tinuar únicamente con las ilustraciones.
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El objetivo de este procedimiento fue validar aspectos de 

atracción, legibilidad y comprensión del concepto creativo y 

O«QHD�JU�ūLFD�GHO�SUR\HFWR�FRQ�HO�JUXSR�REMHWLYR�� HVWXGLDQWHV�
KRPEUHV�\�PXMHUHV�GH�HQWUH�������D¯RV�GH�HGDG�GH�OD�(VFXHOD�
de Medicina Veterinaria. Por lo tanto, se recurrió a encuestar a 

dicho grupo, utilizando muestras impresas del material. Se rea-

lizaron un total de quince preguntas cuantitativas para saber 

qué tan adecuado percibieron el material con la temática del 

PLVPR�� �6H�FXHVWLRQ±�VL�VH�GLūLFXOWDED� OD� OHFWXUD�SRU�HO� WDPD-

ño de letra, que les transmitía, si consideraban expuestos los 

temas de manera atractiva y una pregunta abierta en donde 

podían exponer su opinión acerca del material en cuanto a ori-

ginalidad. Los resultados fueron positivos.

Tercer Nivel
de Visualización
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el 

material cumple con el objetivo de ejecución 

JU�ūLFD� DVHUWLYD� GH�PDQHUD� DWUDFWLYD� SDUD� ORV�
estudiantes lo cual les ayudara a mantener la 

atención y el interés en leer el contenido ya 

que posee descansos visuales y les permite 

descansar la vista. El 80% de los estudiantes 

DūLUPDURQ�TXH�HO�PDWHULDO�HV�EDVWDQWH�GLVWLQWR�D�
lo que normalmente consultan. 

Sin embargo, se detectaron algunas debilida-

des, por ejemplo: la legibilidad del cuerpo de 

WH[WR��HQ�GRQGH�HO�����GHO�JUXSR�HQFXHVWDGR�
manifestó que es medianamente complica-

do de leer. Otra debilidad se manifestó en la 

ubicación de los distintos capítulos, que no es 

VLJQLūLFDWLYD��VLQ�HPEDUJR��HV�XQ�DVSHFWR�TXH�
debería ser fácil de encontrar.

Por lo tanto, se decidió utilizar el spread del 

mismo tono de verde en el inicio de cada capí-

tulo para hacerlo más fácil de ubicar y se deci-

dió aumentar el peso de la tipografía utilizada 

en el cuerpo de texto para no afectar la distri-

bución del mismo, en vista de que es uno de 

los aspectos que, de acuerdo al instrumento 

de validación 2, está resuelto.
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Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Arquitectura

(VFXHOD�GH�'LVH¯R�*U�ūLFR
EPS-PDG2

Como parte del curso de EPS y Proyecto de Graduación, se evaluará por medio de esta encuesta, 

la funcionalidad del material diseñado para estudiantes que cursan la asignatura de EPS de la Es-

FXHOD�GH�0HGLFLQD�9HWHULQDULD�86$&��TXH�UHFRSLOD�HVWXGLRV�GH����SODQWDV�PHGLFLQDOHV�UHDOL]DGRV�
previamente por estudiantes de la misma escuela. 

Instrucciones: 
Siendo 1 nulo, y 5 excelente; marque con un círculo el número correspondiente según su cri-
terio.

1. Si encontrara el material en la biblioteca virtual y física de la Escuela, ¿le llamaría la atención 
leerlo?
 1 2 3 4 5

2. ¿Los capítulos del material son fáciles de ubicar?
 1 2 3 4 5

3. En los párrafos de texto, ¿le resulta cómodo el tamaño de letra para su lectura?
 1 2 3 4 5

4.Es fácil para usted, saber ¿dónde empieza la lectura en cada página y dónde termina?
 1 2 3 4 5

