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Presentación
Proyecto de Graduación es el trabajo final que todo 
estudiante de la Escuela de Diseño Gráfico desarrolla 
con el propósito de brindar una solución a una necesi-
dad de comunicación visual identificada, para retribuir 
a la sociedad guatemalteca lo invertido en la Educación 
Superior Estatal.

La metodología aplicada para el Proyecto de Graduación 
fue Design Thinking, basada en el análisis profundo de 
las necesidades del usuario, a través de las acciones de 
empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. 

La distribución del contenido principia la delimitación 
de los antecedentes, del problema de comunicación, 
justificación y objetivos del proyecto; seguida del per-
fil institucional como del grupo objetivo; la planeación 
operativa, marco teórico, definición creativa, producción 
gráfica y validación de alternativas, síntesis del proceso, 
fuentes consultadas, anexos y finaliza con el índice de 
figuras y tablas. 
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Capítulo I: 
Introducción
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Antecedentes
La investigación es un proceso intelectual y experimental conformada por un con-
junto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un 
tema, así como de ampliar o desarrollar conocimiento, sea este de interés científico, 
humanístico, social o tecnológico.  Se trata de un trabajo que busca soluciones a pro-
blemas puntuales, descifrar las causas de una problemática social, desarrollar un nuevo 
componente de uso industrial y obtener datos.  Sin embargo, debe ser desarrollada de 
forma organizada y objetiva, para que los resultados obtenidos reflejen la realidad.1

La investigación ha sido instrumento clave en el progreso de la humanidad, permite la 
expansión del entendimiento y producción de nuevo conocimiento en lo ya existente, 
por lo que combate la desinformación y la falta de información.  Asimismo, estimula 
el pensamiento crítico, a tener una mente receptiva sobre la información.  También, 
busca la comprensión, predicción y prevención de comportamientos futuros.  Además, 
ayuda a tener mejores bases para la toma de decisiones.2

1. Fabián Coelho, «Significado de Investigación (Qué es, Concepto y Definición) - Significados», Signifi-

cados.com, 6 de enero de 2021, https://www.significados.com/investigacion/.

2. Ana Zita, «Importancia de la investigación», TodaMateria, 2020, https://www.todamateria.com/im-

portancia-de-la-investigacion/.
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La investigación 
en Guatemala
La Constitución Política de la República 
de Guatemala, establece en el artículo 
80 que el Estado reconoce y promueve la 
ciencia y la tecnología como bases funda-
mentales del desarrollo nacional.3  Es por 
ello que hay instituciones que se ocupan 
de aportar desde distintos ámbitos en la 
investigación en Guatemala.  Uno de ellos 
es el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología -CONCYT-4, es el órgano rector 
en el campo del desarrollo científico y 
tecnológico en el país y le corresponde 
la promoción y coordinación de las acti-
vidades científicas y tecnológicas que 
realice el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  Otra de ellas es la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales tam-
bién llamada ASIES, entidad orientada a 
la investigación científica y análisis de 
la realidad política, económica, social y 
cultural.  De la misma forma está el Cen-
tro de Investigación Económicas Nacio-
nales o CIEN por sus siglas es un centro 
de investigación comprometido con el 

desarrollo de Guatemala y la región, rea-
lizan estudios y consultorías con técnicas 
para incidir en las políticas públicas con 
énfasis en las áreas económicas, sociales 
y seguridad.

A pesar de los esfuerzos de las institucio-
nes por aportar en el ámbito, Guatemala 
cuenta con un serio problema en cuanto 
a la investigación y la innovación, por lo 
que el desarrollo científico y tecnológi-
co de Guatemala se ve limitado por su 
presupuesto, puesto que solo se invier-
te el 0.029% de su PIB en actividades de 
investigación y desarrollo.  Por lo tanto, el 
número de investigadores/as se ve redu-
cido siendo este 26.7 investigadores por 
millón de habitantes, su principal limita-
ción es el exiguo número de titulados de 
grado y posgrado que se gradúa anual-
mente, en ciencias exactas y naturales.  
Esto afecta de manera directa el número 
de publicaciones científicas anuales de 
Guatemala, posicionándose en el puesto 
129 a nivel mundial y en el puesto 16 a 
nivel latinoamericano.5

3. Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, Sección cuarta, Educación 

artículo 80 (Guatemala, 1985).

4. Gobierno de Guatemala, «Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT- | Vicepresidencia de la 

República de Guatemala», 2021, https://vicepresidencia.gob.gt/Consejo-Nacional-de-Ciencia-y-Tec-

nologia-CONCYT.

5. Samuel Reyes, «Investigación en Guatemala – Prensa Libre», Prensa Libre, 12 de septiembre de 2017, 

https://www.prensalibre.com/opinion/investigacion-en-guatemala/.
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Investigación en la 
educación superior
En el sistema de educación superior, 
según el artículo 85 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala 
sobre las universidades privadas, deter-
mina «(…) que deben contribuir a la for-
mación profesional, a la investigación 
científica, a la difusión de la cultura y el 
estudio y solución de los problemas nacio-
nales (…)»6  Por lo tanto, la mayoría de 
universidades privadas, cuentan con una 
unidad de investigación, asesoría y desa-
rrollo de proyectos, así como con institu-
tos de investigaciones.  Generan inves-
tigaciones en las áreas de conocimiento 
de: biotecnología, desarrollo económico, 
salud, ambiente y biodiversidad, patrimo-
nio histórico y cultural, educación y tec-
nología, agricultura y alimentos, diseño 
gráfico, diseño industrial, arquitectura, 
urbanismo, musicología, y en el ámbito de 
las ciencias jurídicas y sociales, al apor-
tar soluciones a los problemas jurídicos y 
sociales.  Asimismo, en ciertas carreras, 
se involucran asignaturas de indagación 
para formar profesionales con conoci-
mientos básicos en la investigación.7

Investigación en la 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala
Según el artículo 82 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
expresa «(...) que promoverá por todos 
los medios a su alcance la investigación 
de todas las esferas del saber humano y 
cooperará al estudio y solución de los pro-
blemas nacionales(…)»8

Por lo que la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos, produ-
ce contenido en  su propia Dirección de 
Investigación -DIFA-, dentro del Siste-
ma de Investigación -SIFA-.  DIFA es la  
unidad responsable de la planificación, 
organización, dirección y supervisión 
de las actividades de investigación en 
el área de arquitectura, diseño gráfico y 
postgrados.9

6. Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala. Sección quinta, Universi-

dades artículo 85 (Guatemala, 1985).

7. Reyes, «Investigación en Guatemala – Prensa Libre».

8. Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala. Sección quinta, Universi-

dades artículo 82 (Guatemala, 1985).

9. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Normativo de la Dirección 

de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos», 2017, https://farusac.

edu.gt/investigacion/wp-content/uploads/sites/17/2017/11/normativo-de-la-direccion-de-investiga-

cion.pdf.
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Anualmente, el consejo de investigación 
convoca a los profesores titulares de la 
Facultad de Arquitectura, para presentar 
propuestas de proyectos de investigación 
científica, desarrollo e innovación tec-
nológica; propuestas de investigaciones 
aplicadas que generen soluciones a los 
problemas o necesidades de la sociedad 
guatemalteca y que la producción del 
conocimiento sirva para la toma de deci-
siones en nuestro país.10

La Dirección de Investigación genera y 
divulga conocimientos realizados por 
docentes y estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura orientados en programas de: 

1. Manejo Ambiental y Gestión de ries-
gos, en el diseño y la planificación del 
territorio y la Arquitectura.

2. Patrimonio Cultural
3. Teoría e Historia de la Arquitectura
4. Urbanismo y Territorio
5. Enseñanza del Diseño y la 

Arquitectura 
6. Comunicación Visual y Pro-

ducción Gráfica

Una vez finalizada y corregida la inves-
tigación, la DIFA con la colaboración 
de la Unidad de Divulgación, publican 
los informes de investigación en la pla-

taforma virtual oficial de la facultad 
https://farusac.edu.gt, con el propósito 
de difundir todo conocimiento científi-
co para que las personas tengan acceso 
a él.  Asimismo, a través de la revista 
Avance, se publican los resultados de los 
proyectos ejecutados por los investiga-
dores e investigadoras de la Facultad de 
Arquitectura, así como los artículos de 
las investigaciones de profesores como 
profesionales.

10. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Convocatoria SIFA 2019-2 

– Unidad de Investigación Farusac», 2019, https://farusac.edu.gt/investigacion/convocatoria-si-

fa-2019-1/.
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Definición y delimitación del 
problema de comunicación visual
Para identificar el problema se planificó y ejecutó un diagnóstico de comunicación (ver 
anexo 2) y como parte de él se elaboró un instrumento de investigación, en este caso 
una lista de cotejo (ver anexo 1) para la entrevista con el Director de la Dirección de 
Investigación de la Facultad de Arquitectura, el Doctor Mario Raúl Ramírez de León.  
Como resultado de dicha entrevista, se logró establecer que el principal problema de 
comunicación visual es facilitar la lectura de las investigaciones desarrolladas por 
la Dirección de Investigación -DIFA- a partir de mensajes visuales adecuados para 
favorecer una lectura continua.

En el proyecto se implementó la metodología de Design Thinking para enfocarse en 
conectar con el usuario, creando una idea más clara del grupo objetivo.  Así poder 
hacer una experiencia de la lectura de las investigaciones, garantizando que sea grá-
ficamente entendible el mensaje. 
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Justificación del proyecto
Trascendencia del proyecto

El proyecto, Diseño editorial de la 
publicación “Desarrollo Académi-
co de Competencias Profesionales” 
para la Dirección de Investigación de 
la Facultad de Arquitectura -DIFA-, 
impactará a nivel gráfico contribuyen-
do a la comprensión y facilitación de la 
lectura de la investigación a través de la 
implementación de códigos visuales ade-
cuados.  A nivel de comunicación visual, 
es promover un material gráficamente 
entendible que traslade la información 
de la investigación de forma adecuada a 
los docentes del área de Métodos y Pro-
yectos.  Con relación al nivel sector dar a 
conocer los resultados de las investiga-
ciones realizadas, así como la labor que 
se realiza en la  Dirección de la Dirección 
de Investigación de la Facultad de Arqui-
tectura -DIFA-.  Si no se interviene desde 
la profesión del diseño gráfico, la inves-
tigación se ve comprometida a no ser un 
material gráficamente entendible, por lo 
que a partir de los mensajes visuales se 
favorece una lectura continua y con insu-

mos gráficos adecuados se garantiza que 
el mensaje sea entendible.

A largo plazo el beneficio a alcanzar es 
implementar mejoras en las asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos para el 
desarrollo y evaluación adecuada de las 
competencias profesionales. 11  La utiliza-
ción de la pieza editorial será una herra-
mienta de consulta y apoyo, así como un 
material referencial en investigaciones y 
trabajos académicos. 

11. Registro y estadística, USAC, «Informe estadístico estudiantil 2019», 2019, https://registro.usac.edu.

gt/estadisticas/data/INFORME_ESTADISTICO_ESTUDIANTIL_2019.pdf.
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Incidencia del 
Diseño Gráfico
A corto plazo la incidencia del epesista 
será la diagramación de un informe de 
proyecto de investigación, que permitirá 
su publicación digital e impresa, con lo 
cual se tendrá beneficios en cuanto a la 
divulgación y transmisión de la informa-
ción de la temática desarrollada.  De esta 
forma, se podrá contribuir para que los 
alumnos y docentes apliquen los cono-
cimientos adquiridos y contribuyan al 
desarrollo de la sociedad. 

La investigación está dirigida a los docen-
tes de la Escuela de Diseño Gráfico que 
imparten las asignaturas del Área de 
Métodos y Proyectos.  La autora, la Licen-
ciada Anggely Enríquez expresa que «los 
resultados de la investigación buscan 
socializar con estos docentes los métodos 
ideales para el desarrollo de competen-
cias profesionales de liderazgo, gestión 
y dirección estratégica en los estudian-
tes que cursan estas asignaturas.»12  Sin 
la intervención del diseño gráfico, se ve 
comprometido el aprendizaje en los alum-
nos y docentes, debido a que la informa-
ción tiene un alto nivel de comprensión, 
es por eso que se busca complementar la 
educación no solo con textos, sino tam-
bién con diferentes códigos visuales que 
apoyen la comprensión del lector a tra-
vés de mensajes visuales adecuados para 
favorecer una lectura continua.

Factibilidad del proyecto

La Dirección de Investigación de la Facul-
tad de Arquitectura -DIFA-, tiene bas-
tante interés de trabajar en la mediación 
gráfica de los proyectos, adicionalmente 
se tiene accesibilidad a los manuscritos 
de los proyectos y al manual de “Guía de 
diagramación de los proyectos de inves-
tigación de la DIFA”, que establece los 
normativos editoriales de diagramación. 
Por otra parte, el Dr. Mario Raúl Ramirez 
de León, director de la DIFA, mantiene 
una comunicación constante e interés por 
colaborar con la epesista a cargo del pro-
yecto, dándole seguimiento al proceso. 

A través de la Unidad de Divulgación se 
tiene la posibilidad de publicar los resul-
tados finales de los proyectos de investi-
gación en la plataforma virtual oficial de 
la facultad.  También se tiene el apoyo 
absoluto de la autora de la investigación, 
Licenciada Anggely Enríquez, que justa-
mente es la tercera asesora.  Ella comen-
ta que tiene la labor de investigadora, de 
compartir esos conocimientos.  Asimis-
mo, participar en las estrategias de divul-
gación para que publiquen el manuscri-
to y darle seguimiento a la difusión del 
material. Por lo tanto, hay un gran interés 
de su parte de colaborar con la epesista.

12. Anggely Enríquez, «Epesista Sofia Gutiérrez | Consultas», 14 de mayo de 2021.
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Objetivos del Proyecto
General

Colaborar con la Dirección de Investi-
gación de la Facultad de Arquitectura 
-DIFA-, por medio de la investigación, 
gestión y producción gráfica, en la divul-
gación de los resultados de investigación 
que se realizan en la Dirección, con la 
finalidad de que esté a la disposición de 
la comunidad académica de FARUSAC.

Específico

De comunicación visual

Fomentar que el material gráficamente 
sea entendible y que favorezca la lectura 
de las investigaciones realizadas por la 
Dirección de Investigación de la Facul-
tad de Arquitectura -DIFA-, por medio del 
diseño de material editorial dirigido a la 
comunidad académica nacional, aplican-
do el método de Design Thinking.

De diseño gráfico

Diseñar para medios impresos y digi-
tales el contenido de la investigación 
“Evaluación del desarrollo académico del 
liderazgo y la dirección estratégica en los 
estudiantes de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala” desarrollando un sistema 
de iconografía pertinente a la temática de 
investigación para representar de forma 
gráfica y sencilla elementos; e implemen-
tando los parámetros editoriales estable-
cidos por DIFA en la “Guía de diagrama-
ción para proyectos de investigación” de 
Adriana Yucuté, 2019.
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Capítulo II: 
Perfiles
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Perfil del Cliente
Característica del sector social / Investigación

La Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura -DIFA-, «es el ente 
generador de conocimiento y soluciones a los problemas o necesidades de la sociedad 
guatemalteca, en el marco de las políticas de investigación de la Universidad de San 
Carlos. »13  Por lo tanto se encuentra en el sector social de educación superior como 
en el marco de investigación.

El sistema de investigación en Guatemala se ve restringido por la falta de presupuesto, 
ya que solo se invierte el 0.029% del PIB en actividades de investigación y desarrollo, 
es decir, 25 veces menos que el promedio de América Latina.  Asimismo, se ve afectado 
por el reducido número de investigadores e investigadoras, dado que hay insuficientes 
titulados de grado como de posgrado en las ciencias exactas y naturales, limitando 
esto a la producción científica, y teniendo como consecuencia, un número reducido 
de publicaciones científicas anuales de Guatemala, la coloca en el puesto 129 a nivel 
mundial y en el puesto 16 a nivel latinoamericano.14

Facultad de Arquitectura

Reseña histórica 

La Facultad de  Arquitectura se funda, según consta en el Acta No. 657 del Honorable 
Consejo Superior Universitario, el día  7 de junio de 1958.  El acto Inaugural se realizó el 
viernes 5 de septiembre de ese mismo año.  Con motivo de esa fecha, a solicitud del Cole-
gio de Arquitectos al Congreso de la República, posteriormente, se declaró oficialmente 
el “Día del Arquitecto”.

13. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Unidad de Investigación 

FARUSAC», accedido 3 de marzo de 2021, https://farusac.edu.gt/investigacion/.

14. Reyes, «Investigación en Guatemala – Prensa Libre».



Proyecto de Graduación

P. 25

Visión

Ser la institución líder en la formación de 
profesionales creativos y éticos en los cam-
pos de arquitectura, diseño visual, especia-
lidades y otros que demande la sociedad 
guatemalteca.  Con programas académi-
cos acreditados internacionalmente por su 
actualización, calidad y excelencia.  Con 
capacidad de proponer soluciones para los 
problemas nacionales dentro de su ámbi-
to y brindar una respuesta eficaz a los 
requerimientos del mercado laboral.  Con 
un gobierno democrático, una administra-
ción efectiva y con capacidad de gestión y 
condiciones adecuadas de infraestructura, 
financiamiento y recursos tecnológicos.

Misión

Es la Unidad Académica, de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, responsa-
ble de ordenar y producir conocimientos, 
formar profesionales creativos en el cam-
po de la arquitectura y el diseño visual y 
especialidades, con principios éticos, com-
prometidos y competentes, para proponer 
soluciones a los problemas de la sociedad 
en su ámbito; desempeñándose en el cam-
po laboral con excelencia y disciplina por 
el bien de la cultura y el mejoramiento de 
planificación, organización, desarrollo 
espacial y comunicación visual.

Objetivos

Contribuir con el desarrollo científico y 
social-humanístico del país en el área de la 
arquitectura y diseño gráfico, por medio de 
sus programas de docencia, investigación 
y extensión, en función de las característi-
cas del medio y oportunidades y necesida-
des sociales.  Contribuir en la solución de 
los problemas y necesidades de la sociedad 
guatemalteca en el ámbito de la arquitec-
tura y el diseño gráfico.15

Funciones
• Formar profesionales de alto nivel aca-

démico en el campo de la arquitectura, 
diseño gráfico y otras especialidades 
en ramas afines, orientadas a atender 
con calidad, eficiencia, eficacia y per-
tinencia, las demandas de la sociedad 
guatemalteca.

 
• Generar conocimientos científicos tecno-

lógicos y social-humanísticos por medio 
de programas de investigación, en fun-
ción de las características del medio, 
oportunidades y necesidades sociales.

• Vincular el proceso formativo y la investi-
gación a los programas de extensión para 
contribuir en la solución de los problemas 
y necesidades de la sociedad guatemalte-
ca en el ámbito de su competencia.16

15. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Administración – Facultad 

de Arquitectura USAC», accedido 3 de marzo de 2021, https://farusac.edu.gt/administracion/.

16. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Manual de organización y 

funciones de la Facultad de Arquitectura», 2014, https://farusac.edu.gt/wp-content/uploads/2017/01/

Manual-de-organizacin-y-funciones-de-la-Facultad-de-Arquitectura.pdf.
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Organigrama

Figura 1.  Organigrama de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2021.
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Dirección de Investigación 
de la Facultad de 
Arquitectura

Reseña histórica

En 1980 se creó el Centro de Investigacio-
nes de la Facultad de Arquitectura -CIFA-, 
según acta No. 46-80 de fecha 8 de octubre 
de 1980, del Consejo Superior Universita-
rio- CSU-.  En el año 2012 para sistematizar 
el proceso de investigación de la Facultad 
en los campos de su competencia, conforme 
lo resuelto en el Punto sexto, Inciso 6.7 del 
Acta 06-2012 de sesión celebrada por Junta 
Directiva el 21 de Febrero del año 2012, se 
redefine el Centro de Investigaciones como 
Dirección de Investigación de la Facultad 
de Arquitectura -DIFA, dentro del Sistema 
de Investigación –SIFA-.17

Visión

Ser líderes en la investigación científica a 
nivel centroamericano.

Misión

Fomentar y promover la investigación cientí-
fica en las disciplinas de diseño, arquitectura 
y urbanismo, asimismo, difundir los resulta-
dos de los conocimientos científicos.18

Objetivos

• Desarrollar investigaciones a corto y 
mediano plazo, para generar cono-
cimiento y/o brindar soluciones a los 
problemas o necesidades de la sociedad 
guatemalteca, en el marco de las políti-
cas de investigación de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, dentro del 
campo de competencia de la Facultad 
de Arquitectura, demarcado por las 
políticas, programas y líneas de inves-
tigación aprobadas por el Consejo de 
Investigación.

• Fomentar la formación y actualización 
en el área de investigación del perso-
nal académico.

• Impulsar que el personal académico 
desarrolle investigaciones dentro del 
campo de su especialidad.

Funciones
Planificación, organización, dirección y 
supervisión de las actividades de investi-
gación en el área de arquitectura, diseño 
gráfico y postgrados.

• En el marco del sistema de investiga-
ción, convocar y evaluar los proyectos de 
investigación presentados por el perso-
nal académico para su selección y apro-
bación por el Consejo de Investigación.

• Dar seguimiento a las investigaciones 
aprobadas por el Consejo de Investigación.

17. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Unidad de Investigación 

FARUSAC».

18. Mario Raúl Ramírez, Entrevista con el Director de la DIFA, Google Meet, 9 de febrero de 2021, https://

drive.google.com/file/d/1MRzu--nE-E0ODDOvyH_8BM5BWfe9Gak2/view?usp=sharing.
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• Elaborar el plan de capacitación de for-
mación de investigadores para que sea 
implementado por la Unidad de Actuali-
zación Docente y Administrativa.

• Efectuar alianzas con unidades acadé-
micas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en otras instituciones, para 
el desarrollo de investigaciones.

• Promover la investigación multidiscipli-
naria e interdisciplinaria.

• Formular perfiles de proyectos de inves-
tigación, para gestionar recursos econó-
micos, materiales y/o humanos en coor-
dinación con la Dirección de Gestión 
y Extensión.

• Gestionar las estrategias de divulga-
ción, a través de diferentes medios, de 
los resultados de las investigaciones rea-
lizadas, en coordinación con la Unidad 
Información y Divulgación.

• Participar en las comisiones definidas 
dentro del sistema de investigación de 
la USAC y del CONCYT.19

Programas de investigación

Son áreas de conocimiento y estudio 
de los campos prioritarios del conoci-
miento de la Facultad de Arquitectura.   
Las cuales son:
• Manejo Ambiental y Gestión de ries-

gos, en el diseño y la planificación del 
territorio y la Arquitectura. 

• Patrimonio Cultural
• Teoría e Historia de la Arquitectura
• Urbanismo y Territorio
• Enseñanza del Diseño y la 

Arquitectura.
• Comunicación Visual y Pro-

ducción Gráfica
• Otros que se pueden crear 

en el futuro.

19. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Unidad de Investigación 

FARUSAC».
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Servicios

• Velar para que los artículos que se 
publiquen contengan pertinencia y 
rigurosidad científica, originalidad y 
relevancia.  Coordinará la convocato-
ria, selección y evaluación de los artí-
culos presentados y será la encargada 
de establecer los criterios de selección y 
evaluación de las colaboraciones.

• Presentar para su aprobación, ante el 
Consejo de Investigación, un programa 
de capacitación anual dirigida a los 
docentes en materia de investigación.

• Elaborar los parámetros para presentar 
la convocatoria para los proyectos anua-
les a realizarse en el SIFA, la cual será 
avalada por el Consejo de Investigación.  
Será la Junta Directiva la encargada de 
convocar a los profesores de la Facultad 
de Arquitectura para presentar sus pro-
yectos de Investigación.20

La Dirección de Investigación, en coor-
dinación con la Unidad de Divulgación, 
será la encargada de la publicación de los 
artículos de la Revista Avance.

20. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Manual de organización y 

funciones de la Facultad de Arquitectura».
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Organigrama

Figura 2.  Organigrama de Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2021.
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Identidad y 
comunicación visual
La Dirección de Investigación de la 
Facultad de Arquitectura -DIFA-, utiliza 
la identidad gráfica de la Facultad, con 
el fin de tener una imagen institucio-
nal unificada.

Logotipo

Anteriormente se contaba con un imago-
tipo conformado por el nombre la Facul-
tad y la Universidad, con un isotipo que 
representaba a las escuelas de Arquitec-
tura , Diseño Gráfico y Postgrado.  Sin 
embargo, actualmente, la Facultad de 
Arquitectura utiliza únicamente un 
logotipo conformado por el nombre de la 
Facultad y la Universidad.

Divulgación FARUSAC

Divulgación FARUSAC es el ente divul-
gativo de la Facultad de Arquitectura y la 
Escuela de Diseño Gráfico, es la instancia 
responsable de brindar la información y 
realizar la divulgación de las actividades 
académicas, administrativas, científicas, 
sociales y culturales.  Por lo tanto, tiene 
las funciones principales de:

1. Planificar, organizar, coordinar y eje-
cutar las actividades de divulgación e 
información de la Facultad de Arqui-
tectura por medio de carteles, boletines, 
afiches, revistas, entre otros.

2. Establecer mecanismos de comunicación 
y coordinación con la División de Publi-
cidad e Información de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

3. Publicar la síntesis de las mejores inves-
tigaciones o proyectos de desarrollo de 
la Facultad.21

Figura 3.  Logotipo de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
FARUSAC, 2021.

21. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Manual de organización y 

funciones de la Facultad de Arquitectura».
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Página Web

La Facultad de Arquitectura cuenta con 
su propia página web (https://farusac.
edu.gt) en la cual se despliega informa-
ción sobre la Escuela de Arquitectura, 
Diseño Gráfico y de Postgrado; así como 
del área administrativa, el campus vir-
tual, el SIGAA, comunicados, entre otros. 

En la página web, también se encuentra 
un apartado con información relacionada 
con la Dirección de Investigación de la 
Facultad de Arquitectura; se muestra 
información sobre los proyectos 
y  prog ra ma s de i nvest ig ac ión , 
publ icac iones,  her ra m ient a s de 
investigación, entre otros.  En la pestaña 
de “Proyectos de Investigación” se 
publican los resultados finales de las 
investigaciones desarrolladas. 
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22. Adriana Yucuté, «Guía de Diagramación de los Proyectos de Investigación de la DIFA», 2019.

GUÍA DE DIAGRAMACIÓN 
DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN 
DE LA DIFA

Dirección de Investigación 
de la Facultad de Arquitectura 
USAC
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Adriana Yucuté, EPS de Diseño Gráfico 2019

Antecedentes gráficos

Actualmente, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura -DIFA-, cuenta 
con “La Guía de Diagramación de los Proyectos de Investigación de la DIFA” elaborada 
por Adriana Yucuté.  Dicho material es un documento que tiene la finalidad de guiar y 
facilitar el trabajo del diseñador gráfico encargado de la diagramación de los proyectos de 
la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos 
de Guatemala.  «(...) se presentan lineamientos sobre formato, retícula, tipografía, color, 
entre otros, que aportan coherencia y unidad visual a las publicaciones.» 22

Figura 4.  Portada de Guía de Diagramación de los Proyectos de Investigación de la DIFA, Adriana 
Yucuté, 2019.
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El documento cuenta con una estructura de contenido de los proyectos, en el cual 
indica el orden adecuado y debido del contenido al momento de diagramar una inves-
tigación (ver figura 5). 

Guía de diagramación proyectos de investigación DIFA | 13

ContraportadaPortada

Páginas preliminares Contenido Páginas finales

Figura 1. Estructura de los 

proyectos. Mockup. 

Elaboración propia. 2019. 

Mockup por https://

www.graphicpear.com/

catalogue-book-mockup/Figura 5.  Mockup de estructura de los proyectos, Adriana Yucuté, 2019.
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Guía de diagramación proyectos de investigación DIFA | 21

1.25” 0.75”

1.16” 0.16”

Espacio para marcador

0.5”

0.5”

1”

Figura 2.  Márgenes de página  

y ubicación de marcadores. 

Elaboración propia. 2019.

36 | Guía de diagramación proyectos de investigación DIFA

5.2 Estilos de párrafo

Se enlistan las jerarquías y estilos básicos de párrafo que se encuentran en la plantilla de InDesign. Se  
especifican aspectos como la tipografía utilizada, alineaciones, tamaño y uso de guiones. 

Tabla 4. Estilos de párrafo. 

Nombre de estilo Tipografía Alineación Tamaño Guiones Interlineado

Título 1 Sharp Grotesk 23 A la izquierda 16 pt No 24 pt

Título 2
Sharp Grotesk 19 A la izquierda 12 pt No 16 pt

Título 3 Sharp Grotesk 18 A la izquierda 10 pt No 16 pt

Título 4
Sharp Grotesk 16 A la izquierda 9 pt Sí 12 pt

Cuerpo
Pt serif Justificado  

a la izquierda 8.8 pt Sí 12 pt

Cuerpo 
primer párrafo Pt serif Justificado  

a la izquierda 8.8 pt Sí 12 pt

Cuerpo una columna Pt serif Justificado  
a la izquierda 8.8 pt Sí 12 pt

Cuerpo una columna 
primer párrafo

Pt serif Justificado  
a la izquierda 8.8 pt Sí 12 pt

Textos cortos Sharp Grotesk 17 A la izquierda 9 pt Según 
contenido 12 pt

Por la finalidad y el modo de divulgación de las investigaciones se cuenta con linea-
mientos de formato de impresión y digital.  Asimismo, la guía de diagramación pro-
yectos de investigación DIFA, define parámetros editoriales como la retícula interna, 
por lo que indica los tamaños de márgenes, el uso adecuado de la retícula modular a 
utilizar, así como ejemplificaciones de su aplicación (ver figura 6).  El contenido cuenta 
con una sección exclusiva de tipografía; en la cual se expone la combinación tipografía 
para titulares y textos cortos, con sus respectivos estilos y caracteres (ver figura 7).

Figura 6.  Márgenes de página y 
ubicación de marcadores, 
Adriana Yucuté, 2019.

Figura 7.  Tabla de estilos de 
párrafo, Adriana Yucuté, 2019.
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Figura 8.  Mockup ilustrando 
aplicación de tablas, Adriana 
Yucuté, 2019.

Guía de diagramación proyectos de investigación DIFA | 43

• Todas las tablas deben estar numeradas  
e identificadas con un título descriptivo  
de la misma (estilo de párrafo Título 4). 

• Se debe utilizar el estilo de Tabla 1 y los estilos 
de celdas establecidos así como los estilos  
de párrafo “encabezado tabla” para el encabe-
zado y “variable dependiente” para el cuerpo. 

• La fuente deberá colocarse bajo la tabla  
(estilo de párrafo Fuente de tabla). 

• El encabezado deberá ser copiado si la tabla 
continua en la siguiente página, con el fin  
de facilitar la lectura de la información. 

• Si la tabla continúa en la siguiente hoja  
deberá estar alineada con la hoja anterior.

Número de tabla  
y título descriptivo

Continuación de tabla  
(alineada a la primera parte)

Fuente

Copia  
de encabezado

Figura 8. Mockup ilustrando 

aplicación de tablas. 

Elaboración propia. 

Noviembre 2019. http://www.

pixeden.com/psd-mock-up-

templates/psd-magazine-

mockup-template-us-a4

Consideraciones sobre las tablas

Por ser de carácter científico las y los investigaciones proporcionan tablas extensas o 
gráficas estadísticas. Adriana Yucuté propone propone parámetros para la diagrama-
ción de tablas, gráficos estadísticos e imágenes; para que el contenido no se sobrecar-
gue y sea visualmente limpio y ordenado.
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Fuente

Figura 9. Mockup ilustrando 

aplicación de gráficos. 

Elaboración propia. 

Noviembre 2019. Mockup 

por: http://www.pixeden.

com/psd-mock-up-

templates/psd-magazine-

mockup-template-us-a4

• Todas los gráficos deberán identificarse 
como figuras, numeradas correlativamente. 
Y se utilizará el estilo de párrafo “figura  
y descripción”. 

• Las gráficas pueden trabajarse a color  
para el PDF digital de la investigación,  
pero debe trabajarse a escala de grises  
para la versión impresa del documento.

Consideraciones sobre las gráficas

Figura 9.  Mockup ilustrando 
aplicación de gráficos, Adriana 
Yucuté, 2019.

Por último, Adriana Yucuté desarrolló un código cromático, por lo que se asignó un 
color a cada programa de investigación.  El color principal será aplicado en la portada 
de los libros y los tonos oscuros a los títulos y subtítulos de la versión digital.  Los 
colores a emplear en los programa de investigación son: 
• Verde, Manejo ambiental y gestión de riesgos, en el diseño y la planificación del 

territorio y la arquitectura.
• Naranja, Teoría e historia de la arquitectura.
• Rojo, Enseñanza del diseño y la arquitectura.
• Aqua, Comunicación visual y producción gráfica.
• Amarillo, Patrimonio cultural.
• Celeste, Tecnología constructiva.
• Azul, Urbanismo y territorio.
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Perfil del Grupo Objetivo
Se encuentra constituido por la planta docente de la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamen-
te del área de Métodos y Proyectos.  Según datos obtenidos de los horarios oficiales de 
primer semestres y segundo semestres de la Escuela de Diseño Gráfico de FARUSAC, 
21 profesionales conforman el área.

Se encuestaron 10 docentes (ver anexo 3 y 4) para conocer los siguientes datos:

Perfil geográfico

Espacio Geográfico

Extensión territorial es de 2.253 km²

Población

5,103,685 habitantes

Densidad

2141,2 hab/km²

Región

Área Metropolitana

Departamento

Guatemala

País

Guatemala
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Perfil sociodemográfico

Edad

Entre 50 a 62 años

Sexo
Hombres y mujeres

Escolaridad

Mínimo grado de licenciatura.  El 50% de 
los docentes de la escuela tiene un grado 
académico de licenciatura y el otro 50% de 
maestría. Y ninguno tiene un doctorado.

Ocupación

Imparten la docencia y en algunos casos 
ejercen su profesión fuera de la universidad.

Análisis descriptivo

El mayor porcentaje de la muestra se 
encuentra entre los 50 y 62 años, todos 
poseen mínimo un grado universitario.
La función para la mayoría es impartir 
docencias en la Escuela de Diseño Gráfico 
en diversas asignaturas.
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Perfil socioeconómico

Ingreso mensual:

Los datos obtenidos de la planta docente 
de la Facultad de Arquitectura, muestran 
que 50% de los docentes son interinos, 
seguido en porcentaje por los docentes 
con titularidad III, IV, V, VII y X con el 
10% respectivamente cada uno, repre-
sentando el otro 50%.  Esto se traduce a 
ingresos mensuales adquiridos a través 
de la docencia de entre $790 aproxima-
damente y  $3,715.36 (tomando en cuenta 
que el tiempo de contrato varía de 4 a 8 
horas) como se indica en la tabla 6-5 del 
informe de autoevaluación de las Escuelas 
de Arquitectura y Diseño Gráfico ubican-
do su nivel socioeconómico como medio:

• D1 ingreso mensual hasta Q 7,200.00.23

Análisis descriptivo

Por la variación de titularidad24, se cla-
sifican los profesores según los niveles 
socioeconómicos en Guatemala Urbano, 
por lo que se considera que la mayoría 
de docentes son interinos por lo que su 
salario mensual es de aproximadamente 
Q5,856.00 siendo clase D1.  Los titulares 
III, IV y V por su salario mensual, son cla-
se social C2 ingreso mensual hasta Q17, 
500.00.  Titulares VII, clase C1 ingreso 
mensual hasta Q25,600.00.  Y por último, 
titular X su salario mensual es de aproxi-
madamente Q27,493.66 siendo clase B.25

23. Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, «Estudio Niveles Socioeconómicos en 

Guatemala», 2019, https://comunidadguatemala.com/quienes-somos/biblioteca/.

24. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «6.1 dg Personal académico 

– Comision de Autoevaluación», 1, accedido 15 de agosto de 2021, https://farusac.edu.gt/autoevalua-

cion/6-1-dg-personal-academico/.

25. Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, «Estudio Niveles Socioeconómicos en 

Guatemala».
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Características 
psicográficas
• Personas con alto grado de apreciación 

por la preparación académica, recono-
cen la importancia de la investigación 
para generar nuevos conocimientos y 
actualizarse.

• Al menos un 50% de los encuestados, 
en el año 2021 ha impartido dos o más 
asignaturas dentro del Área de Méto-
dos y Proyectos de la Escuela de Dise-
ño Gráfico, lo cual muestra un domi-
nio amplio de temas relacionados con 
su profesión.

• Cuentan con una experiencia mínima 
de 3 años y máximo 34 años impar-
tiendo clases en FARUSAC.

Relación con la institución

• Imparten clases en las instalaciones de 
la Facultad de Arquitectura.

• Solo un 20% ha realizado algún tipo de 
investigación, siendo la aplicada y edu-
cativa-académica las más comunes.

• Sólo un 20% de los encuestados ha 
publicado en revistas científicas u 
otros medios, siendo el artículo y ensa-
yo los únicos géneros más publicados. 

La totalidad de los encuestados se ha 
enterado de las convocatorias para publi-
car en la revista AVANCE o realizar inves-
tigaciones en DIFA por correo electróni-
co, cabe mencionar que los docentes que 
sí han participado han sido motivados por 
compartir su experiencia docente.

Al menos el 80% de los encuestados 
expresa conocer la labor de la DIFA. 

El 50% de los encuestados ha leído las 
investigaciones de DIFA, motivados por 
conocer lo que que investiga la Facultad, 
comprender la perspectiva de los docen-
tes y temas de interés.  Sin embargo, el 
otro 50% de los encuestados que no las 
ha leído, se debe por falta de tiempo, poco 
interés y temas no relacionados con el 
área de experiencia. 
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Capítulo III: 
Planeación 
Operativa
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Diseño de flujograma

Planeación
• Documentación
• Brief
• Planeación operativa y cronograma
• Investigación complementaria 

del grupo objetivo.
• Investigación complementaria 

para ensayos de marco teórico.

Insumos
Internet, computadora, electricidad, 
hojas, lápiz y lapiceros.