��|&RQVLGHUD�TXH�ORV�FRORUHV�UHƁOHMDQ�OD�WHP�WLFD�GHO�PDWHULDO"
 1 2 3 4 5

���/RV�GLEXMRV�GH�ODV�SODQWDV��|OH�IDFLOLWDQ�OD�LGHQWLƁLFDFL°Q�GH�OD�PLVPD"
 1 2 3 4 5

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 2
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7. Los números que indican las páginas, ¿Son legibles?
 1 2 3 4 5

8. Los elementos en las páginas, ¿le ayudan a mantener la atención en el material?
 1 2 3 4 5

9. Encuentra dinamismo entre las distintas páginas del material?
 1 2 3 4 5

10. ¿Qué le transmite la letra de inicio de capítulos?
 bienestar lujo formalidad academia informalidad

11. ¿Qué le transmite el tipo de letra utilizado en los resúmenes de tesis?
 bienestar lujo formalidad academia informalidad

12. ¿Encuentra agradable la distribución de elementos dentro de las páginas?
 1 2 3 4 5

13. ¿Considera que el material cumple con la función de mostrar contenidos académicos rela-
cionados con estudios de plantas medicinales guatemaltecas?
 1 2 3 4 5

14. ¿Considera que el material constituye un insumo valioso para orientar la formación de es-
tudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria?
 1 2 3 4 5

15. ¿Qué tan distinto es este material a los que normalmente consulta?
 1 2 3 4 5

 Escriba qué los hace distinto o no. 
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RETÍCULA
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Las retículas utilizadas parten del concepto 

“mitosis”. Al constituir un sistema de división 

celular, el objetivo es REPRODUCIR células 

para regenerar, reconstruir, realizar procesos, 

etc. Por lo que este concepto se adapta a mul-

tiplicar los módulos de la retícula, partiendo 

de una retícula principal, o retícula madre, 

para la portada de tipo manuscrita, esta da 

origen a una retícula de ocho módulos para 

las portadillas de cada capítulo; otra de trein-

ta y cinco módulos para páginas de contenido 

y una última retícula de ciento sesenta y cinco 

módulos para páginas de contenido más den-

so y páginas que contengan patrones como 

descansos visuales.
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TIPOGRAFÍA
La tipografía a utilizar en titulares e indicado-

UHV�QXP§ULFRV�VHU��XQD�WLSRJUDI«D�FODVLūLFDGD�
como serif romana moderna, la cual se funda-

menta en la similitud que existe entre dicha 

WLSRJUDI«D�\�OD�SODQWD�%HOOLV�SHUHQQLV��PDUJDUL-
WD�FRP¸Q���6H�UHDOL]D�XQD�FRPSDUDFL±Q�GH�ODV�
mismas a continuación, en donde se remar-

can los conceptos similares y se aclara con 

cuáles se compara

Por otro lado, según la descripción de las ho-

jas de dicha planta, que se cita “gruesas, algo 
vellosas, estrechas en la base, anchas y re-
dondeadas en el extremo opuesto28” se de-

FLGL±�XWLOL]DU�SDUD�HO�FXHUSR�GH�WH[WR�ÐDO�QR�VHU�
H[WUHPDGDPHQWH�GHQVRÐ�XQD� WLSRJUDI«D�VDQV�
serifs geométrica, Graphik Web, en donde se 

UHūOHMDQ� IRUPDV� FLUFXODUHV� TXH� UHSUHVHQWDQ�
las estructuras celulares que se dividen y al 

mismo tiempo, la dominancia de lineas curvas 

que se encuentran en la naturaleza.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMN

ÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz

����������
ABCDEFGHIJKLMN
�23456789:;<=
DEFGHIJKLMNOPQ¯
opqrstuvwxyz
0123456789

Butler

Graphik Web

28 FUENTE.
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Hábito y forma de vida: Planta 

perenne, herbácea, con escapo, 

provista de pubescencia aplicada 

o algo extendida.