Costos | Q200.00

Tiempos
Documentación: 14 horas
Brief: 6 horas
Planeación operativa y cronograma: 4 horas
Grupo objetivo: 8 horas
Marco teórico: 8 horas

Total | 5 días 

No Sí

Preproducción
• Visual research: contenido 

que aporte al trabajo
• Concepto creativo e insight
• Moodboard

Insumos
Internet, computadora, electricidad, 
hojas, lápiz y lapiceros.

Costos | Q200.00

Tiempos
Visual research: 8 horas
Concepto creativo: 3 días
Moodboard: 8 horas

Total | 5 días 

No Sí

Se logró

Se logró
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Conceptualización
• Plan Estratégico
• Premisas de diseño

Insumos
Internet, computadora, electricidad, 
hojas, lápiz y lapiceros.

Costos | Q200.00

Tiempos
Plan estratégico: 2 días
Premisas de diseño: 3 días

Total | 5 días 

No Sí

Nivel de visualización 1
• Bocetaje sistema iconográfico a aplicar.
• Digitalización del sistema de 

códigos de comunicación visual.
• Producción gráfica nivel 1
• Autoevaluación

Insumos
Hojas, lápices, regla, rapidografos, marcadores, 
internet, computadora, electricidad.

Costos | Q400.00

Tiempos
Bocetaje: 3 días
Digitalización: 2 días
Producción gráfica: 4 días con 4 horas
Autoevaluación: 4 horas

Total | 10 días 

No Sí

Se logró

Se logró
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Nivel de visualización 2
• Producción gráfica nivel 2

• Retoque fotográfico
• Diagramación

Insumos
Computadora, internet y paquete de ADOBE.

Costos | Q300.00

Tiempos
Retoque fotográfico: 2 días
Diagramación: 6 días

Total | 08 días 

No Sí

Herramienta de validación nivel 2
• Desarrollo de encuesta para evaluar 

la pieza bajo criterios de diseño como 
el contenido del proyecto hacia las 
organizaciones involucradas.

• Evaluación con 3 expertos 
en diseño mínimo.

• Correcciones del asesor.
• Tabulación de datos

Insumos
Internet, computadora, llamadas 
telefónicas, impresora, tinta, papel, 
electricidad, transporte.

Costos | Q150.00

Tiempos
Desarrollo de encuestas: 4 horas
Validación: 4 horas
Correcciones 4 horas
Tabulación de datos: 4 horas

Total | 02 días 

No Sí

Se logró

Se logró
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Nivel de visualización 3
• Producción gráfica nivel 3

• Diagramación

Insumos
Computadora, internet y paquete de ADOBE.

Costos | Q300.00

Tiempos
Diagramación: 12 días

Total | 12 días 

No Sí

Validación con G.O. e institución
• Presentación de la pieza a una 

muestra del grupo objetivo 
para validar contenido.

• Presentación de la pieza  a una 
muestra a la directiva de la institución 
para validar el contenido.

• Tabulación y registro de datos; 
elaboración de gráficos.

• Correcciones del asesor.

Insumos
Internet, computadora, llamadas 
telefónicas, electricidad.

Costos | Q200.00

Tiempos
Elaboración de encuestas: 4 horas
Validación: 2 días
Correcciones 4 horas

Total | 03 días 

No Sí

Se logró

Se logró
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Síntesis del proceso
• Redacción

Insumos
Internet, computadora, electricidad

Costos | Q200.00

Tiempos
Redacción: 5 días

Total | 05 días 

No Sí

Correcciones
• Mejoras

Insumos
Internet, computadora, electricidad

Costos | Q200.00

Tiempos
Redacción: 5 días

Total | 05 días 

No Sí

Se logró

Se logró
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Informe
• Fundamentación de la propuesta 

final Lineamientos de la puesta 
en práctica y presupuesto.

• Desarrollo de la síntesis del proceso 
de Identificación de aprendizajes, 
conclusiones y recomendaciones.

•  Redacción y diagramación 
de informe final.

Insumos
Internet, computadora, llamadas telefónicas, 
electricidad, impresión final a láser.

Costos | Q400.00

Tiempos
Informe final: 3 días

Total | 03 días 

No Sí

Proyecto finalizado
• Propuesta final de la pieza.
• Montaje en mockup para 

visualización final.
• Prueba de impresión.
• Presentación

Insumos
Internet, computadora, llamadas 
telefónicas, electricidad.

Costos | Q200.00

Tiempos
Propuesta final: 4 horas
Montaje de mockups: 4 horas
Prueba de impresión: 4 horas
Presentación: 4 horas

Total | 02 días 

No Sí

Fin

Tiempo Final
13 semanas

Costo Insumos Q17,895.00
Costo Recurso humano Q4,000.00
Total Q21,895.00

Este resultado es si se aprueban todas las fases 
en tiempo.

Se logró

Se logró
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Actividad Agosto Septiembre Octubre

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Planeación

Preproducción

Conceptualización

Nivel 1 de visualización

Nivel 2 de visualización

Herramienta de 
validación nivel 2

Nivel 3 de visualización

Validación con grupo 
objetivo e institución

Síntesis del proyecto

Correcciones

Proyecto finalizado

Informe

Cronograma de trabajo
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Costos Insumos

Actividad Precio

Planeación Q200.00

Preproducción Q200.00

Conceptualización Q200.00

Nivel 1 de visualización Q200.00

Nivel 2 de visualización Q400.00

Herramienta de validación nivel 2 Q300.00

Nivel 3 de visualización Q150.00

Validación con grupo objetivo e institución. Q600.00

Síntesis del proyecto Q200.00

Correcciones Q200.00

Proyecto finalizado Q300.00

Informe Q200.00

Producción gráfica (Portada, contraportada y portadillas) Q475.00

Diagramación de investigación (Q40.00 c/p *273) Q14,270.00

Subtotal Q17,895.00
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Costos Recursos Humanos

Actividad Precio

Servicios de diseño Q4,000.00

Subtotal Q4,000.00

Total Q21,895.00
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Capítulo IV: 
Marco Teórico
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La investigación y su poca 
valoración en Guatemala
Dimensión Social

La investigación científica es un proce-
so experimental de generación de cono-
cimiento, que ha sido elemental en el 
desarrollo y solución de problemáticas 
sociales.  La intención de desarrollar la 
temática se debe a la importancia de dar 
a conocer la dimensión social, indagar 
sobre las acciones que está tomando el 
Estado y las Universidades para incen-
tivar, fomentar y divulgar todo conoci-
miento científico.  Por lo tanto, se utilizó 
una estrategia de tipo referencial y ana-
lítica buscando simpleza en su contenido, 
describiendo cada aspecto relevante.  Con 
el objetivo de explicar al lector sobre la 
temática y el aporte a la solución del pro-
blema, así como el contexto del proyecto.  

La estructura se conforma con la defi-
nición de investigación científica, como 
se está manejando en el ámbito legal, la 
investigación en la educación superior en 
Guatemala, Universidades que cuentan 
con dirección o programas de investiga-

ción en Guatemala, el rol del diseñador 
gráfico y por último la investigación en 
la arquitectura y diseño. 

Inicialmente, se debe determinar la defi-
nición de investigación científica.  Con 
una descomposición morfológica del 
término es más sencillo de comprender.  
La Real Academia Española define al ver-
bo investigar cómo «realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo 
sistemático con el propósito de aumentar 
los conocimientos sobre una determina-
da materia»26 y científico es todo aque-
llo «que tiene que ver con las exigencias 
de precisión y objetividad propias de la 
metodología de las ciencias».27

La investigación ha sido fundamental a 
lo largo del tiempo. La mayoría de tareas 
humanas tiene como objetivo la indaga-
ción.28  Por lo que el Gobierno de la Repú-
blica de Guatemala ha mostrado interés en 
promover y reglamentar su investigación 
científica, emitiendo en 1991 el Decreto 

26. Real Academia Española, «Definición de investigación», Diccionario de la lengua española, Real 

Academia Española, 2020, https://dle.rae.es/investigar?m=form.

27. Real Academia Española, «Definición de científico científica», Diccionario de la lengua española, Real 

Academia Española, 2020, https://dle.rae.es/cient%C3%ADfico.

28. Hugo Garcés, Investigación científica, 1.a ed. (Ecuador: Abya Yala, 2000), 12, https://digitalrepository.

unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1356&context=abya_yala.
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63-91, Ley de Promoción del desarrollo 
científico y tecnológico nacional, en el 
cual « el Estado reconoce a la ciencia y la 
tecnología como bases fundamentales del 
desarrollo nacional, por lo que es preciso 
estimular su generación, difusión, trans-
ferencia y utilización (...)»29  Asimismo, 
«(...) garantiza la libertad para desarrollar 
actividades científicas y tecnológicas »30 
y « (...) promover programas y activida-
des escolares y extraescolares de conte-
nido científico tecnológico.»31  Por lo que 
vemos un interés por parte del Poder de 
incentivar toda actividad que origine 
conocimiento.
 

Investigación en la 
educación superior
La investigación proporciona retos a la 
sociedad, más que todo al sistema edu-
cativo.  Por lo que se podría decir, que la 
relación entre investigación y educación 

es muy estrecha.  Ambas se benefician 
entre sí aportando a la sociedad. Este 
tipo de relación se considera como un 
círculo virtuoso.  Idana Rincón explica 
que la investigación produce educación, 
a la vez educa al colectivo y la educación 
fortalece la investigación.32  Si alguno de 
estos dos pilares no cumple con lo reque-
rido, el ciclo interrumpe logrando que que 
no se alcance a contribuir a la nación ni 
al desarrollo.

A través de la educación superior el 
Gobierno de Guatemala ha tomado accio-
nes. En el artículo 82 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala se 
expresa que la Universidad de San Car-
los «promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación (...) cooperará 
al estudio y solución de los problemas 
nacionales.»33  Asimismo, el Estado busca 
la cooperación de las universidades pri-
vadas « (...) con el fin de contribuir a la 
formación profesional, a la investigación 

29. Poder legislativo, Ley de la Promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional. Considerando. 

(Guatemala, 1991).

30. Poder legislativo, Ley de la Promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional. Capítulo I, Dispo-

siciones Generales, artículo 1 (Guatemala, 1991).

31. Poder legislativo, Poder legislativo. Ley de la Promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional. 

Capítulo II, La acción del estado como promotor de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional, 

artículo 11 (Guatemala, 1991).

32. Idana Rincón, «Gestión educativa para la investigación científica y tecnológica.», 2009, https://www.

gestiopolis.com/gestion-educativa-para-la-investigacion-cientifica-y-tecnologica/.

33. Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala. Sección quinta, Universi-

dades artículo 82.
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científica, a la difusión de la cultura y al 
estudio y solución de los problemas nacio-
nales.»34  Por lo que hay un compromiso 
en la enseñanza universitaria en promo-
ver la investigación con tal de colaborar 
en la solución de problemáticas del país.

Entre las universidades incluidas se 
encuentra la Universidad del Valle de 
Guatemala UVG, institución a nivel supe-
rior con mayor producción científica de 
las universidades privadas de Centroa-
mérica.35  También, se encuentra la Uni-
versidad Rafael Landivar -URL- con su 
Unidad de Información Estratégica para 
la Investigación y Proyección.  La Univer-
sidad Francisco Marroquín -UFM- con la 
Unidad de Investigación de la Facultad de 
Medicina y de Humanidades. Por último, 
la Universidad de San Carlos de Guate-
mala cuenta con la Dirección General de 
Investigación -DIGI-.

Actualmente, en el entorno privado las 
universidades guatemaltecas están coo-
perando con direcciones o programas de 

investigación, ocasionando aportes en las 
áreas de conocimiento de biotecnología, 
desarrollo económico, salud, ambiente y 
biodiversidad, patrimonio histórico y cul-
tural, educación y tecnología, agricultura 
y alimentos, diseño gráfico, diseño indus-
trial, arquitectura, urbanismo, musicolo-
gía, y en el ámbito de las ciencias jurídicas 
y sociales.  En el ámbito público la única 
universidad, apoya generando material 
en sus unidades de investigación de las 
facultades y escuelas no facultativas a 
través de estudios y publicaciones.

La investigación en arquitectura y dise-
ño, ha tenido su auge en la última década 
en la educación superior.  Sin embargo, 
solo dos universidades a nivel nacional 
abordan estas temáticas, una de ellas es 
la Universidad Rafael Landivar -URL- que 
cuenta con el Instituto de Investigación 
y Estudios Superiores en Arquitectura 
y Diseño.  El INDIS por sus siglas, tiene 
como objetivo «generar investigaciones, 
publicaciones y proyectos en temas de 
arquitectura y urbanismo, que inciden 

34. Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala. Sección quinta, Universi-

dades artículo 85.

35. Universidad del Valle de Guatemala, «Instituto de Investigaciones - UVG», 2019, https://www.uvg.

edu.gt/investigacion/instituto-de-investigaciones/.
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en los procesos de transformación de la 
sociedad, retroalimentan a la academia o 
que incrementen el acervo cultural.»36  Y 
la otra, es la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, específicamente la Facultad 
de Arquitectura. En los primeros ciclos 
de la Licenciatura de Arquitectura37 y 
Diseño Gráfico,38 se les enseña a los alum-
nos métodos y técnicas para que tengan 
una formación básica en el ámbito de la 
investigación.  No obstante la Facultad 
cuenta con su propia Dirección de Inves-
tigación - DIFA-.  Esta unidad tiene a su 
cargo la producción, difusión y divulga-
ción de material científico en el medio de 
la arquitectura y diseño. Por lo tanto, es 
notable que estas dos universidades están 
impulsando estudios en las temáticas de 
arquitectura y diseño. 

El diseñador gráfico juega un papel muy 
importante en la divulgación de cono-
cimientos, por lo tanto en lo editorial, 
según Jorge de Buen en el Manual de 
Diseño Editorial, expresa que un experto 
en editorial «es él que toma conciencia 

de todas las dimensiones, las maneja de 
manera correcta y usa palabras precisas 
(...) sabe que cualquier cosa que se salga 
de lo habitual puede ser erróneamente 
interpretado y conducir a conclusiones 
equivocadas.»39  En efecto, entra en la éti-
ca y responsabilidad del diseñador gráfico 
como profesional.

Por lo tanto, se concluye que el Gobierno 
de Guatemala si ha mostrado interés de 
promover e incentivar la investigación 
científica o cualquier actividad relaciona-
da con ella, al reconocerla como base del 
desarrollo nacional.  Por lo tanto, hay una 
cooperación integral entre el Estado y las 
Universidades privadas como la pública 
para generar y difundir nuevos conoci-
mientos, cooperará al estudio y solución 
de los problemas nacionales.

36. Instituto De Investigación Y Estudios Superiores En Arquitectura Y Diseño (Indis). 2020. Principal.

Url.Edu.Gt. https://principal.url.edu.gt/investigacion/unidades-de-apoyo-a-la-vicerrectoria-de-in-

vestigacion/instituto-de-investigacion-y-estudios-superiores-en-arquitectura-y-diseno-indis/.

37. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Red Curricular Licenciatura 

de Arquitectura. 2017. Farusac.Edu.Gt. https://farusac.edu.gt/wp-content/uploads/2017/10/Red-Cu-

rricular-Arquitectura.pdf.

38. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Red Curricular Licencia-

tura de Diseño Gráfico. 2019. Farusac.Edu.Gt. https://farusac.edu.gt/dg/wp-content/uploads/si-

tes/13/2019/06/Red-Curricular-DG-19.pdf

39. Jorge De Buen, Manual de Diseño Editorial, Segunda (México: Santillana, 2003), 40.
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El rol del diseño en 
la investigación
Dimensión Funcional

La base teórica es el «fundamento o apo-
yo principal de algo»40 que se considera 
como el «conocimiento especulativo con 
independencia de toda aplicación.»41  Este 
trabajo se enfoca en dar a conocer a los 
lectores las bases teóricas del diseño grá-
fico que rige el Proyecto de Graduación 
desarrollado.  Por lo tanto, se utilizó una 
estrategia de tipo referencial y analítica 
buscando simpleza en su contenido, des-
cribiendo cada elemento que aportará al 
proyecto.  Con el objetivo de contextua-
lizar al lector.

La estructura se conforma por la 
metodología aplicada de Design Thinking 
en el proyecto.  Seguido por las bases 
teóricas del diseño editorial en conjunto 
con los elementos que lo constituyen, la 
organización del texto y principios de 
formación.  Por último, la semiología para 
el desarrollo de sistemas iconográficos,   
la técnica de abstracción visual y el 
diseño geométrico.  

Las bases teóricas del diseño gráfico, 
rigen y orientan un proceso a seguir. 
En esta ocasión, la estrategía a apli-
car para dar respuesta al problema y 
alcanzar las metas lo pautara la meto-
dología, del “pensamiento del diseño” o 
Design Thinking. 

Es una metodología para generar 
ideas innovadoras, que se centran en 
las necesidades de los usuarios.  Se 
desarrollará en cinco pasos: Empatizar, 
para conocer al usuario; Definir, 
enmarcar el problema; Idear, proponer 
la mayor cantidad de soluciones; 
Prototipar, construir modelo para 
ser evaluado; y Evaluar, feedback 
de los usuarios.42  Por lo tanto, es un 
método que se enfoca en conectar con 
el usuario, creando una idea más clara 
del grupo objetivo.  Un punto a favor 
en el proyecto, ya que brinda soluciones 
y aspectos a tomar en cuenta al crear 
una experiencia de favorecimiento en 
la lectura de las investigaciones.

40. Real Academia Española, «Definición de base», Diccionario de la lengua española, Real Academia 

Española, 2020, https://dle.rae.es/base.

41. Real Academia Española, «Definición de teórico,ca», Diccionario de la lengua española, Real Acade-

mia Española, 2020, https://dle.rae.es/te%C3%B3rico.

42. nstitute of Design at Stanford, «Mini guía:Una introducción al Design Thinking», 2017, https://drive.

google.com/drive/u/1/folders/1hGs-z0VN_-Tis1fiMhVpB7TKeRqB1UGb.
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La incidencia del diseño 
editorial en la investigación
La especialidad del proyecto a desarrollar 
es editorial, por lo tanto según Cath 
Cadwell expresa que dicha rama «da 
expresión y personalidad al contenido, 
estructura el material con claridad, y así 
atrae y retiene lectores.»43  En efecto, 
el diseño editorial ayuda a organizar 
el contenido dándole un sentido y un 
camino a recorrer al lector.  Asimismo, 
Jorge de Buen en el Manual de Diseño 
Editorial, expone que la labor del 
diseñador editorial implica «la generación 
de referencias, dibujos, apoyos, párrafos, 
fórmulas matemáticas, cabezas, índices 
temáticos y de nombres, bibliografías y 
más.»44  Por lo tanto, el diseño editorial se 
apoyó de mensajes y elementos visuales, 
en este caso, para facilitar la lectura de 
las investigaciones.

El diseño editorial, es una rama que apresa 
la esencia de la publicación y la plasma 
mediante ciertos aspectos llamados 
elementos.  Uno de ellos es la retícula 
modular, que es una serie de espacios en 

que conforman una cuadrícula. En esta 
ocasión, es una cuadrícula simétrica, en 
la cual los módulos están separados por 
espacios flexibles.  Este tipo de estructura 
permite interactuar con los espacios, 
dejando colocar los elementos dentro 
de uno o varios grupos de módulos.45 
Asimismo, da libertad en la disposición, 
ya que trata cada elemento por separado, 
para crear composiciones armoniosas o 
para presentar una disrupción entre 
puntos.  Por lo tanto controla el ritmo de 
una publicación.46

En el diseño editorial, la tipografía es un 
aspecto a tener en cuenta.  Se le considera 
como un arte de representar las formas 
de las letras.  Invita al lector a adentrarse 
al texto y seguir un recorrido, a ver más 
allá de las palabras que está leyendo.  Una 
tipografía debe de contar con legibilidad, 
rentabilidad, serenidad, viveza, gracia y 
goce47 para una lectura continua. 

Se podría decir, que el tipo de texto es 
el cuerpo principal del contenido escrito, 
generalmente se presenta en forma de 
párrafos, columnas o leyendas.48  Por lo 

43. Cath Caldwell y Yolanda Zappaterra, Editorial Design: Digital and Print (Londres: Laurence King 

Publishing, 2014).

44. De Buen, Manual de Diseño Editorial, 33.

45. Gavin Ambrose y Paul Harris, Layout, Segunda edición (Parramón Ediciones S. A., 2007), 36.

46. Ambrose y Harris, 82.

47. Robert Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfico, 4.a ed. (Fondo de Cultura Económica, 2014).

48. Robin Landa, Graphic Design Solutions, 3.a ed. (Boston: Planet Friendly Publishing, 2011), 44.
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que para diferenciar los tipos se utiliza la 
jerarquía, que es una guía lógica visual 
de textos, que permite priorizar e indicar 
diferentes niveles de importancia en 
el contenido a través del uso de letra o 
tamaño.49  Cada nivel de texto debe de ser 
diferente entre sí pero siempre presentar 
unidad y armonía.50

La jerarquía es utilizaba comúnmente en 
los titulares, se tienen distintos tipos:
Los de tipo “A” indican una ruptura lim-
pia entre dos temas, ofrecen una pausa 
palpable, una oportunidad de recuperar 
el aliento.51  Los de tipo “B”, se les llaman 
subordinados, «indican un nuevo argu-
mento de refuerzo o un nuevo ejemplo en 
relación con el tema que se está trabajan-
do.»52  Y los tipo “C” «destacan facetas 
específicas del material que comprende 
el texto.  No interrumpen la fluidez de la 
lectura.»53  Los titulares ayudan a jerar-
quizar los temas por relevancia, agrupan-
do las temáticas. 

Aspectos en una 
lectura fluida
El objetivo del diseño editorial es hacer 
agradable la lectura para el usuario, por lo 
que tiene que ser un material gráficamen-
te entendible y que favorezca la lectura 
continua.  Un aspecto es la legibilidad que 
tiene que ver con la facilidad con la cual 
una persona reconoce las letras.  Esto 
garantiza que el texto es fácil de leer, que 
la lectura es agradable e interesante.54  Se 
considera que la legibilidad está completa 
cuando entre miles de formas, familias 
tipografías, diseños de párrafos, entre 
otros; el texto y la forma siguen teniendo 
concordancia en el significado.55

Se considera que la lectura es continua, 
cuando existe la conciencia de leer, ya que 
esta descifra la forma de la publicación, 
comprendiendo la estructura del libro.  
No obstante, debe de acompañarse de un 
buen texto y una edición adecuada para 
que el perceptor se desvanezca en la lec-
tura hasta llegar a un punto en que leer 
se vuelve un acto consciente.56

49. Ambrose y Harris, Layout, 76.

50. Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfico.

51. John Kane, Manual de Tipografía, 2.a ed. (Gustavo Gili, 2012), 132.

52. Kane, 133.

53. Kane, 133.

54. Landa, Graphic Design Solutions, 51.

55. De Buen, Manual de Diseño Editorial, 41.

56. De Buen, 39.
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Por último, la lectura puede ser agradable 
si y sólo si se aplica el principio de compo-
sición del número de caracteres por línea, 
que es parte del estudio de la legibilidad.  
Este define la extensión de los renglones. 
Lo que sucede es que el número de carac-
teres incide en la fatiga de los lectores. 
Las líneas demasiado largas, resultan 
arduas forzando el movimiento del ojo 
de un extremo al otro.  Una soluciónvia-
ble es el uso del factor tipográfico, que es 
un cifra específica ya determina que se 
multiplica por el largo de la línea, dan-
do un aproximado de caracteres.57  Por 
lo tanto, hace la lectura menos cansada 
para el usuario.

Pertinencia iconográfico

El proyecto a pesar que es puramente 
editorial, se desarrolló un sistema ico-
nográfico pertinente a la temática, por 
lo tanto es de importancia conocer la 
relación estrecha entre la semiótica y la 
iconografía. 

La semiología es el «estudio de las rela-
ciones entre los signos y lo que repre-
sentan.»58  Se busca  seleccionar los ele-

mentos esenciales representativos de una 
idea, para transmitir de manera visual un 
mensaje conciso y simple, que sea fácil 
de reconocer y recordar.  El ícono es un 
elemento representativo de la semiolo-
gía, ya que es una imagen que represen-
ta un objeto, acción o concepto.  Ayuda a 
identificar un contenido de forma clara 
y rápida, por lo que la persona traduce 
el código simbólico de la imagen icono y 
recupera la información que éste le brin-
da. Se considera como un ente sin barre-
ras culturales.59

Al momento de desarrollar un sistema 
iconográfico se puede aplicar la técnica 
de abstracción visual, dado que tiene el 
fin de representar lo visual con el fin de 
comunicar una idea.  Asimismo, permite 
identificar, reconocer y entender  el con-
tenido o la esencia  de los elementos.60  Su 
proceso se comprende de la selección del 
texto para definir el atributo, definición 
de nuestro objeto, identificación de recur-
sos de representación, para luego bocetar, 
realizar la propuesta final y evaluarla. Por 
lo tanto la técnica de abstracción visual, 
lleva a su mínima expresión de manera 
visual una idea.

57. De Buen, 156.

58. Timothy Samara, Design Elements: A Graphic Style Manual, 1.a ed. (Massachusetts: Rockport Publi-

shers, Inc, 2007), 170.

59. Manuel Vélez y Adela González, «El Diseño Gráfico», 2001, 16.

60. Samara, Design Elements: A Graphic Style Manual, 167.
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Diseño geométrico

El diseño geométrico es el diseño exacto o 
preciso, por sus proporciones.  Un recurso 
a utilizar son las grillas o retículas.  Por lo 
que se puede usar la grilla primaria, que 
solo son líneas horizontales y verticales; 
retícula terciaria que consta de líneas dia-
gonales a 45º o a 30º  y 60º que sería retí-
cula isométrica.  Asimismo se también se 
puede aprovechar el uso de proporción 
áurea en la construcción de las formas y 
las proporciones, aprovechando formas 
geométricas.61

Se concluye que la metodología rige el 
proceso de diseño y de perspectiva del 
proyecto.  El diseño editorial se dedica a 
sintetizar la esencia de una publicación 
para que sea estructurada de manera cla-
ra, así el lector puede comprender fácil-
mente el contenido con el apoyo de los 
elementos y principios de lectura.  Y la 
iconografía abstrae de manera visual una 
idea de para que sea clara y concisa a la 
vista de la persona.

61. Erika Grajeda, «Trazo geométrico de logotipos», https://drive.google.com/file/d/1O8fTqlGm8bivniSx-

HZwEAIGrhptfQ-g3/view.



Proyecto de Graduación

P. 62

Capítulo V: 
Definición 
Creativa
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Brief
01 Perfil del la Empresa

Cliente 

Dirección de Investigación de la Facultad 
de Arquitectura -DIFA-

Ubicación

Edificio T2, segundo nivel, ciudad univer-
sitaria, zona 12, Guatemala.

Labor

Unidad responsable de la planificación, 
organización, dirección y supervisión 
de las actividades de investigación en 
el área de arquitectura, diseño gráfico y 
postgrados.  Por lo tanto, generan, divul-
gan y difunden conocimientos que sean 
de ayuda a la comunidad estudiantil y 
educativa de la Facultad de Arquitectura 
de la USAC. 

Objetivos 

Desarrollar investigaciones a corto y 
mediano plazo, para generar conocimien-
to y/o brindar soluciones a los problemas 
o necesidades de la sociedad guatemalte-
ca, en el marco de las políticas de inves-
tigación de la Universidad de San Carlos, 
dentro del campo de competencia de la 
Facultad de Arquitectura.62

Visión y misión

La DIFA no cuenta con visión y misión 
propia, por lo que se rige por las estable-
cidas para la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de San Carlos de Guatema-
la. Sin embargo, el Dr. Ramírez comentó 
brevemente y de manera extraoficial, que 
él considera que la visión de la DIFA “es 
ser líderes en la investigación científica 
a nivel centroamericano” y su misión 
“fomentar y promover la investigación 
científica en las disciplinas de diseño, 
arquitectura y urbanismo, asimismo, 
difundir los resultados de los conoci-
mientos científicos”.63

Antecedentes visuales

Desde el 2014 hasta el 2018, no se conta-
ban con parámetros en cuanto al estilo de 
diagramación.  Sin embargo, en 2019 se 
estableció una “Guía de diagramación de 
los proyectos de investigación de DIFA” 
elaborado por Adriana Yucuté.  Dicha 
guía establece la estructura de conteni-
do, formato, retícula interna, tipografía, 
estilo de textos, gráficos, paleta cromá-
tica y cubiertas. 

62. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Unidad de Investigación 

Farusac», accedido 3 de marzo de 2021, https://farusac.edu.gt/investigacion/.

63. Ramírez, Entrevista con el Director de la DIFA.
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02 Información general 
del proyecto
Descripción del proyecto

Diseño de material editorial, exactamente 
diagramar una investigación para docen-
tes del área de Métodos y Proyectos de la 
Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura, USAC. 

Temática de la investigación

Evaluación del desarrollo académico 
del liderazgo y la dirección estratégica 
en los estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, por Licenciada Ang-
gely Enríquez 

Formato

7.5 * 10 pulgadas 

Número de páginas

285 páginas

Número de capítulos

Seis (6) capítulos comprendidos en dos 
(2) secciones

Presentación

La pieza final se presentará tanto de for-
ma digital para que cualquier persona 
tenga libre acceso a ella como impresa 
para dejar un registro físico de ella.

Distribución

El material editorial se divulgará en el 
sitio web de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, en el apartado de DIFA.  Asimismo, 
se encontrará en la biblioteca de la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

Requerimientos

• Implementar los parámetros de “Guía 
de diagramación de los proyectos de 
investigación de DIFA.”

• Diseñar un sistema iconográfico

• Las imágenes  y gráficos del PDF digi-
tal deben trabajarse en RGB y para la 
versión impresa a escala de grises.

• Las gráficas pueden trabajarse a color 
para el PDF digital de la investigación, 
pero debe trabajarse a escala de grises 
para la versión impresa del documento. 
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03 Metas y Objetivos

Objetivos

• Definir sistema iconográfico pertinen-
te a la temática a desarrollar.

• Definición de soluciones visuales que 
aludan el concepto creativo. 

Metas

• Aumentar el número de descargas 
de las publicaciones en la página 
web de DIFA.

• Experiencia agradable y cómoda 
para el lector. 

• Lectura interactiva para el lector. 

• Pieza que exprese en lo posible el con-
cepto creativo. 

04 Público objetivo 

Se encuentra constituido por la planta 
docente de la Escuela de Diseño Gráfi-
co de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
específicamente 21 profesionales del área 
de Métodos y Proyectos.

El grupo objetivo está conformado por 
hombres y mujeres entre 50 y 62 años de 
edad que residen en el  área metropoli-
tana.  Todo el personal posee mínimo 
un grado universitario, aunque algunos 
tienen estudios de maestría.  La función 
para la mayoría es impartir docencia en 
la Escuela de Diseño Gráfico en diversas 
asignaturas.
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05 Competencia

Universidad Rafael Landivar

Cuenta con el Instituto de Investigación 
y Estudios Superiores en Arquitectura 
y Diseño.  El INDIS por sus siglas, tiene 
como objetivo generar investigaciones, 
publicaciones y proyectos en temas de 
arquitectura y urbanismo, que inciden 
en los procesos de transformación de la 
sociedad, retroalimentan a la academia o 
que incrementen el acervo cultural.

Cuenta con subprogramas de:
1. Diseño Arquitectónico y Urbano (DAU)
2. Diseño Gráfico (DG)
3. Diseño Industrial (DI)
4. Centro de Atención a la MIPYME (CAM)
5. Centro de Investigación, Capacitación 

y Diseño en Tecnologías Alternativas64

Documentos de investigación 
y sitios de índole académica

1. Repositorio del Sistema Bibliotecario 
Universidad de San Carlos de Gua-
temala, http://www.repositorio.
usac.edu.gt.

2. Google Académico / Google Scho-
lar, https://scholar.google.es/
schhp?hl=es.

3. Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España 
y Portugal, Latindex, https://www.
latindex.org/latindex/inicio#.

64. Universidad Rafael Landívar, «Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura 

y Diseño (Indis)», Principal.Url.Edu.Gt., 2020, https://principal.url.edu.gt/investigacion/unida-

des-de-apoyo-a-la-vicerrectoria-de-investigacion/instituto-de-investigacion-y-estudios-superio-

res-en-arquitectura-y-diseno-indis/.
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Descripción de la estrategia 
de las piezas de diseño
6w’s

Tabla 1.  Estrategia de piezas 6w’s.

¿Qué?
Descripción. Material editorial, investigación de DIFA. (285 páginas)

Contenido. “Evaluación del desarrollo académico del lideraz-
go y la dirección estratégica en los estudiantes de la Licenciatura en Di-
seño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.

¿Para qué?
Objetivo. Dar a conocer los resultados de los conocimientos cien-
tíficos generados por DIFA a la comunidad educativa.

Indicador de logro. Número de descargas realizadas en el sitio oficial de DIFA.

Resultado esperado. Visibilizar la labor que realiza y las funciones que tiene la Dirección 
de Investigación de la Facultad de Arquitectura a su cargo a través del diseño editorial. 

Producto esperado. Material editorial de calidad que cum-
pla con los estándares requeridos.

¿Con qué? Insumos. 
Manuscrito de la investigación. 
Manual de parámetros de diseño.
Fotografías, imágenes, tablas, figuras e íconos.

Recursos. 
Software Adobe InDesing, Photoshop e Illustrator.
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¿Con quién?
Involucrados.
Directos. Epesista, jefe Inmediato, supervisora de EPS, in-
vestigadora, docentes y estudiantes de Farusac.

Indirectos. Universidades Nacionales.

¿Cuándo?
Tiempo de desarrollo. De agosto a octubre de 2021. 

Vigencia del material. Indefinida. 

Contexto. Académico. 

Ciclo. No aplica.

¿Dónde?
Lugar y región. Área metropolitana de Guatemala.

Forma de difusión. Sitio oficial de DIFA .

Comunidad. Estudiantes de la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Posición física. Biblioteca de la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fuente.  Elaboración propia, 2021.
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Cuadro comparativo 
Tabla 2.  Cuadro comparativo sobre piezas propuestas.

Piezas Ventajas Desventajas

Investigación digital Del diseño
• Gráficos a color.
• Imágenes de alta resolución y full color.

Contenido
• Al ser digital, se considera 

que es de mayor facilidad la 
divulgación del contenido en 
redes de Divulgación Farusac.

• El material estaría disponible tanto 
en el repositorio de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, como 
en la página web de la Facultad de 
Arquitectura en la sección DIFA. 

• Acceso online desde cualquier ubicación. 
• Acceso inmediato a la información.
• Ahorro de espacio físico.
• Reduce el impacto ecológico. 
• Resguardo a largo plazo.
• Transpotable y fácil de 

compartir a vía remota. 
• Bajo costo.
• Fácil acceso a búsqueda de información. 

• Se necesita de un dispositivo 
inteligente para su lectura, así 
como acceso a internet. 

• El sitio web de descarga esté 
disponible y en funcionamiento.

• Plagio de información por terceros. 
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Piezas Ventajas Desventajas

Investigación impresa

Del diseño
• Formato de 7.5 * 1o pulgadas, lo que 

facilita y economiza la reproducción. 
• Gráficas se trabajan a escala de grises 

para la versión impresa del documento,  
economizando la reproducción.

• El tamaño de la tipografía es adecuado 
haciendo la lectura más cómoda. 

Contenido
• Se prefiere la lectura en 

medios impresos. 
• No se requiere de dispositivos 

inteligentes para su lectura.
• Mayor impacto en la mente del lector.
• No se necesita de conocimientos 

en uso de tecnología. 

• Presupuesto limitado, por lo que no se 
pueden imprimir varios ejemplares.

• Deterioro del material, por desgaste 
del uso y el pasar del tiempo.

• Acceso limitado por 
ubicación del material. 

• Poca disponibilidad. 
• Pérdida de interés si no se encuentra 

en el momento que se necesita. 
• Difícil acceso a búsqueda de información.
• Tiempo límite de devolución. 

Fuente.  Elaboración propia, 2021.
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Insight
“Me gusta estar en 
constante actualización.”
Este Insight evidencia la adaptación que 
hacen los docentes para estar en constan-
te actualización de conocimientos.  Por 
lo que se utiliza una analogía de movi-
miento continuo para expresar dicho Insi-
ght, para indicar que siguen adquiriendo 
conocimiento con el pasar del tiempo. 

El Insight se obtuvo a partir de un perfil 
que se elaboró de las habilidades y carac-
terísticas de los docentes, bajo el análisis 
de documentos, lista de atributos; de las 
investigaciones, la perspectiva del gru-
po que objetivo sobre el contexto y las 
características del producto de diseño. 
Por último, un cuadro comparativo de 
docentes investigadores vs. investigado-
res docentes. 

Lista de Atributos

Características buenas y malas de las 
investigaciones que se tienen

• Unidad gráfica desde 2020.

• La mayoría de investigaciones 
son de “Enseñanza del diseño y la 
arquitectura.”

• Pocas investigaciones de “Tecnología 
constructiva.”

Perspectiva del grupo objetivo sobre 
este contexto

• Alto grado de apreciación por la pre-
paración académica.

• Reconocen la importancia de la inves-
tigación y actualización.

• La falta de tiempo y organización 
los han detenido para participar 
en las mismas.

• Los que sí han participado han sido 
motivados por la elaboración de nue-
vos materiales.

Características que se quieren lograr 
como producto de diseño

• Material editorial académico
• Iconografía pertinente a la temática. 
• Material editorial que la gente lea.
• Contenido que sea para implemen-

tar mejoras. 
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Cuadro comparativo 

Tabla 3. Cuadro comparativo sobre investigador docente y docente investigador.

Aspectos Investigador Docente Docente investigador

Laboral Desarrollan actividades de docencia, in-
vestigación y servicio dentro de la Escuela

Desarrollan actividades de docen-
cia y servicio dentro de la Escuela.

Categoría docente Docentes titulares. Docentes titulares o interinos. 

Funciones Presentar anualmente, un pro-
yecto de investigación

Escribir dos artículos al año para la 
publicación de los avances de las in-
vestigaciones realizadas.65

Planificar la asignatura a impartir.

Organizar y realizar investigaciones 
sobre temas y problemas relaciona-
dos con la asignatura y/o el Plan de 
Estudios de Diseño Gráfico con én-
fasis en temas de interés social.