Tamaño:�'H���D����FP�GH�DOWR�

Hojas: Todas basales, elípticas, 

obovadas a orbiculares, hasta de 

�� FP� GH� ODUJR� \� �� FP� GH� DQFKR��
obtusas a redondeadas en el ápi-

ce, dentadas o denticuladas en el 

margen, base largamente atenua-

da hacia un corto pecíolo alado, 

delgadas, esparcidamente pilosas.

,QŮORUHVFHQFLD� Compuesta de ca-

bezuelas, 1 o a veces varias, solita-

ULDV�VREUH�HVFDSRV�KDVWD�GH���FP�
de alto, desprovistos de brácteas.

&DEH]XHOD�)ORUHV� La cabezuela, 

DXQTXH�WLHQH�HO�DVSHFWR�GH�XQD�ūORU��
HV� HQ� UHDOLGDG� XQD� LQūORUHVFHQFLD�
IRUPDGD�SRU�SHTXH¯DV�ūORUHV�V§VLOHV�
dispuestas sobre un receptáculo có-

nico, que no presenta brácteas sobre 

él, es decir es desnudo; el conjunto 

GH�ūORUHV�HVW��URGHDGR�SRU�IXHUD�SRU�
alrededor de 13 brácteas dispuestas 

en 1 o 2 series que constituyen el in-

volucro, éste es subhemisférico, sus 

brácteas son linear-espatuladas a 

REORQJDV��GH���D���PP�GH�ODUJR��FRQ�
el ápice obtuso, verde oscuro, espar-

cidamente pilosas, con el margen 

cortamente ciliado hacia el ápice. 

Flores liguladas ���D�����IHPHQLQDV��
ubicadas en la periferia de la cabe-

zuela, la corola es un tubo corto en 

la base y a manera de cinta en la ma-

yor parte de su longitud, semejando 

XQ�S§WDOR�GH�XQD�ūORU�VHQFLOOD��FRQ���
dientes o bien enteras en el ápice, 

de color blanco, rosado o morado y 

GH�KDVWD���PP�GH�ODUJR��Flores del 
disco����D������ELVH[XDOHV��XELFDGDV�
en la parte central, la corola es un 

tubo que hacia el ápice se ensancha 

\� VH� GLYLGH� HQ� �� O±EXORV�� GH� FRORU�
DPDULOOR�\�GH�����D�����PP�GH�ODUJR��
los estambres alternos con los ló-

EXORV� GH� OD� FRUROD�� VXV� ūLODPHQWRV�
libres e insertos sobre el tubo de la 

corola, las anteras soldadas entre sí 

formando un tubo alrededor del es-

tilo, con un apéndice en el ápice y la 

base obtusa; el ovario ínfero, un solo 

óvulo basal, el estilo sobresaliendo 

de la corola, partido en la porción 

superior en 2 ramas, las ramas del 

HVWLOR�GH�ODV�ūORUHV�GHO�GLVFR�VRQ�FRU-
WDV��(Q�DPERV�WLSRV�GH�ūORU�HO�F�OL]�
está ausente.

Frutos y semillas: El fruto es seco 

y no se abre, con una sola semilla, 

se le conoce como aquenio o cip-

sela y es angostamente obovado, 

comprimido, con los márgenes 

engrosados, de aproximadamen-

WH� ���� PP� GH� ODUJR�� SURYLVWR� GH�
pelos que presentan en el ápice 

pequeñas púas dirigidas hacia la 

base, en el ápice del fruto no se 

presentan cerdas, aristas o esca-

mas de ningún tipo, es decir, vila-

no ausente.

Raíz: Fibrosa.

)L
JX

UD
��
�
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Agh
Serif butler

Butler es un tipo de letra serif ins-

pirado en una mezcla entre Dala 

Floda y la increíble familia Bodoni. 

El objetivo principal era aportar un 

poco de modernismo a las fuentes 

serif al trabajar en las curvas de las 

fuentes serif clásicas y agregar una 

familia de plantillas adicionales.