Elaborar textos y/o documen-
tos de apoyo a la docencia.

Fuente.  Elaboración propia, 2021.

Con base a lo investigado en las encuestas realizadas por Adriana Yucute así como en investigación documental 
de normativos y autoevaluaciones de la Facultad de Arquitectura se puede decir que el docente de la Escuela de 
Diseño Gráfico:
• Reconoce la importancia de la investigación y actualización.
• Alto grado de apreciación por la preparación académica.
• Dominio amplio de temas relacionados con su profesión. 
• Es un ente investigador.
• Experiencia en el ejercicio profesional.
• Capacidad en modelo por competencias. 

65. Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, «Normativo general de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facul-

tad de Arquitectura», 2014, https://farusac.edu.gt/dg/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/normativo-general-de-la-escuela-de-dise-

no-grafico.pdf.
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Concepto creativo 
Técnica creativa 1 
| Brainwriting
Es una variante del Brainstorming o Llu-
via de ideas que se realiza por escrito.  La 
técnica creativa se usó para profundizar 
en ideas sobre un subobjetivo creativo.  La 
dinámica es grupal, cada integrante tiene 
un  papel en plan en el cual individual-
mente en un lapso de tiempo escribirá 
las ideas que se le ocurran.  Al finalizar 
el tiempo, se intercambian los papeles 
y se agregan nuevas ideas, generando 
más opciones.66

Por ser una dinámica de índole grupal, se 
acopló a una sola persona.  Por lo tanto, la 
epesista en 5 minutos redactó 3 conceptos 
que fueron explicados a un colaborador 
para luego en 3 minutos  ser evaluados 
por él de forma escrita cada concepto.  Al 
finalizar, la epesista con los comentarios 
afina el concepto creativo. 

Ideas

01 Círculo virtuoso

Feedback de colaborador.  El concepto 
tiene mucho potencial debido a su pro-
fundo significado que este puede alber-
gar. Primero, el círculo, tiene una figura 
que no posee esquinas, por lo que puede 
decirse que es infinito, y la palabra vir-
tuoso alude a que se tiene la capacidad 
de producir una cosa de forma positiva, 
sin embargo, sus aplicaciones gráficas 
supondrán un reto para poder represen-
tar el concepto completamente. Sería de 
fundamentar bien el concepto para poder 
utilizarlo, o bien, cambiar las palabras por 
otras que representen lo mismo.

02 Acción constante

Feedback de colaborador.  Acción cons-
tante puede ser un buen concepto, pero 
debe pulirse, tal vez con una técnica como 
los 6 sombreros puede servir para poten-
ciar este concepto.

03 Cognición potencial 
(sinónimo de conocimiento)
Feedback de colaborador.  Cognición 
potencial tiene su fundamento, sin 
embargo no veo mucho potencial 
como concepto creativo.

66. «Brainwriting | Neuronilla», 2018, https://neuronilla.com/brainwriting/.
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Técnica creativa 2 | Mapa mental

Técnica creativa de múltiples usos, ya sea para la exploración del problema o gene-
ración de ideas, popularizada por Toby Buzan.  Su proceso consta en tomar una hoja 
de papel y hacer un mapa ya sea individual o grupal, colocando en el centro el asunto 
importante.  Van surgiendo los temas importantes del asunto en ramificaciones, y de 
esos temas se parten palabras claves.67

Paso 1

La técnica tuvo un paso previo que fue redactar el insight en otra palabras pero siempre 
en el mismo sentido, para poder definirlo de manera morfológica. 

Estado de los cuerpos mientras cam-
bian de lugar o de posición.

Se extiende sin interrupción constan-
te y perseverante en alguna acción.

Movimiento Continuo
Hacer que un cuerpo deje el lugar o 

espacio que ocupa y pase a ocupar otro.

67.  «Mapas mentales (Mind maps) | Neuronilla», 2008, https://neuronilla.com/mapas/
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Paso 2 

Se colocó la palabra en el centro y se ramificó en características importantes como 
flujo de conocimiento, constante y adaptación.  Luego de esos demás surgieron 
palabras claves.

Paso 3 

En base a las palabras claves se formaron conceptos.  Dando como resultado:
• Corrientes de conocimiento
• Actividad cerebral 
• Neuronas encadenada

Paso 4

Se seleccionó el más adecuado siendo “Corrientes de conocimiento” (corrientes de 
agua: masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección como ríos.)

Figura 10.  Mapa mental. 
Elaboración propia, 2021.
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Técnica creativa 3 | Do it
Es una técnica desarrollada por Roger 
Olsen.  Do It, traducido «hágalo» se basa 
en los siguientes conceptos: definir, 
abierto, identificar y transformar.  Esto 
viene a significar la necesidad de definir 
problemas, abrirse a muchas soluciones 
posibles, identificar la mejor solución y 
luego transformarla en acción con efica-
cia. En esta técnica se enfocó en la temá-
tica de la investigación para empatizar 
con el G.O.68

Paso 1 | D=Definir

1.1 Definir el problema
Deficiencias en las asignaturas del área de 
Métodos y Proyectos en modelo de eva-
luación por competencias.

1.2 Foco mental, se define ¿por qué el 
problema existe? 
Por falta de conocimiento

1.3 Apretón de mente, se anotan dos 
palabras del objetivo del problema
Conocimiento mejoras.

1.4 Extensión de mente, se piensan en 
los obstáculos.
• Interés
• Tiempo
• Capacitación
• No hay mucho material sobre el tema.

Paso 2 | O= Abierto

En este paso se considerarán todas las 
soluciones posibles, a través de una 
lista de ideas.
• Constante actualización en materia-

les académicos.
• La gente adquiera conocimientos.
• Resultados pa ra hacer mejo-

ras académicas.
• Gente busque por sus medios
• Hacer capacitaciones
• Matrices de evaluación objetivas
• Evaluaciones psicométrica 

Paso 3 | I= Identificar

Se identifica la mejor solución al proble-
ma, la cual es enriquecer el conocimiento 
y aprendizaje de los docentes. 

Paso 4 | T= Transformar

Se transforma una idea en un acción, en 
esta ocasión en un concepto.

Expansión de conocimiento.

68. «DO IT | Neuronilla», 2008, https://neuronilla.com/do-it/.
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Evaluación de conceptos

Luego se evaluaron los tres conceptos con un matriz compartida por la Licenciada Cindy Ruano.  Ganando con una 
puntuación de 88 de 100 “Expansión de conocimiento.”

Tabla 4.  Evaluación de conceptos creativos.

Aspectos Círculo virtuoso Expansión de 
conocimiento

Corriente de 
conocimiento

¿Qué tan diferente y único es el concepto 10 8 8

¿Puedo comunicar el concepto claramente? 8 9 8

¿En qué medida se ajusta el proyecto? 9 9 9

¿Tengo claro cómo desarrollar este concepto? 7 8 7

¿El concepto tiene relación con el grupo objetivo? 9 8 8

¿Este concepto tiene ventajas competitivas? 9 9 9

¿Existen connotaciones negativas aso-
ciadas con este concepto? 8 9 10

¿Puedo explotar mis fortalezas en la eje-
cución de este concepto? 10 10 8

¿En el desarrollo del concepto íntegro dife-
rentes aspectos pertinentes al proyecto? 10 10 10

¿Qué tan buena es mi oportunidad de de-
sarrollar este concepto? 8 8 8

Puntuación 88 88 85

Fuente.  Elaboración propia, 2021.
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Mejoras al concepto creativo

Se realizaron mejoras al concepto creativo ganador para profundizar en su entendi-
miento por lo que se utilizó la técnica creativa de conexiones morfológicas forzadas.

Técnica de conexiones morfológicas forzadas

Es una propuesta de Koberg y Bagnall que en realidad es la suma de los principios 
básicos de dos técnicas: el “Listado de Atributos” creado por R. P. Crawford y las 
“Relaciones Forzadas” de Charles S. Whiting.  Por lo que se descompone en partes el 
problema como una lista de atributos y se combina lo conocido con lo desconocido 
fuerza una nueva situación. 

Problema: Expansión de conocimiento, los docentes con este tipo de investigaciones 
aumentan su conocimiento y hacen mejoras.

Paso 1: Descomposición del problema planteado respondiendo las siguientes preguntas.

¿Quién? ¿Cómo?

• Docentes
• Alumnos
• Directores de las Escuelas
• Investigadores
• Colaboradores 
• DIFA
• Epesistas

• Lectura
• Anotaciones 
• Analizar
• Aplicando
• Manuscrito (hace referencia a los 

resultados de las investigaciones)

¿Dónde? ¿Para qué?

• En la plataforma de DIFA
• En la biblioteca de la Facul-

tad de Arquitectura
• En aparatos inteligentes
• En las casa
• Propio entorno
• Web
• Comunidad estudiantil

• Aprendizaje
• Hacer mejoras
• Desarrollo social
• Desarrollo académico
• Mejorar mis métodos de investigación
• Argumentar
• Actualización
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Paso 2: Selección de los conceptos más relevantes de la lista de palabras, para combi-
narlos entre sí.  El concepto obtenido estará en rosa y bold en la última fila de la tabla. 

Docente + Lectura+Propio entorno+Aprendizaje

Los docentes aprenden a través de la lectura académica en su propio entorno.

El aprender con la lectura académica es el propio entorno en que el docente puede crecer.

El mejor medio de enseñanza es el estudio de la interpretación.69 

El docente adquiere y comprende el conocimiento con lo que esta a su alrededor.

La interpretación del educador se enriquece por lo que lo rodea.70

LECTURA ENRIQUECEDORA

Investigadores + Manuscrito + Comunidad estudiantil +Hacer mejoras

Los investigadores hacen mejoras en la comunidad estudiantil a través del manuscrito.

Los hallazgos ayudan al desarrollo social.71

La participación de los estudiantes en la solución de los procesos, hace cambios reales.

EL CONOCIMIENTO ES PROGRESO, ES AVANCE

Colaboradores + Aplicar + Aparatos inteligentes + Actualización

El conocimiento adquirido de los colaboradores a través de los 
aparatos inteligentes, se puede aplicar en la actualización.

La tecnología y avances ayudan a las personas a poner en práctica los conocimientos.

Innovarse para emplear el conocimiento. 

INVESTIGACIÓN RENOVADORA

69. Propio entorno = medio, Enseñanza=docente, Estudio= aprender, Interpretar=lectura

70. Interpretar=lectura, Propio entorno = lo que rodea, Educador=docente, Enriquecer= aprender

71. Hallazgos = investigadores + manuscrito, Desarrollo = hacer mejoras, Social= comunidad estudiantil.
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Paso 3: En una tabla se coloca el concepto con una descripción, luego una definición 
narrativa y las posibles soluciones visuales. 

Concepto Creativo Definición Narrativa Soluciones Visuales

“Lectura enriquecedora”
La lectura enriquece 
el conocimiento, 
desarrollando la 
reflexión, imaginación 
y la interpretación.

El docente cada vez que 
adquiere por sus propios 
medios conocimientos 
apoyado de la lectura, 
su aprendizaje crece.

Concentración,  la 
distribución se reúne en 
ciertas zonas por lo que 
representa densidad de 
conocimiento adquirido.

Radiación, por la 
expansión de conocimiento.

Gradación, por lo que 
hay un cambio gradual.

“El conocimiento es 
progreso, es avance”
Los resultados de las 
investigaciones ayudan 
a ser mejoras a la 
comunidad estudiantil. 

La labor que dejan 
plasmados los 
investigadores en los 
manuscritos ayudan 
a generar soluciones a 
problemas o necesidades de 
la sociedad guatemalteca.

Gradación, para 
representar el progreso.

“Investigación 
renovadora”
Renovar es actualizar y 
actualizar es aprender, por 
lo que aprender es innovar 
el conocimiento a aplicar.

La investigación es 
considerada como el medio 
para la actualización, por 
lo que los colaboradores 
deberían de contar con 
nuevas herramientas y 
procesos de enseñanza 
y así poder aplicar estos 
conocimientos en las 
nuevas generaciones.

Contraste, para hacer 
referencia al cambio 
o comparación que se 
tuvo después de adquirir 
conocimiento. 

Acento, para intensificar 
ese cambio, esa renovación.
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Paso 4: Evaluación de ideas
Se evaluaron las tres ideas con la técnica de PNI, es una técnica que permite evaluar 
con detalle las ideas más relevantes; analizando sus potenciales, sus debilidades y 
cuestiones importantes que considerar. 

Lectura Enriquecedora

Positivo Negativo Interesante

• La lectura como la 
investigación son 
fuente de aprendizaje 
de conocimiento. 

• Va de la mano 
con el Insight.

• La lectura hace 
énfasis en la 
interpretación del texto.

Puede sonar muy general 
lectura, y el término 
es investigación.

Enriquecer es: Hacer 
rica a una persona, 
comarca, nación, fábrica, 
industria u otra cosa, o 
prosperar notablemente.

El conocimiento es progreso, es avance

Positivo Negativo Interesante

Conocimiento alude 
al entendimiento 
e inteligencia.

• No va de la mano 
con el Insight.

• Avance suena a 
tecnológico.

• Representa la 
analogía del Insight de 
movimiento continuo. 

• Progreso gradual, que 
no es de inmediato. 

Investigación renovadora

Positivo Negativo Interesante

• Se emplea el término 
investigación, 
aludiendo a la labor 
que realiza la DIFA.

• Va de la mano 
con el Insight.

Connotación confusa, por 
la palabra renovar.  Se 
puede pensar que se va a 
renovar la investigación 
no al investigador.  
Por lo que sería mejor 
“Investigador renovado.”

El G.O. reconoce la 
importancia de la 
actualización.
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Concepto Final

Luego de evaluar las tres ideas, se consideró hacer un concepto que abarcara la idea de 
lectura enriquecedora y el conocimiento es progreso es avance.  Dando como resultado 
“Ondas de Conocimiento.”

Fundamentación

Surge ya que onda es un movimiento periódico que se propaga en un medio o en el 
vacío y en este caso pues la investigación tiene esa finalidad propagar, expandir el 
conocimiento a los docentes de la Escuela de Diseño Gráfico, para que ellos puedan 
realizar mejoras a la evaluación de modelos basados en competencias.

Ondas de Conocimiento

Movimiento periódico que se 
propaga en un medio físico o 

en el vacío.72

Entendimiento, inteligencia, 
razón natural.73

72. Real Academia Española, «Definición de onda», 2020, https://dle.rae.es/onda.

73. Real Academia Española, «Definición de conocimiento», 2020, https://dle.rae.es/conocimiento?m=-

form.



Proyecto de Graduación

P. 83

Propuesta de códigos visuales
Establecidas por Adriána Yucuté en la 
“Guía de Diagramación de los Proyectos 
de Investigación de la DIFA.”74

Formato

Formato de impresión

Todos los libros deben diseñarse e impri-
mirse en formato de 7.5 * 10 pulgadas, 
debido a que es un tamaño estándar de 
la Editorial Universitaria para libros aca-
démicos, lo que facilita y economiza la 
reproducción. 

Formato digital

Para la versión digital se utilizará la mis-
ma proporción del formato impreso, con 
el fin de facilitar el trabajo del diseñador 
y se exportará como páginas separadas. 

Retícula interna

Márgenes
Los tamaños especificados para los már-
genes proveen un buen espacio de dia-
gramación y evitan posibles cortes de 
información en el guillotinado y pegado. 
Superior: 1.16 pulgadas
Inferior: 1 pulgadas

Interior: 1.25 pulgadas
Exterior: 0.75 pulgadas
Retícula modular
Se utiliza una retícula modular formada 
por 8 filas y 8 columnas, con un medianil 
de 5 mm de ancho y 4.23 mm de alto. 

La cuadrícula base consta de 47 
líneas divisorias con incremento cada 
12pt (4.23 mm).

Al maquetar los textos a partir del títu-
lo nivel 2 deben ubicarse dentro de las 
6 columnas internas y 5 columnas infe-
riores, dejando un espacio externo de 2 
columnas reservado para referencias, 
anotaciones, descripción de figuras o 
colocación de imágenes, así como un 
espacio superior de 3 filas reservado para 
figuras o área respiro.

Tipografía

La combinación tipográfica se conforma 
por una tipografía San-Serif para títulos 
y textos cortos, y una tipografía Serif para 
textos de lectura prolongada. 
Tipografía San Serif: Sharp Grotesk
Tipografía Serif: PT Serif

74. Yucuté, «Guía de Diagramación de los Proyectos de Investigación de la DIFA».
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Sharp Grotesk

Es una combinación del Estilo Suizo con 
la imperfección de los tipos de madera 
americanos del siglo 19.  Está inspirada 
en el diseñador de tipos Adrian Frutiger. 
Creada por Sharp Type, una compañía 
tipográfica ubicada en Nueva York, fun-
dada por los diseñadores Lucas Sharp y 
Chantra Malee.75

Cuenta con más de 200 estilos, pero se 
utilizarán principalmente los pesos book, 
medium, semi bold y bold en sus variantes: 
16, 17, 18, 19, 20 y 23. 

PT Serif 

Es una fuente de licencia libre diseñada 
por Alexandra Korolkova, Olga Umpeleva 
y Vladimir Yefimov y lanzada por ParaTy-
pe para el proyecto “Tipos públicos de la 
Federación de Rusia”. 

Es una tipografía serif de transición con 
terminales humanistas. 

La familia consta de cuatro estilos: los 
pesos regulares y en negrita con las cursi-
vas correspondientes forman una familia 
de fuentes estándar para la configuración 
básica del texto; dos estilos de subtítu-
los en regular y cursiva son para usar en 
tamaños de puntos pequeños.76

Estilos de texto 

Se crearon estilos de texto para lograr 
consistencia visual entre los documen-
tos, administrar los recursos gráficos y 
facilitar la diagramación. 

Para su creación se tomó en cuenta dis-
tintas necesidades presentes en los pro-
yectos, sin embargo se pueden crear más 
estilos si es necesario, siempre y cuando 
se adapten a la retícula establecida. 

Estilos de carácter 

Se enlistan estilos de carácter básicos que 
complementan algunos estilos de párrafo 
como estilos anidados o como modifica-
ciones locales.

Cursiva, puede aplicarse a cualquier 
estilo de párrafo que utilice la tipogra-
fía Pt Serif.

Negrita, puede aplicarse a cualquier 
estilo de párrafo que utilice la tipografía 
Pt Serif.  Se utiliza como estilo anidado 
en estilos de párrafo en los que se resal-
tan palabras antes de un punto o antes 
de dospuntos.

Subrayado, puede aplicarse a cualquier 
estilo de párrafo tanto para la tipografía 
Pt Serif como para Sharp Grotesk.

Cursiva-negrita, puede aplicarse a cual-
quier estilo de párrafo que utilice la tipo-
grafía Pt Serif.

No break, se utiliza como estilo anidado 
para evitar huérfanas, principalmente en 
los textos extensos.

75. «Sharp Type creates punchy typeface inspired by Swiss designer Adrian Frutiger», 2017, https://www.

itsnicethat.com/articles/sharp-type-foundry-sharp-grotesk-typeface-200217.

76. Google Fonts, «PT Serif - Google Fonts», accedido 15 de septiembre de 2021, https://fonts.google.

com/specimen/PT+Serif.
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Gráficos

El investigador proporcionará las tablas 
extensas o gráficas estadísticas en un 
documento de Microsoft Excel editable y 
las imágenes en alta resolución en una 
carpeta, identificadas según el orden 
del contenido.