La familia Butler contiene un total 

GH�����FDUDFWHUHV�� ��SHVRV� UHJX-

ODUHV�\���SHVRV�GH�SODQWLOOD��ūLJXUDV�
de texto, ligaduras, fracciones y 

mucho más. También se adapta 

a muchos idiomas diferentes con 

sus glifos agregados.

Hábito y forma de vida: Ideal 

para carteles, títulos muy gran-

des, libros y cosas elegantes y al 

mismo tiempo modernas, arries-

gadas pero clásicas. 

Tamaño:����SWV�FDSLWXODU�����SWV�GH�
nombre y 30pts número de páginas. 

Tipografía que posee caracte-

rísticas y detalles más delicados 

cómo márgenes rectos, ápice 

bastante angosto de peciolos pe-

queños. De ángulo vertical y un 

alto contraste entre escapos uni-

formes hojas moduladas, como 

es el caso, hasta el extremo. Com-

puesta de cabezuelas solitarias 

completamente rectas. Las se-

milla tiende a ser mediana o alta 

en relación a la altura del fruto. 

La inclinación de ligaduras de la 

tipografía es totalmente vertical.  

Sus Hojas son angostas en la base 

con una variación bastante marca-

da en su grosor haciéndola ancha 

en su extremo. La mayoría de sus 

ūORUHV� SRVHHQ� WHUPLQDFLRQHV� HQ�
cabezuelas, sin embargo en algu-

nos frutos como J y caja baja t su 

extremo interior del escapo, termi-

na en una pequeña cola curva an-

gosta en su extremo. Mientras que 

y, r, f, c y a poseen una terminación 

en forma de gota. Los vértices de 

las V.W poseen una terminación 

ligeramente recta sin ninguna ca-

bezuela. De Cáliz ausente. El ova-

rio de la tipografía es angosto en 

relación a las hojas, forma unifor-

me y de longitud vertical.

Ápice-ápice; Cabezuelas-serifs; Cáliz-uña o gancho; Eje-Ligaduras; Escapos-astas; Fruto-caja alta; Hojas-astas modu-
ODGDV��0DUJHQ�ERUGH��2YDULR�FRQWUD�IRUPD��3HFLROR�DS±ūLJH���6HPLOODV�DOWXUD�GH�[��7HUPLQDFLRQHV�WHUPLQDFLRQHV�
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La paleta de color se estableció con base en 

HO�FRQFHSWR�PD\D�UHūLUL§QGRVH�D�OD�SDUWH�FXOWX-

ral del uso de plantas medicinales. La cultura 

maya establece que existe un dios responsa-

ble de cuidar los cultivos y al ganado, su nom-

bre es Yum Kaax. Este dios es representado 

con los colores verde, amarillo y azul, los cua-

les predominan en las publicaciones de índole 

FLHQW«ūLFD�GH�SODQWDV�\�QDWXUDOH]D��

Según el libro Psicología del color32, estos 

colores representan naturaleza, vida, salud, 

alegría y seguridad. Se establecieron las por-

centajes de uso de cada color en base a repre-

sentar primero lo natura, con el color verde; 

la salud, con el color verde-azul menta y la se-

guridad con el color naranja en una cantidad 

mínima para no restarle formalidad al material.

32 Heller, Eva., Psicología del color: cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008.
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En las ilustraciones, se utilizaron los colores 

respectivos de cada planta medicinal, ya que 

DO�VHU�LOXVWUDFL±Q�FLHQW«ūLFD�VL�VH�DOWHUDQ�ORV�FR-

ORUHV�HQWRUSHFH�OD�LGHQWLūLFDFL±Q�GH�OD�PLVPD�

6H� XWLOL]±� LOXVWUDFL±Q� FLHQW«ūLFD� SDUD� UHSUH-

sentar cada planta medicinal. partiendo de 

ilustración manual e intervención digital para 

DūLQDU� GHWDOOHV� HVWR� FRQ� HO� REMHWLYR�TXH�SUH-

dominen las formar orgánicas y líneas curvas. 

8QD�YH]�ūLQDOL]DGRV�ORV�ERFHWRV�PDQXDOHV�H�LQ-

tervención digital, se procedió a aplicar textu-

ra granulosa, que representa la vellosidad de 

las hojas de la planta Bellis perennis, según su 

GHVFULSFL±Q�FLHQW«ūLFD�
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El diseño es donde
la ciencia y el arte

se equilibran.
 

-Robin Mathew
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El Libro recopilatorio de plantas medicinales, 

Maya, fue diseñado para que pueda visualizar-

VH�WDQWR�HQ�PHGLRV�GLJLWDOHV��WHO§IRQRV�\�FRP-

SXWDGRUDV�� FRPR� HQ� PHGLRV� LPSUHVRV�� (VWR�
según la preferencia del grupo objetivo. 

Para los medios digitales en el visalizador de 

documentos PDF se selecciona la opción de 

vista en pliego para contemplar ambas pági-

nas en la pantalla. 

Para medios impresos, el documento va guar-

dado como páginas individuales en el orden 

correcto, se recomienda imprimir en hojas 

ERQG�GH���J��R�PD\RU��SDUD�HYLWDU�TXH�VH�WUDV-

pase el contenido entre ambas caras de la 

hoja. Se recomienda imprimir el libro en The-

Sign ya que ellos se encargan de compaginar 

las páginas para la impresión en pliegos y el 

acabado en pasta dura. 

Maya está diseñado para un encuadernado 

con pasta dura en formato tamaño carta para 

fácil manipulación y reproducción de copias.



Gastos administrativos por 4 meses de trabajo 
recurso                   unidad       total unidades             

*DVROLQD� � 4��� � ��� � 4�����
$JXD� � � 4��� � �� � 4���
/X]� � � 4��� � �� � 4���
3DUTXHRV� � 4�� � ��� � 4��
3URWRWLSRV� � � � � � 4���
%ORFN�$FXDUHOD� � 4��� � �� � 4��� 

&UD\RQHV�$FXDUHOD� 4���� � �� � 4���
3DSHO�0DQWHTXLOOD� 4����� � ��� � 4��
3ORWWHU� � � 4��� � �� � 4��
86%� � � 4��� � �� � 4��
       Q2,947.00

Libro recopilatorio 
de plantas medicinales, Maya

Costo total: Q40,007.00

Gastos de diseño

   unidad              unidades                  

0HGLDFL±Q�GH�FRQWHQLGR�4���[�KU� �� �������������4���
&RQFHSWXDOL]DFL±Q� 4�����[�KU� ��KUV� �������������4�����
'LDJUDPDFL±Q� � 4����[�SDJ� ����SDJV������������4������
,OXVWUDFLRQHV� � 4����� � ��� �������������4������ 

0HGLDFL±Q�UHIHUHQFLDV� 4���[�KU� �� �������������4��� 

de anatomía de plantas 

&RPSRVLFL±Q�SODQWDV� 4����� � ��� �������������4�����
9DOLGDFL±Q� � 4���[�KU� �� �������������4���
,PSUHVL±Q�ūLQDO� � 4���� � �� �������������4���
                   Q37,060.00

Este valor es una donación para la institución, 

debido a que los proyectos formaron parte  

del Ejercicio Profesional Supervisado y  

Proyecto de Graduación, de la estudiante  

como procedimiento académico  

y aporte a la sociedad. 

Presupuesto
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Cotización
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A lo largo del desarrollo del proyecto de gra-

GXDFL±Q��VH�LGHQWLūLFDURQ�DVSHFWRV�GH�DSUHQGL-
zaje los cuales son:

3ODQLūLFDU��8QD�SODQLūLFDFL±Q�OR�P�V�GHWDOOD-

da posible puede ayudara optimizar recur-

sos importantes por ejemplo, el tiempo.