Tablas 

Cuando existen tablas dentro de los 
párrafos, el texto puede ubicarse en la 
parte superior de la página, con el fin de 
mejorar la visualización del contenido. 

Todas las tablas deben estar numeradas 
e identificadas con un título descriptivo 
de la misma (estilo de párrafo Título 4). 

• Se debe utilizar el estilo de Tabla 1 y 
los estilos de celdas establecidos así 
como los estilos de párrafo “encabeza-
do tabla” para el encabezado y “varia-
ble dependiente” para el cuerpo. 

• La fuente deberá colocarse bajo la tabla 
(estilo de párrafo Fuente de tabla). 

• El encabezado deberá ser copiado si la 
tabla continúa en la siguiente página, 
con el fin de facilitar la lectura de la 
información. 

• Si la tabla continúa en la siguien-
te hoja deberá estar alineada con la 
hoja anterior.

Gráficas estadísticas 
Existen varios tipos de gráficas para 
representar los datos cuantitativos obte-
nidos de una investigación, por lo que 
será el investigador quien decida la grá-
fica a utilizar según los datos. Las gráficas 
se pueden colocar en cualquier espacio de 
la página, siempre y cuando se ajuste a 
las columnas, rejilla base, se respeten los 
márgenes y el recorrido visual. 

• Todas los gráficos deberán identificar-
se como figuras, numeradas ccorrela-
tivamente y se utilizará el estilo de 
párrafo “figura y descripción”. 

• Las gráficas pueden trabajarse a color 
para el PDF digital de la investigación, 
pero debe trabajarse a escala de grises 
para la versión impresa del documento.

Imágenes

• Para asegurar una impresión de cali-
dad, las imágenes deben tener una 
resolución de 300 dpi. Al igual que 
las gráficas, las imágenes se pueden 
colocar en cualquier espacio de la 
página, siempre y cuando se ajuste a 
las columnas rejilla base y se respete 
el recorrido visual. Ocasionalmente 
se pueden utilizar imágenes a pági-
na completa. 

• Todos los gráficos (incluyendo imáge-
nes, ilustraciones) deberán identificar-
se como figuras, numeradas correla-
tivamente. Y se utilizará el estilo de 
párrafo “figura y descripción”.

• Las imágenes del PDF digital deben 
trabajarse en RGB y para la versión 
impresa a escala de grises, hacer los 
ajustes necesarios (contraste, brillo, 
etc.) para evitar que se empasten en 
el proceso de impresión. 

• Es importante respetar la proporción 
original de las imágenes, no estirar-
las. Dejar al menos 1 espacio en blan-
co de la rejilla base entre imágenes o 
imagen y texto.

• Evitar poner muchas imágenes 
en una misma página o imágenes 
muy pequeñas.

• Colocar la descripción y fuente de 
cada figura en la parte lateral inferior 
o bajo el gráfico
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Color

Se asignó un color a cada programa de investigación que maneja actualmente la Direc-
ción de Investigación de la Facultad de Arquitectura, para identificarlos fácilmente.  El 
color principal será aplicado en la portada de los libros y los tonos oscuros a los títulos 
y subtítulos de la version digital Enseñanza del diseño y la arquitectura.  La paleta que 
se utiliza en “Enseñanza del diseño y la arquitectura” es roja.

dc6e6bf47a77f58785f69592f7a2a0f8afad

fcd7d6fbcac9fabdbb

Figura 11.  Paleta cromática, 
Adriana Yucuté.
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Cubiertas

Las cubiertas tendrán la misma estructu-
ra y elementos:

1. Portada
• Título de la obra
• Autor(es) de la obra
• Fotografía con efecto de pixelaje
• Nombre de la DIFA

2. Lomo
• Título de la obra
• Nombre de DIFA

3. Contraportada
• Continuación de fotografía a duotono 

con efecto de pixelaje.
• ISBN
• Logos de la USAC, Facultad de Arqui-

tectura, Editorial Universitaria.  Se 
podrán agregar más logos bajo el logo 
de la Editorial si hubieran más enti-
dades que apoyaron la investigación.

Sistema Iconográfico

La iconografía está constituida por línea 
+ detalle, ya que la línea transmite la sen-
sación de delgadez al igual que pequeñas, 
así la relación entre longitud y el ancho 
de una forma puede convertirse en una 
línea.  Asimismo, se utilizará la línea por 
el tipo de línea gráfica a la cual debemos 
adecuarnos, que es muy limpia y rígida, y 
en ella utilizan bastante línea conceptual 
y no visual, por lo que iría de la mano.

Soluciones visuales
La radiación, según Wucius Wong, pue-
de ser descrita como un caso especial 
de repetición, ya que las subdivisiones 
estructurales giran regularmente alre-
dedor de un centro común produciendo 
un efecto de radiación.

Sus principales características que 
lo diferencian de la repetición o la 
gradación son:
• Generalmente multisimétrico,
• Posee un riguroso punto focal y
• Puede generar energía óptica y movi-

miento desde o hacia el centro.77

77. Wucius Wong, Fundamentos del Diseño (México: Ediciones G. Gilli, S.A. de C.V., 1995), 87.
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Referentes visuales
Moodboard

Representación de premisas de diseño

Figura 12. Moodboard. 
Elaboración propia, 2021.
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Mapa de empatía

DICE Y HACE

• Imparte clases.
• Comparte conocimiento y experiencias.
• Organiza el proceso de enseñanza.
• Motiva a sus estudiantes.
• Realiza investigación académica 

principalmente.

OYE

• Compañeros de trabajo
• Amigos
• Personalidades de su campo 

sobresalientes en la historia.

VE

• Libros de arquitectura.
• Investigaciones de otras instituciones 

en el campo de la arquitectura.
• Redes sociales.

PIENSA Y SIENTE

• Le da gran importancia al área 
emocional y académica/intelectual.

• Se siente orgulloso sus alumos exitosos
• La investigación en su curso es esencial.

ESFUERZOS

• Necesita más tiempo para su clase.
• Accesibilidad y disponibilidad 

docente fuera del aula.

RESULTADOS

• Los alumnos que aprueban son exitosos.
• Sus alumnos crecen académica 

y emocionalmente.
• Estudiantes motivados.

Figura 13.  Mapa de empatía 
docentes de FARUSAC, Adriana 
Yucuté.
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Capítulo VI: 
Producción Gráfica 
y Validación de 
Alternativas
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Nivel 1 de 
visualización: 
Bocetaje inicial y 
autoevaluación
El nivel 1 de visualización se encuentra conformado por 
la realización exhaustiva de  bocetos manuales de la pie-
za gráfica como del sistema iconográfico. 
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Pieza Gráfica

Portada y contraporta

Descripción

La portada y contraportada prácticamen-
te son una sola, ya que tienen una ima-
gen a dúotono con tratamiento de pixelaje 
que abarca de la parte de enfrente hasta 
la parte de atrás.  En la portada se colo-
ca el título de la investigación y autor en 
un  recuadro sólido para que no se pierda 
dentro de la imagen.  En la contraportada 
se coloca el ISBN y los logos por jerarquía. 
Por ser el contenido denso, se diseñó un 
lomo en el cual va el nombre de la inves-
tigación y el logo de DIFA.

Comentario

La imagen a dúotono debería de tener 
menos pixelaje ya que en algunas partes 
se pierde la visión.  El titular y el autor de 
la investigación en el recuadro, podrían 
posicionarse en la parte inferior y así 
colocar dentro del recuadro igual el nom-
bre de DIFA para que sea legible. 

Figura 14.  Bocetos nivel 1 de 
portada y contraportada. 
Elaboración propia, 2021.
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Hoja de derechos

Descripción

Se utiliza una retícula modular para dis-
tribuir los elementos en diferentes espa-
cios, esta hoja tiene la particularidad que 
utiliza todo el espacio determinado para 
contenido.  En la parte superior van datos 
de la investigación como su nombre y su 
autor.  Luego van los derechos de autor y 
menciones que fueron colocadas en cua-
tro columnas. A la misma altura, pero 
de lado derecho se colocan los logos ins-
titucionales.

Comentario

Se cuenta con una buena distribución, 
ya que los contenidos no se encuentran 
saturados, cada elemento tiene su propio 
espacio dándole un respiro a la diagrama-
ción.  Decisión  acertada en los derechos 
de autor al colocar ciertas palabras en 
bold para generar una jerarquía visual.

Figura 15.  Bocetos nivel 1 de 
hoja de derechos. Elaboración 
propia, 2021.
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Portada interna

Descripción
En la portada interna, igual se aplicó 
una retícula modular para distribuir los 
elementos en el espacio.  Esta hoja sólo 
está constituida por el año de la inves-
tigación, el título y el autor.  En la parte 
inferior central se encuentra el nombre 
de la institución.

Comentario
Por el largo del título de la investigación 
asignada, se podría bajar un módulo el 
título de investigación y el autor para que 
exista equilibrio en la composición y no 
se sobrecargue la parte superior.

Figura 16.  Bocetos nivel 1 de 
portada interna. Elaboración 
propia, 2021.
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Índice

Descripción
Utiliza una retícula modular, sin embargo 
no se usan las ocho columnas como en 
el resto del contenido, sino siete.  En la 
parte superior se encuentra el título de la 
sección, que en este caso es índice.  Luego 
se empieza a colocar las partes del índice, 
titulares 1 en negrilla y en la parte de aba-
jo con una sangría se colocan los titulares 
2 en un tamaño menor y en letra regular.

Comentario
Podría ser más dinámico el índice, sin 
embargo por ser de carácter formal y por 
ser de una investigación con un conteni-
do extenso, InDesign tiene la facilidad de 
generar una tabla de contenido automá-
tico por lo que es una gran opción por la 
longitud del texto. 

Figura 17.  Bocetos nivel 1 de 
índice. Elaboración propia, 
2021.
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Hoja de texto

Descripción

En las hojas de texto se utilizará una retí-
cula modular, ocupando seis columnas de 
las ocho.  Los textos estarán utilizando 
la forma de dos columnas con un estilo 
de párrafo ordinario, cuando termina un 
párrafo hay un espacio y empieza el nuevo 
párrafo.  El contenido estará alineado a 
la izquierda sin justificación, asimismo 
se utilizará guiones para dividir palabra.

En la parte superior se encuentra un mar-
cador conformado por el número de pági-
na y título de la investigación.

Comentario

El espacio en blanco es algo excesivo por 
lo que se podría utilizar o distribuir mejor 
el texto. Sin embargo, es de utilidad dejar 
las dos columnas en los exteriores para 
colocar las referencias, fuentes o algún 
dato importante. En el marcador en vez 
de colocar el título de la investigación se 
podría colocar el nombre del capítulo o el 
número de sección, ya que sucede que los 
titulares son extensos.

Figura 18.  Bocetos nivel 1 de 
hoja de texto. Elaboración 
propia, 2021.
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Hoja con tabla

Descripción

Las hojas que cuentan con tablas utilizan 
las ocho columnas de la retícula modular. 
En la parte de arriba de cada tabla siem-
pre debe indicarse el número de tabla y 
título descriptivo.  En la parte superior 
debe contener el encabezado una línea 
horizontal y luego empieza la tabulación 
de datos, en la parte inferior se coloca la 
fuente.  No sé utilizan líneas verticales ya 
que las normas Chicao Deusto dicta que 
las tablas sólo llevan líneas horizontales.

Comentario
Se considera que el diseño de las tablas 
es muy limpio y se visualiza la jerarquía 
visual aplicada.  La distribución es orde-
nada por lo tanto los datos no se confun-
den, ni se pierden.

  Algunas páginas con tablas se podría 
colocar un fondo de color sólido para rom-
per la monotonía de utilizar fondo blanco 
en las páginas. 

Figura 19.  Bocetos nivel 1 de 
hoja con tabla. Elaboración 
propia, 2021.
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Hoja con gráficas

Descripción

En las hojas gráficas de pie se utilizan seis 
columnas de las ocho de la retícula modu-
lar, para dejar libres dos columnas exte-
riores para colocar el dato de la figura, es 
decir su fuente. Primero se debe colocar 
la figura seguida de una descripción de 
datos.  Igual que las hojas de texto cuenta 
con un marcador.

Comentario

El diseño se ve ordenado y con continui-
dad, ya que la descripción o el análisis de 
la gráfica se encuentra contiguo a la figu-
ra.  Se podría mejorar la colocación de la 
descripción de figura, alinearla a la parte 
superior de la gráfica o algo así.

Figura 20.  Bocetos nivel 1 de 
hoja con gráficas.  Elaboración 
propia, 2021.
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Figura 21.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla  de sección. 
Elaboración propia, 2021.

Portadilla de sección

Boceto 1

Descripción

Esta portadilla es una metáfora al proceso que los docentes de área de Métodos y Pro-
yectos tendrán que realizar para hacer mejoras en las evaluaciones por competencias.  
Se utiliza una pista de obstáculos de vista aérea, que a la vez representa la radiación. 
La composición abarca dos páginas sin embargo, la ilustración vectorial abarca todo 
el lado izquierdo y el texto con el marcador y el titular el lado derecho.
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Figura 22.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla  de sección. 
Elaboración propia, 2021.

Portadilla para dividir secciones

Boceto 2

Descripción

Esta portadilla representa de forma circular las ondas de conocimiento, aludiendo al 
concepto creativo.  Sin embargo, los círculos no son continuos, ya que se encuentran 
cortados para representar el movimiento constante que es la actualización.  Cuenta 
con su marcador en la parte superior de ambas páginas, conformado por el título de 
la sección seguido de texto.
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Portadilla para dividir secciones

Boceto 3

Descripción

Cómo la solución visual es radiación, se aplicó en el número de sección para que fuera 
diferente la propuesta.  A la vez el número cero representa la expansión.  Sin embargo, 
se siguió jugando con el espacio en blanco como se ha venido trabajando en la investi-
gación.  En la parte de arriba lleva el marcador el cual indicará el número de la sección 
y el titular de la sección seguido del texto el cual describe de qué trata dicha sección.

Figura 23.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla  de sección. 
Elaboración propia, 2021.
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Portadilla de capítulo

Boceto 1

Descripción

Está portadilla es para dividir capítulos dentro de las secciones.  Se utilizó una estruc-
tura concéntrica básica que se compone de capas de círculos espaciados igualmente, 
que encierra en el centro del diseño.  Esta estructura está conformada por seis círculos 
para representar cada capítulo, en cuanto se vaya avanzando de capítulo, un círculo 
se cambia de color a uno más fuerte.

La composición está estructurada por la ilustración, el número de capítulo y el título 
del capítulo.

Figura 24.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla  de capítulo. 
Elaboración propia, 2021.
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Portadilla para dividir capítulos

Boceto 2

Descripción

En esta portadilla se utilizó la estructura concéntrica básica aplicada en dos círculos, 
para representar esa fusión de conocimientos que se hace con el conocimiento previo 
y con el nuevo conocimiento. 

En esta estructura en la parte superior se encuentra la ilustración, y en la parte inferior 
el número de capítulo y el título del capítulo.

Figura 25.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla de capítulo. 
Elaboración propia, 2021.
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Portadilla para dividir capítulos

Boceto 3

Descripción

En esta portadilla se utilizó la estructura concéntrica básica, aplicada en dos círculos de 
diferentes dimensiones para representar la expansión de conocimiento de lo pequeño 
a lo grande.  Su estructura se encuentra constituida por el capítulo, por el título del 
capítulo y por la ilustración.

Figura 26.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla de capítulo. 
Elaboración propia, 2021.
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Portadilla para dividir capítulos

Boceto 4

Descripción

En esta portadilla igual se utilizó una estructura concéntrica, colocada de manera 
lineal ya que en la composición se utiliza mucho la línea.  Para representar ese camino 
a recorrer de conocimiento.

La composición está estructurada por la ilustración de lado izquierdo, de lado derecho 
el número de capítulo y en su parte de abajo del título del capítulo.

Figura 27.  Bocetos nivel 1 de 
portadilla de capítulo. 
Elaboración propia, 2021.
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Sistema iconográfico

Menú: función de llevar al índice

01 Icono de tres puntos, para representar los distintos 
puntos que se desarrollan en un índice, ya que este icono 
tiene la particularidad al ser presionado llevar al lec-
tor al índice.

Figura 28-31.  Bocetos nivel 1 
de icono de menú.  Elaboración 
propia, 2021.

02 Icono de casa para representar que lo llevará al inicio 
o home, el cual es el índice.

03 Icono de interfaz, esto es una representación de una 
interfaz UI en la cual se asemeja a la estructura de un 
índice lo cual este botón tiene como objetivo llevar al 
lector al índice. 

04 Icono de cuadros para representar los distintos pun-
tos que se desarrollan en una índice.
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Gráfica Pie: colocarlo en descripción de gráfica de pie

01 Se realizó una representación de una gráfica sin 
embargo una de sus fracciones es de mayor tamaño por 
lo que sobresale.

Figura 32-35.  Bocetos nivel 1 
de icono de gráfica de pie. 
Elaboración propia, 2021.

02 Representación de una gráfica sin embargo, el tamaño 
va creciendo fluyendo gradualmente desde la perspec-
tiva que ve.  El movimiento va en contra de la de las 
agujas del reloj.

03 Representación de una gráfica, se colocó una tex-
tura en una de las fracciones para representar el 
mayor porcentaje.

04 Presentación de una gráfica simple.
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Gráfica Barra: colocarlo en descripción de gráfica de barra

01 Representación de una gráfica de barras de manera 
vertical y horizontal, para unificar ambas gráficas que 
se plasmaron en la investigación.

Figura 36-39.  Bocetos nivel 1 
de icono de gráfica de barra. 
Elaboración propia, 2021.

02 Representación de una gráfica de barra, sin embargo 
se encuentran separados los elementos.  Por el cambio 
de altura de las barras se presenta el aumento gradual.

03 Representación de una gráfica sin eje “x” ni “y” para 
que no haya líneas divisorias, sin embargo cuenta con una 
flecha que indica el aumento o el crecimiento gradual.

04 Representación literal de una gráfica de barras sin 
embargo los tamaños de las barras van cambiando ya 
que no siempre una gráfica va aumentando sino también 
puede disminuir.
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Importante: para identificar información de valor

01 Icono de pin, cuando hay información importante se 
fija en este caso con un objeto como un pin.

Figura 40-43.  Bocetos nivel 1 
de icono de importante. 
Elaboración propia, 2021.

02 Icono de un resaltador para indicar que cuando hay 
información importante siempre se resalta el texto para 
que sea visible a simple vista.

03 Icono de alerta para indicar que esta información es 
importante por lo que es un llamado de precaución o 
de indicación.

04 Icono de guardado la idea es representar que cuando 
la información es tan importante se guarda o reserva 
para luego ser releído.
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Ver anexo, figura o tabla: indica que hay una anexo, figura o tabla o ane-
xo que ver       

01 Icono de lentes para representar al lector y a la vista, 
el cual tiene relación con la acción de ver y de ir a buscar 
información.

Figura 44-46.  Bocetos nivel 1 
de ver anexo, figura o tabla. 
Elaboración propia, 2021.