Organizar. Organizar TODO, los recursos y 

HO�WLHPSR�SDUD�SRGHU�FXPSOLU�OD�SODQLūLFD-

ción establecida con anterioridad, en esta 

RUJDQL]DFL±Q�\�SODQLūLFDFL±Q�LQFOXLU�DFWLYL-
dades de recreación. Y tratar de cumplirlo 

al pie de la letra. 

Escuchar. Atender la crítica  de asesores y 

personas externas al proyecto, en vista de 

que la experiencia que poseen, enriquece 

el trabajo. 

Criterio propio. Aunque la crítica sea cons-

tructiva, es necesario tener criterio propio, 

para defender los propios juicios y decisio-

nes basados en fundamentos y no hacer 

cambios sugeridos solo por estética. 

Lecciones 
aprendidas

Gestionar emociones. Saber gestionar 

emociones es fundamental, tener control 

sobre ti y tu cuerpo hace más sencilla la 

ejecución del proyecto sin tener desgastes 

emocionales e incluso, pérdida de la salud. 

Detenerse. Pausar el trabajo a lo largo de 

la ejecución del proyecto sirve para refres-

car la mente e ideas, liberar estrés y tener 

una mejor perspectiva del proyecto. En 

dichas pausas es recomendable salir, con-

vivir con más personas, hacer algún tipo 

de actividad física o solamente distraerse
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Según datos obtenidos en la validación con 

el grupo objetivo, se concluye que se logró 

mostrar contenido académico en una sínte-

sis que ayudará al estudiante de la Escuela 

de Medicina Veterinaria, USAC; a implemen-

tar y exponer dicho contenido en su forma-

ción académica. 

Asimismo, el diseño del material editorial 

trabajo, mantiene la atención del estu-

GLDQWH�SRU�PHGLR�GH�ORV�UHFXUVRV�JU�ūLFRV�
utilizados, haciendo más amigable la lec-

tura y comprensión del contenido para 

apropiarse del mismo. 

/D�HVFXHOD�GH�'LVH¯R�JU�ūLFR�SRU�PHGLR�GH�
la asignatura de EPS, apoyó a la Escuela de 

Medicina Veterinaria, USAC en la ejecución 

de un material para el uso de  estudiantes 

epesistas de dicha escuela que hará uso del 

mismo a lo largo de este curso para poder 

apropiarse del tema y mejorar la comunica-

ción epesista-comunidad.

Conclusiones

A la Escuela de Medicina Veterinaria, USAC:

Sintetizar contenidos clave, de temática afín 

a sus áreas de estudio, para que mediante 

un diseño editorial adecuado, se generen 

publicaciones que permitan a los estudian-

tes comprender de mejor manera los conte-

nidos académicos. 

Apoyar la formación académica de los es-

WXGLDQWHV��FUHDQGR� UHFXUVRV�JU�ūLFRV�� WDOHV�
como: ilustraciones, fotografía, colores, 

descansos visuales etc., para evitar can-

sancio y  sobreesfuerzo en la lectura, para 

ORJUDU�HūLFLHQFLD��FRPSUHQVL±Q�GH�ORV�FRQWH-

nidos y apropiación de los mismos. 

Apoyar la formación del estudiante epesis-

ta, proporcionándoles el material diseñado, 

para que puedan apropiarse del contenido y 

hacer uso de dicho recurso, para lograr una 

comunicación recíproca y con las comuni-

dades en las que realizan su Ejercicio Profe-

sional Supervisado.

Realizar las gestiones que correspondan 

ante la Editorial Universitaria, o SENACYT, 

para la publicación del Libro recopilatorio 

de plantas medicinales de Guatemala.

Recomendaciones
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Diagnóstico Veterinaria
Buen día. Soy estudiante de la Escuela de Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura USAC y 
actualmente estoy iniciando con el proceso de EPS (Ejercicio Profesional Supervisado). El objetivo 
de esta encuesta es diagnosticar necesidades de comunicación visual en general y más en 
específico, en materiales que les servirán de apoyo para SU EPS específicamente en uso de plantas 
medicinales. ¡Gracias por tu ayuda!