02 Icono de ojo para representar literalmente la acción 
de ver ya sea los anexos, las figuras o tablas.

03 Una lupa para representar la acción del lector al 
momento de tener que ir a buscar los anexos o las figu-
ras en la investigación
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Portadilla de sección

Tabla 5.  Matriz de evaluación de portadilla de sección.

Parámetros para evaluar Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3

Los códigos usados expresan el concepto 2 3 2

Impacto visual 3 2 3

La jerarquía permite la se-
cuencia de la lectura 2 2 3

Legibilidad en los textos 3 3 3

Diseño versátil 2 2 2

Simple 3 3 3

Creativo 2 1 3

Tipografía adecuada 3 3 3

Calidad estética 2 1 2

Equilibrio en la composición 2 2 3

Total 24 22 26

Conclusión

Se concluyó que la mejor opción es la portadilla tres, es una propuesta diferente y per-
sonalizada para cada sección, ya que cada número va cambiando.  Aunque se podrían 
se podrían colocar algunos elementos de lado derecho para que la composición no sea 
tan blanca. Asimismo, se considera que representa la solución visual de radiación que 
alude al concepto creativo sin necesidad de ser tan literal, por lo tanto tiene potencial. 
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Portadilla de capítulo

Tabla 6.  Matriz de evaluación de portadilla de capítulo.

Parámetros para evaluar Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 Boceto 4

Los códigos usados ex-
presan el concepto 3 2 2 3

Impacto visual 2 1 2 2

La jerarquía permite la 
secuencia de la lectura 3 2 3 2

Legibilidad en los textos 3 3 3 2

Diseño versátil 2 2 2 2

Simple 3 3 1 2

Creativo 2 1 2 2

Tipografía adecuada 3 3 3 3

Calidad estética 2 2 2 2

Equilibrio en la composición 3 2 2 2

Total 26 19 22 22

Conclusión

Se concluyó que la mejor opción en la portadilla 1, representa la solución visual de 
radiación que alude al concepto creativo y representa de manera gráfica cada capítulo 
en conjunto.
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Icono de menú

Tabla 7.  Matriz de evaluación de icono de menú.

Aspecto Icono 1 Icono 2 Icono 3 Icono 4

Compatibilidad semántica
Condición semántica universal es la 
compatibilidad: el signo no debe ha-
cer referencias explícitas a significados 
incompatibles o contradictorios.

2 2 3 3

Suficiencia
Los signos han de ser suficientes para 
cubrir las necesidades de identifi-
cación, nada debe estar de más.

3 3 3 3

Reproductibilidad
Capacidad para ser reproducido (en 
condiciones óptimas de legibilidad)

3 3 3 2

Legibilidad
Tiene que ver con la “reproductibilidad” 
pero se refiere más bien a las condiciones 
de percepción por parte de los públicos.

3 3 3 3

Pregnancia
Capacidad que una forma tiene 
para ser asimilada y recordada.

2 2 3 1

Singularidad
Se identifica, por tanto se dis-
tingue de los demás.

1 1 2 2

Total 14 14 17 14

Conclusión

Se concluye que la mejor opción es el icono 3, ya que presenta singularidad al resto 
de los demás.  Sin embargo, vale la pena evaluar el rosado pálido de losdetalles.  Por 
la abstracción que representa causa conflicto sí será fácil de identificar.  Por lo que se 
sugiere evaluar con un grupo objetivo paralelo de tres personas cual asemejan más a 
la función del icono. 
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Icono de gráfica de pie

Tabla 8.  Matriz de evaluación de icono de gráfica de pie.

Aspecto Icono 1 Icono 2 Icono 3 Icono 4

Compatibilidad semántica
Condición semántica universal es la 
compatibilidad: el signo no debe ha-
cer referencias explícitas a significados 
incompatibles o contradictorios.

3 2 3 3

Suficiencia
Los signos han de ser suficientes para 
cubrir las necesidades de identifi-
cación, nada debe estar de más.

3 2 2 3

Reproductibilidad
Capacidad para ser reproducido (en 
condiciones óptimas de legibilidad)

3 3 2 3

Legibilidad
Tiene que ver con la “reproductibilidad” 
pero se refiere más bien a las condiciones 
de percepción por parte de los públicos.

3 3 3 3

Pregnancia
Capacidad que una forma tiene 
para ser asimilada y recordada.

3 3 2 1

Singularidad
Se identifica, por tanto se dis-
tingue de los demás.

2 3 2 1

Total 17 16 14 14

Conclusión

Por puntuación, el icono 1 obtuvo el mayor puntuación.  Pero se considera que el icono 
2 presenta tanto función como el concepto, por lo que se podría considerar como una 
opción.  Tal vez modificarlo, y que en vez de ser 4 tamaños distintos sean dos o tres. 
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Icono de gráfica de barra

Tabla 9.  Matriz de evaluación de icono de gráfica de barra.

Aspecto Icono 1 Icono 2 Icono 3 Icono 4

Compatibilidad semántica
Condición semántica universal es la 
compatibilidad: el signo no debe ha-
cer referencias explícitas a significados 
incompatibles o contradictorios.

3 2 3 3

Suficiencia
Los signos han de ser suficientes para 
cubrir las necesidades de identifi-
cación, nada debe estar de más.

3 3 2 3

Reproductibilidad
Capacidad para ser reproducido (en 
condiciones óptimas de legibilidad)

2 3 2 3

Legibilidad
Tiene que ver con la “reproductibilidad” 
pero se refiere más bien a las condiciones 
de percepción por parte de los públicos.

3 3 2 3

Pregnancia
Capacidad que una forma tiene 
para ser asimilada y recordada.

3 2 1 2

Singularidad
Se identifica, por tanto se dis-
tingue de los demás.

3 2 1 2

Total 17 16 11 16

Conclusión

Por puntuación, el icono 1 obtuvo el mayor puntuación, sin embargo ¿en un tamaño 
reducido aún se entiende?  Se considera un poco confuso que tenga las 2 gráficas juntas.  
Las otras 3 opciones son más sencillas de entender.  Por lo que la opción 4 es una de 
las obtuvo segunda puntuación, siendo una buena opción también. 
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Icono para identificar información de valor

Tabla 10.  Matriz de evaluación de icono de información de valor.

Aspecto Icono 1 Icono 2 Icono 3 Icono 4

Compatibilidad semántica
Condición semántica universal es la 
compatibilidad: el signo no debe ha-
cer referencias explícitas a significados 
incompatibles o contradictorios.

3 3 2 1

Suficiencia
Los signos han de ser suficientes para 
cubrir las necesidades de identifi-
cación, nada debe estar de más.

3 3 3 3

Reproductibilidad
Capacidad para ser reproducido (en 
condiciones óptimas de legibilidad)

2 2 3 3

Legibilidad
Tiene que ver con la “reproductibilidad” 
pero se refiere más bien a las condiciones 
de percepción por parte de los públicos.

3 2 3 3

Pregnancia
Capacidad que una forma tiene 
para ser asimilada y recordada.

3 3 2 2

Singularidad
Se identifica, por tanto se dis-
tingue de los demás.

3 3 1 2

Total 17 16 14 14

Conclusión

El icono 1 es la opción gandora por su singularidad y su llamativo a simple vista.  
Evaluar el grosor de la línea al momento de ser más pequeño, ya que podría perderse 
y convertirse en un carrete y no en un pin.  Si no la opción viable, es hacer un trián-
gulo angosto.  
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Icono de ver anexo, figura o tabla

Tabla 11.  Matriz de evaluación de ver icono, figura o tabla.

Aspecto Icono 1 Icono 2 Icono 3

Compatibilidad semántica
Condición semántica universal es la 
compatibilidad: el signo no debe ha-
cer referencias explícitas a significados 
incompatibles o contradictorios.

2 3 2

Suficiencia
Los signos han de ser suficientes para 
cubrir las necesidades de identifi-
cación, nada debe estar de más.

3 3 3

Reproductibilidad
Capacidad para ser reproducido (en 
condiciones óptimas de legibilidad)

2 3 2

Legibilidad
Tiene que ver con la “reproductibilidad” 
pero se refiere más bien a las condiciones 
de percepción por parte de los públicos.

2 3 2

Pregnancia
Capacidad que una forma tiene 
para ser asimilada y recordada.

3 2 2

Singularidad
Se identifica, por tanto se dis-
tingue de los demás.

3 2 2

Total 15 16 14

Conclusión

El icono 2 es la opción gandora por ser fácil de identificar. Sin embargo, se podría hacer 
una mejora, y proponer color otro círculo que sea la pupila para que sean dos círculos 
internos para tener más detalle, incluso aludiría más al concepto de radiación.
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Nivel 2 de 
visualización: 
Avanzances y 
validación con 
expertos
El nivel 2 de visualización es una previsualización en for-
mato digital de la pieza a reproducir, desarrollando pro-
totipos con acabados avanzados para ser validados con 
expertos en diseño gráfico y en la temática a desarrollar.  
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Pieza Gráfica
Portadilla de sección

A color

Para las portadillas de sección se utiliza 
un spread completo.  El diseño alude al 
concepto creativo de “Ondas de Conoci-
miento,” aplicando una estructura con-
céntrica de enderezamiento, curvatura 
o quebrantamiento de las líneas estruc-
turales en la numeración ordinaria de 
cada sección. 

Se utiliza un fondo de color oscuro con 
tinta clara para hacer visible la sepación 
entre contendidos.  El marcador de pági-
na se usa una pleca de color rojo pálida 
para que contraste con el fondo para dar 
visibilidad.

Blanco y negro

La variación de la versión a color, radica 
en la paleta de color, utilizando fondo 
negro sobre tinta blanca.

Figura 47.  Nivel de visualización 2 de portadilla 
de sección a color.  Elaboración propia, 2021.

Figura 48.  Nivel de visualización 2 de portadilla 
de sección a blanco y negro.  Elaboración propia, 
2021.
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Portadilla de capítulo

A color

Para las portadillas de capítulo se utiliza 
una página de color rojo pálido.  El dise-
ño alude al concepto creativo de “Ondas 
de Conocimiento” dado que se aplica 
una estructura concéntrica básica que se 
compone de 6 círculos espaciados, que 
representan cada capítulo de la investi-
gación.  Conforme se avanza y se cambia 
de capítulo el siguiente círculo cambia de 
color a rojo oscuro. 

Se utiliza un fondo de color claro con tin-
ta oscura para hacer visible la sepación 
entre contendidos y portadillas de sec-
ción.  El marcador de página se usa una 
pleca de color rojo oscuro para que con-
traste con el fondo para dar visibilidad.

Blanco y negro

En la versión impresa, la estructura con-
céntrica básica se compone de 6 círculos 
espaciados, que representan cada capítulo 
de la investigación.  Conforme se avanza 
y se cambia de capítulo  el siguiente círcu-
lo cambia de grosor la línea de 1pt a 5pts. 

Se utiliza un fondo de color negro con tin-
ta blanca para hacer visible la sepación 
entre contendidos y portadillas de sec-
ción.  El marcador de página se usa una 
pleca de blanca para que contraste con el 
fondo para dar visibilidad.

Figura 49.  Nivel de visualización 2 de portadilla 
de capítulo a color.  Elaboración propia, 2021.

Figura 50.  Nivel de visualización 2 de portadilla 
de capítulo a blanco y negro.  Elaboración propia, 
2021. 
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Página interna de contenido

A color

Se utilizó una retícula modular formada 
por 8 filas y 8 columnas, sin embargo, en 
la parte superior se reservan 3 filas siendo 
el área de respiro.

Para el contenido, se reserva un área de 
2 columnas de la izquierda para colocar 
las citas a color y el resto del  área es para 
el texto.  El contenido se aplica en dos 
columnas integrando en ellas los títulos 
a color con variante de párrafo de separa-
ción, que consiste en un espacio más un 
salto de línea.

Blanco y negro

En la versión impresa, la estructura con-
céntrica básica se compone de 6 círculos 
La variación con la versión a color es que 
las citas y titulares se colocan en negro.   
El resto en  la retícula, colocación de 
texto, variante de párrafo, entre otros; 
al igual que la versión a color.

Figura 51.  Nivel de visualización 2 de página 
interna a color.  Elaboración propia, 2021.

Figura 52.  Nivel de visualización 2 de página 
interna a blanco y negro.  Elaboración propia, 
2021.



Proyecto de Graduación

P. 122

Página internas con tabla

A color

Se utilizó una retícula modular formada 
por 8 filas y 8 columnas.  Las tablas por 
su extensión se ubican en la parte supe-
rior de la página.  Todas las tablas son 
enumeradas e identificadas con su título 
descriptivo.  La fuente se coloca debajo de 
la tabla.  El título descriptivo y la fuente 
van a color rojo pálido.

En el caso de que el contenido sea muy 
extenso, el encabezado se copia en la 
siguiente página con el fin de facilitar 
la lectura.  El estilo de tabla solo utiliza 
líneas horizontales ya que así lo establece 
las NormasChicago Deusto.

Blanco y negro

Se utilizó una retícula modular formada 
por 8 filas y 8 columnas.  Las tablas por 
su extensión se ubican en la parte supe-
rior de la página.  Todas las tablas son 
enumeradas e identificadas con su título 
descriptivo.  La fuente se coloca debajo de 
la tabla.  El título descriptivo y la fuente 
va en color negro.

Figura 53.  Nivel de visualización 2 de página 
interna con tabla a color. Elaboración propia, 
2021.

Figura 54.  Nivel de visualización 2 de página 
interna con tabla a blanco y negro. Elaboración 
propia, 2021.



Proyecto de Graduación

P. 123

Página interna con gráficas

A color

Se utilizó una retícula modular formada 
por 8 filas y 8 columnas.  Se reservan un 
área de 2 columnas de la izquierda para 
colocar la descripción de la figura.  Por lo 
general, posterior a la gráfica se coloca 
el análisis de los resultados, acompaña-
do de un icono en tono rojo claro con un 
detalle de rojo oscuro.  Para diferenciar 
las distintas secciones de una gráfica 
se utilizan distintos valores tonales del 
rojo principal.

Blanco y negro

Se utilizó una retícula modular formada 
por 8 filas y 8 columnas.  Se reservan un 
área de 2 columnas del lado derecho para 
colocar la descripción de la figura.  Por lo 
general, posterior a la gráfica se coloca 
el análisis de los resultados, acompañado 
de un icono en negro.  Para diferenciar 
las distintas secciones de una gráfica se 
utilizan tramas en color negro y el color 
sólido negro y blanco.

Figura 55.  Nivel de visualización 2 de página 
interna con gráfica a color. Elaboración propia, 
2021.

Figura 56.  Nivel de visualización 2 de página 
interna con gráfica a blanco y negro. Elaboración 
propia, 2021.
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Validación 2: Profesionales 
en diseño gráfico y 
en la temática
Para no interferir con las actividades 
cotidianas de los expertos, se tomó la 
decisión de adaptarse a las circunstan-
cias y hacerla de manera asincrónica. La 
validación se llevó a cabo con un grupo de 
expertos en diseño gráfico y con investi-
gadores de la institución expertos en el 
desarrollo de investigaciones.

Técnica

Exposición con audiovisual
Encuesta en línea

Muestra

C a nt id ad de  p er son a s  e v a lu a-
das: 11 expertos

Aspectos a evaluar

• Calidad gráfica
• Composición
• Jerarquía visual
• Legiblidad
• Recorrido visual
• Unidad de concepto creativo

Dinámica con en 
diseñadores gráficos

La validación con expertos se realiza 
de forma asincrónica. Se dividió en dos 
grupos distintos. La primera actividad se 
llevó a cabo con dos (2) diseñadoras que 
fueron parte de la dinámica académica 
llamada Master Feedback.  La asesora de 

EPS les compartió un video elaborado por 
la epesista, en el cual se explicaba el pro-
yecto, el cliente, el grupo objetivo, el con-
cepto creativo y las premisas de diseño. 
Asimismo, se les envió una rúbrica para 
evaluar aspectos de jerarquía de conte-
nidos, recorrido visual, unidad visual, 
legibilidad y calidad gráfica. 

La segunda actividad fue organizada por 
la epesista, por lo que ella contactó a cin-
co (5) diseñadores gráficos para realizar la 
validación de forma asincrónica. Se envió 
vía correo un video y un Google Forms 
para evaluar.  El video enviado contaba 
con la misma estructura de el del Master 
FeedBack solo que con algunas varian-
tes.  El cuestionario estaba conformado 
por preguntas abiertas y cerradas; para 
valorar aspectos de jerarquía visual, pale-
ta cromática aplicada, legibilidad y uni-
dad del concepto. (Ver anexo 5)

Dinámica con investigadores

Se decidió validar con los investiga-
dores, ya que ellos son expertos en la 
generación de conocimiento, es decir de 
investigaciones.  Conocen la estructura 
fundamental de una investigación. En la 
validación participaron cuatro (4) inves-
tigadores: el director de la DIFA, dos (2) 
docentes investigadores y un (1) investi-
gador docente. 

La validación se llevó a cabo de forma 
asincrónica.  Y se envió vía correo el mis-
mo material e instrumento de validacio-
nes utilizado con los diseñadores gráficos.  
(Ver anexo 5)
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Criterios a consideras

Los expertos sugirieron los siguientes 
cambios o mejoras:

• Por ser un contenido denso, se podría 
separar por contrastes del mismo 
color algunos textos, para diferenciar 
algunos textos.

• Fotografías a dúotono para no romper 
con la línea.

• Revisión de partición silábica en el 
índice del documento.

• No más de 3 o 4 separaciones 
por párrafo.

• Reflejar el concepto en las pági-
nas de texto.

• Evaluar con el grupo objetivo tipo de 
letra, tamaño y uso de espacio.

• Aplicar más iconos para sustentar 
el concepto.

• En las tablas, alineación de bullets al 
mismo margen que los párrafos.

• Desaturar contenido de tablas.

• Citas/ notas al pie de páginas en cur-
siva o negrita para resaltar.

• Mejorar el color de las citas.

• En las gráficas el tramado debería 
ser más detallado y colocarlo en las 
áreas grandes.

Los investigadores sugirieron los siguien-
tes cambios o mejoras:

• Revisar el tamaño de las figuras en 
función de la claridad de lectura 
y espacio disponible, algunas son 
muy pequeñas.

• Exceso de espacio en blanco.

• Aumento de contraste  en las gráficas a 
color para facilitar la legibilidad.

Se concluyó que las sugerencias compar-
tidas por los expertos (ver anexo 6 y 7), 
si se aplicaran los siguientes cambios: 
definición en detalles de tramado para 
una mejor legibilidad, revisión de parti-
ción silábica, alineación de bullets para 
un mejor orden y estructura, color en 
citas más fuerte para mayor legibilidad 
y colocación de más íconos, incluso ya se 
cuenta con más iconográfica, pero no se 
han implementado.