*Obligatorio

1. Rango de edad en que te encuentras *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 17

 18-20

 21-23

 24-26

 Más de 26

2. Sexo *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

3. ¿Cuenta con una plataforma académica oficial para encontrar información de su facultad,
sub unidades, post-grados etc? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

4. ¿Si su respuesta fue positiva, en dicha plataforma puede comunicarse de manera rápida y
efectiva con sus compañeros y catedráticos?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 A veces
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(VFDOD�GH�YDORUDFLyQ���� �GHILFLHQWH����� �VDWLVIDFWRULR����� �PX\�VDWLVIDFWRULR

,QGLFDGRU�GH�ORJUR�

� /RV�UHFXUVRV�JUiILFRV�VRQ�SHUWLQHQWHV�DO�WHPD�TXH�VH�SUHWHQGH�FRPXQLFDU

� /RV�UHFXUVRV�JUiILFRV�XWLOL]DGRV�FRPXQLFDQ�HO�FRQFHSWR�FUHDWLYR��

� 6H�HYLGHQFLD�OD�DSOLFDFLyQ�GH�SRU�OR�PHQRV�GRV�IXQGDPHQWRV�GHO�GLVHxR���VHU�PiV�HVSHFtILFR

� /D�LPDJHQ�WUDWDPLHQWR�GH�LPDJHQ�UHIOHMD�HO�FRQFHSWR�FUHDWLYR�

&RPSRVLFLyQ

� /D�GLDJUDPDFLyQ�\�HO�XVR�GH�OD�UHWtFXOD�UHIOHMD�HO�FRQFHSWR�FUHDWLYR
� /D�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�GLVHxR�IDYRUHFH�OD�MHUDUTXtD�YLVXDO
� /RV�PDUFDGRUHV�\�SLHV�GH�SiJLQD�VRQ�OHJLEOHV
� (V�YLVLEOH�HO�XVR�GH�XQD�UHWtFXOD��FROXPQDV��PyGXORV�

,OXVWUDFLyQ

� /DV�LOXVWUDFLRQHV�\�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�KRMD��FRPR�XQ�WRGR��WLHQHQ�XQD�FRUUHFWD�FRPSRVLFLyQ
�� (O�HVWLOR�GH�LOXVWUDFLyQ�WLHQH�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRQFHSWR
�� /DV�LOXVWUDFLRQHV�WLHQHQ�XQLGDG�YLVXDO�HQWUH�HOODV
�� (O�HVWLOR�GH�LOXVWUDFLyQ�HV�SHUWLQHQWH�D�OD�FXOWXUD�YLVXDO�GHO�JUXSR�REMHWLYR

7LSRJUDItD

�� /DV�WLSRJUDItDV�XWLOL]DGDV�VRQ�OHJLEOHV�
�� 6H�HQWLHQGH�FODUDPHQWH�OD�MHUDUTXtD�WLSRJUiILFD
�� /DV�FDUDFWHUtVWLFDV�DQDWyPLFDV�GH�OD�WLSRJUDItD�VH�UHODFLRQDQ�DO�FRQFHSWR�FUHDWLYR
�� (O�WDPDxR�GH�OD�WLSRJUDItD�SHUPLWH�XQD�OHFWXUD�DJUDGDEOH
�� (O�GLVHxR�WLSRJUiILFR�IDYRUHFH�OD�PHPRUDELOLGDG�GHO�PHQVDMH

&RORU

�� (O�XVR�GHO�FRORU�IDYRUHFH�OD�PHPRUDELOLGDG�GHO�PHQVDMH
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)RUPDWR
�� (O�IRUPDWR�XWLOL]DGR�IDFLOLWD�OD�PDQLSXODFLyQ�GHO�PDWHULDO
�� (O�WDPDxR�GH�ORV�PiUJHQHV�HV�SHUWLQHQWH�

7RWDO

3DXOLQD�0DQFLR
���������
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