La Dirección de Investigación de la 
Facultad de Arquitectura cuenta con la 
“Guía de Diagramación de los Proyec-
tos de Investigación de la DIFA.”  DIFA.  
No todos los cambios se pueden aplicar.  
Como este trabajo es una investigación 
debe ser un manuscrito de carácter for-
mal y serio y no se pueden aplicar foto-
grafías dúotono ya que se tiene estable-
cido a full color.  La letra y su tamaño, el 
interlineado, estilos de texto y párrafos, y 
contraste de color en texto permanecerán 
igual ya que se debe seguir el normativo 
de la guía.  Las tablas no se pueden agre-
gar más espacio, dado que se tiene pre-
establecido esos parámetros en la guía.  
El espacio en blanco no se puede reducir, 
debido a que en la retícula está indicado 
ese espacio vacío es para descarga visual.
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Nivel 3 de 
visualización: 
Avanzados y 
validación con G.O.
El nivel 3 de visualización es una previsualización final 
de la pieza gráfica, con acabados finales para ser valida-
dos con el grupo objetivo, para hacer las últimas mejoras.
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Pieza Gráfica
Porta/Contraportada

Para la portada y contraportada del manuscrito se aplicaron los lineamientos de cubier-
ta de la guía; fondo de la portada color primario, fotografía en efecto duotono y pixelaje.  
La colocación de los datos de título y autor de la investigación se colocó en la parte 
inferior para una mejor visualización de la fotografía seleccionada.  La fotografía se 
adecua al concepto de la investigación con fines cuantitativos.

Figura 57.  Nivel de visualiza-
ción 3 de portada y contrapor-
tada.  Elaboración propia, 2021.
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Portadilla de sección

A color

En las portadillas de sección no se hizo cambio alguno, solo se integró un icono de pin 
en tono rojo claro con un detalle de rojo oscuro, que se colocó en la estructura de la 
investigación para indicar la ruptura de cada parte de la composición de un manuscrito. 

Figura 58.  Nivel de visualiza-
ción 3 de portadilla de sección a 
color.  Elaboración propia, 2021. 
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Blanco y negro

Se cuenta con dos variante; la primera es sólido negro con tinta blanca y la segunda 
es sólido blanco con tinta negra.  La intención es evaluar su legibilidad.  En la versión 
a color se integró un icono de pin con la tinta correspondiente.

Figura 59-60.  Nivel de visuali-
zación 3 de portadilla de sección 
a blanco y negro. Elaboración 
propia, 2021.
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Página interna de contenido con cintillo

En la separación o división de contenido de una estructura de investigación se colocó 
un cintillo en la parte superior para diferenciar esa ruptura entre temas y que no fuera 
tan abrupto como una portadilla.  Se integró el icono de pin para indicar parte de la 
composición de un manuscrito.

Figura 61.  Nivel de visualiza-
ción 3 de página interna de con-
tenido con cintillo.  Elaboración 
propia, 2021.
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Página interna de contenido

Para romper con el espacio y la monotonía 
de las hojas en blanco se colocó un fondo 
sólido gris claro en las hojas que contie-
nen solamente texto para que sea legible.

Como parte de la iconografía, se desarro-
lló un icono de inicio que su interactivi-
dad consta en llevar al lector al índice.  El 
botón interactivo se colocó en todas las 
páginas en la parte superior a la parte de 
los marcadores de página.

Figura 62-63.  Nivel de visuali-
zación 3 de página interna de 
contenido. Elaboración propia, 
2021.

Los párrafos que cuentan con viñetas, 
fueron alineados al mismo margen para 
que tuvieran mayor orden.  Las citas 
o notas al pie de página se mejoraron, 
incrementando la saturación del color 
con el objetivo de una mejor legibilidad.
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Página interna de contenido

Figura 64.  Nivel de visualiza-
ción 3 de página interna de 
contenido. Elaboración propia, 
2021.

Se incorporó un icono entre el texto, 
el cual es un ojo que indica que en ese 
párrafo hay que ver una tabla, un anexo 
o una figura.  El objetivo de este icono es 
facilitar la lectura al lector al visualizar 
de manera rápida la página del contenido.  
Por Es un icono que refiere al lector a ver 
en las columnas reservadas de la izquier-
da o derecha, para indicar en qué página 
se encuentra la figura, tabla o anexo. 

Páginas internas con tabla

Figura 65.  Nivel de visualiza-
ción 3 de página interna de con-
tenido con tabla. Elaboración 
propia, 2021.

El contenido que contaba con viñeta o 
numerales en las tablas, se alinearon al 
mismo margen que los párrafos para que 
contará con un orden y una estructura.
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Página interna con gráficas

A color

En las gráficas de pie, se aumentó el con-
traste para facilitar la legibilidad, así 
como para diferenciar de manera visual 
las secciones de la gráfica.

Figura 66-67.  Nivel de visuali-
zación 3 de página interna 
de contenido con gráfica. 
Elaboración propia, 2021.

Blanco y negro

En las gráficas de pie en blanco y negro, 
por ser impresión en litografía sólo se 
puede utilizar una tinta.  Se utilizó dos 
tramados, uno de líneas y uno de pun-
tos los cuales fueron mejorados dándoles 
una mayor definición y colocándolos en 
las áreas grandes.



Proyecto de Graduación

P. 134

Página interna con gráficas

A color

En las gráficas de barra, se aumentó el 
contraste para facilitar la legibilidad, así 
como para diferenciar de manera visual 
las acciones de la gráfica.

Figura 68-69.  Nivel de visuali-
zación 3 de página interna 
de contenido con gráfica. 
Elaboración propia, 2021.

Blanco y negro
En las gráficas de b
arra en blanco y negro, se utilizó dos tra-
mados, uno de líneas y uno de puntos lo 
cuales fueron mejorados dándoles una 
mayor definición y colocándolos en las 
barrás más altas.



Proyecto de Graduación

P. 135

Validación 3: Grupo objetivo

Técnica

Exposición con audiovisual
Encuesta en línea

Muestra

Cantidad de personas evaluadas: 10

Aspectos a evaluar

• Calidad gráfica
• Composición
• Jerarquía visual
• Legiblidad
• Recorrido visual
• Unidad de concepto creativo
• Interés en la temática

Dinámica con grupo objetivo

La validación con el grupo objetivo es 
para conocer la percepción del aspec-
to gráfico, así como el recibimiento del 
contenido de la investigación y el tema 
afín a sus intereses. Se utilizó la técnica 
de encuesta con una muestra de 7 docen-
tes del Área de Métodos y Proyectos de 
la Escuela de Diseño Gráfico de Farusac. 
La dinámica consistía en que a través de 
un videollamada en Google Meet se reu-
niera la epesista con los docentes, se les 
presentará el proyecto con sus respecti-
vas visualizaciones y en tiempo real se 
evaluará la pieza gráfica digital  con una  
encuesta en un rango de tiempo estable-
cido. (Ver anexo 8, 9 y 10)

Dinámica con grupo 
objetivo paralelo

El grupo objetivo paralelo tenía como 
objetivo evaluar la pieza impresa, por lo 
tanto se utilizó una muestra de tres per-
sonas con características sociodemográ-
ficas similares para validar la legibilidad 
del contenido como de la iconografía.  Se 
utilizó la técnica de encuesta individual, 
por lo tanto la epesista se reunió con cada 
persona con las medidas necesarias por 
Covid.  La dinámica era explicar a grandes 
rasgos el proyecto y su contenido, entre-
garles una parte del material impreso y 
que conforme fueran leyendo el conteni-
do se fuera respondiendo la encuesta de 
manera física. (Ver anexo 11, 12 y 13)
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Criterios a consideras

Los resultados de la validación con el gru-
po objetivo refleja interés en los docentes 
en conocer el manuscrito de la investiga-
ción, la temática si es afín a sus intereses 
y que hay una disposición por aprender y 
aplicar una serie de métodos pedagógicos, 
estrategias didácticas, técnicas de ense-
ñanza y actividades que favorezcan al 
desarrollo y evaluación de competencias 
profesionales en el entornos académicos. 
Sin embargo, sugirieron los siguientes 
cambios o mejoras:

• Evaluar el contraste de color en 
las gráficas.

• Revisar la tipografía utilizada.

• Cambio de fotografía de la portada, 
ya que la presentada refleja temas de 
mercadeo o negocios.  

• Evaluar los colores en el material para 
su reproducción en fotocopias, por 
potencial problema cromático.

• En títulos y subtítulos, evitar guiones 
al final del renglón.

• Aumento del espacio entre titulares y 
cuerpo de texto.

• Evaluar la legibilidad de los datos de 
las gráficas.

• En portadillas, aumentar el tamaño de 
texto al ser invertido.

El grupo objetivo paralelo sugirieron los 
siguientes cambios o mejoras:

• Reestructurar las gráficas, por confu-
sión de la falta de porcentaje cero (0%).

• Evaluar los números ordinarios en 
portadillas.

Por lo tanto se concluyó que las sugeren-
cias compartidas por el grupo objetivo si 
se aplicaran los siguientes cambios: se 
reestructura el diseño de las gráficas de 
pie por una que señale directamente cada 
sección y que se acompañe de su descrip-
ción y porcentaje.  Se aumentará el tama-
ño de letra de los datos de las gráficas de 
pie y de barras horizontales.  En el caso 
de las gráficas de barra verticales, por ser 
extensas sus descripciones.  Se utilizará 
un código de letras que en la parte inte-
rior indique la descripción respectiva.  En 
los títulos y subtítulos se evitará el uso de 
guiones y monosílabas para una lectura 
continúa.  Se cambiará la fotografía de la 
portada por una relacionada con el tema 
educativo y, por último, se mejorará el 
diseño de los números ordinarios de las 
portadillas.  Por lo tanto se concluye que 
se realizará casi por completo todos los 
cambios indicados por el grupo objetivo. 

La Dirección de investigación de la Facul-
tad de Arquitectura cuenta con la “Guía 
de Diagramación de los Proyectos de 
Investigación de la DIFA,” por lo tanto 
no todos los cambios se pueden apli-
car.  La letra y su tamaño permanecerán 
igual ya que se debe seguir el normativo 
de la guía. 
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Propuesta gráfica 
final fundamentada
La presentación final de la propuesta gráfica es la fase 
posterior de producción gráfica nivel 1 y 2 y sus debidas 
validaciones.  En esta etapa, la pieza se encuentra con-
cluida y fundamentada bajo los parámetros editoriales 
establecidos.
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Portada y contraportada

Fundamentación

Para el diseño de la portada y contrapor-
tada en la Guía de Diagramación de DIFA, 
se establecía que debía ser un fotografía 
que refleja el tema con un efecto de pixe-
laje, sin embargo se desarrolló un patrón 
abstracto ya que las imágenes no se ade-
cuaban a la temática. 

En el diseño de la portada se aplicó una 
cuadrícula simétrica para que todos los 
módulos abarcaran las mismas proporcio-
nes.  El patrón se encuentra constituido 
por dos elementos principales: el círculo 
y el triángulo.

Se integró el círculo de una forma posi-
tiva, ya que es una metáfora del proceso 

de actualización que hacen los docentes. 
Ellos indagan, se capacitan y lo ponen en 
práctica con sus alumnos, convirtiéndose 
en un círculo virtuoso de aprendizaje y 
a la vez ampliando su conocimiento.  El 
triángulo ya que es una figura geométrica 
básica que posee tres lados en contacto 
entre sí, cada lado representa una de las 
competencias profesionales, siendo el 
liderazgo, gestión y dirección estratégica; 
estas tres competencias profesionales se 
complementan entre sí, por lo tanto son 
de ayuda mutua.

Cambios realizados

Reestructuración de textos y recuadro 
sólido para que encajaran con los módu-
los del patrón.

Figura 70.  Visualización de 
portada y contraportada. 
Elaboración propia, 2021.
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Portadillas de capítulo

Fundamentación

El diseño de portadillas de capítulos en la 
pieza editorial indica una ruptura limpia 
entre dos temas.  La composición consta 
de un fondo sólido de color rosa pálido o 
negro y una estructura concéntrica bási-
ca formada por 6 círculos, espacios igual-
mente, que representan cada capítulo del 
manuscrito; conforme se va cambiando 
de tema un círculo se va cambiando de 
color a uno más fuerte o engrosando 
su línea, dependiendo de la versión.  La 
estructura concéntrica alude el concepto 
de “Ondas de Conocimiento”.  Los marca-
dores de página contienen el número de 
página y el número de capítulo.

Cambios realizados

• Corrección de titulares sin divi-
sión silábica.

• Engrosamiento de línea estructura en 
la composición a blanco y negro.

Figura 71-72.  Visualización de 
portadilla de capítulo. 
Elaboración propia, 2021.
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Páginas internas

Fundamentación

El contenido de una investigación es muy 
denso, por lo que se estructuró el texto 
en dos columnas para que el número de 
caracteres por línea no fuera extenso y 
fatigara al lector, asimismo se estableció 
un área de respiro en las hojas para no 
sobresaturar los spreads.  Por la longitu-
dinal de la investigación, en ciertas pági-
nas se coló un sólido de color gris pálido 
para romper con la monotonía y el ritmo 
de fondo blanco.

Los marcadores se encuentran ubicados 
en la parte de arriba, contienen el núme-
ro de página y el título abreviado  de la 
investigación, no obstante las portadillas 
no cuentan con esa misma estructura.

Cambios realizados

• Bullets alineados con los párrafos.

• Citas en bold y con línea de por medio 
para su diferenciación.

• Supresión de guiones en titulares.

• Eliminación de división silábica en 
los textos de las tablas y el contenido 
lo permitía.

Figura 73-74.  Visualización de 
páginas internas.  Elaboración 
propia, 2021.

24 | Desarrollo académico de competencias profesionales

Competencias Específicas:
• Identifica y utiliza las fuentes de 

información pertinentes al pro-
ceso de diseño.

• Utiliza las herramientas y téc-
nicas para el procesamien-
to de datos.  

• Interpreta la información y la 
aplica a los procesos de diseño.

• Sistematiza el proceso de 
diseño.     

• Planifica, ejecuta y evalúa pro-
yectos de diseño.

• Identifica oportunidades de mer-
cado.         

• Gestiona proyectos y recursos.
• Presupuesta y cuantifica la for-

mulación y ejecución de sus pro-
puestas de diseño.

• Presenta y cotiza en forma técni-
ca sus propuestas de diseño.

• Muestra habilidades de liderazgo 
y capacidad de trabajo en equipo.7

De las competencias presentadas, 
tres de las seis competencias genéri-
cas y cuatro de las diez competencias 
específicas, pueden ser catalogadas 
como competencias profesionales 

relacionadas al Liderazgo, Gestión 
y Dirección Estratégica.

3. Análisis Perceptual 
del Profesionalismo 
y sus Cualidades, según 
estudiantes del último 
ciclo de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico 
Según una evaluación del criterio de 
los estudiantes del décimo semestre 
de la Licenciatura en Diseño Gráfi-
co, pertenecientes a la asignatura 
de Proyecto de Graduación 2, el 
término «Profesionalismo» repre-
senta una serie de características del 
individuo en sus labores cotidianas 
en el ámbito laboral o académico. El 
término «Profesionalismo» según la 
Real Academia de la Lengua Espa-
ñola corresponde al «cultivo o uti-
lización de ciertas disciplinas, artes 
o deportes como medio de lucro».8 
Según Andy Hagreaves el término 
de profesionalismo «usualmente se 
refiere a la calidad del trabajo que se 
realiza, el modo y estilo de conducir-
se y a los estándares que enmarcan 
su actividad»,9 además enfatiza en 

7. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Plan de Estu-

dios, Área de Métodos 

y Proyectos». Acceso el 

08 de agosto de 2019, 

https://farusac.edu.gt/

dg/plan-de-estudios/

metodos/

8. Real Academia Espa-

ñola: Diccionario de la 

lengua española, 23.ª 

ed., [versión 23.3 en 

línea]. Acceso el 20 de 

octubre de 2019 https://

dle.rae.es

9. Andy Hargreaves, 

«Cuatro edades del 

profesionalismo y 

aprendizaje profesio-

nal», La formación de 

profesores. Perspectivas 

y Experiencias (1999).
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los estudiantes del décimo semestre 
de la Licenciatura en Diseño Gráfi-
co, pertenecientes a la asignatura 
de Proyecto de Graduación 2, el 
término «Profesionalismo» repre-
senta una serie de características del 
individuo en sus labores cotidianas 
en el ámbito laboral o académico. El 
término «Profesionalismo» según la 
Real Academia de la Lengua Espa-
ñola corresponde al «cultivo o uti-
lización de ciertas disciplinas, artes 
o deportes como medio de lucro».8 
Según Andy Hagreaves el término 
de profesionalismo «usualmente se 
refiere a la calidad del trabajo que se 
realiza, el modo y estilo de conducir-
se y a los estándares que enmarcan 
su actividad»,9 además enfatiza en 

7. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Plan de Estu-

dios, Área de Métodos 

y Proyectos». Acceso el 

08 de agosto de 2019, 

https://farusac.edu.gt/

dg/plan-de-estudios/

metodos/

8. Real Academia Espa-

ñola: Diccionario de la 

lengua española, 23.ª 

ed., [versión 23.3 en 

línea]. Acceso el 20 de 

octubre de 2019 https://

dle.rae.es

9. Andy Hargreaves, 

«Cuatro edades del 

profesionalismo y 

aprendizaje profesio-

nal», La formación de 

profesores. Perspectivas 

y Experiencias (1999).
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Páginas internas con gráficas

Fundamentación

Se estableció un único diseño para las 
gráficas de pie, para que todas tuvieran 
el mismo formato.  Se colocó una línea 
que indicaba cada sección con su debida 
identificación de variable y porcentaje 
para que el lector no tuviera confusión 
alguna por las tonalidades o tramados 
utilizados. 

En el caso de las gráficas de barra que 
contaban con opciones muy extensas, se 
empleó un sistema de identificación de 
letras, para el resto de gráficas se colo-
caron las variables en el eje “x” o “y”.

Cambios realizados

• Definición de tramado.

• Ampliación de paleta cromática.

Figura 75-76.  Visualización de 
páginas internas con gráficas. 
Elaboración propia, 2021.
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El 50% de la muestra evaluada considera que las competencias de Lideraz-
go y Dirección Estratégica se desarrollan mayoritariamente en el Ámbito 
Laboral; el 25% considera que es en el Ámbito Académico; un 8,3% considera 
que el Liderazgo se desarrolla desde la Academia y la Dirección Estratégica 
en el Ámbito Laboral, otro 8,3% considera que ambas se desarrollan en la 
Educación Primaria y Secundaria y otro 8,3% considera que en sus Entor-
nos Sociales. 

Figura 27. Opinión 
docente acerca de los ámbi-
tos en los que considera 
más oportuno el desarrollo 
de las competencias profe-
sionales para los estudian-
tes de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.
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Vista preliminar de 
la pieza gráfica
A continuación se presenta una vista preliminar de la 
pieza gráfica a color, es decir para formato digital; y a 
blanco y negro, para versión impresa.
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Figuras
Serie de iconos que se asocian a la 
descripción de su respectiva figura.

Sistema Iconográfico

Ver figura, tabla o anexo
Este elemento se encuentra inte-
grado en el texto, su función es 
establecer que hay una figura, tabla 
o anexo por ver para complemen-
tar la lectura. En el área reservada 
para notas y descripción de figu-
ras, se identifica en qué página se 
encuentra la tabla, figura o anexo 
para facilitar al lector la búsqueda.

Inicio
Este es un botón interactivo de acce-
so rápido, sirve para ir al índice de 
forma automática. Debe hacer click 
en el botón, el cual se encuentra en 
cada página a la par del marcador al 
borde izquierdo o derecho.

Destacado
La función de este icono es indi-
car que dicho tema es parte de la 
estructura de un trabajo académi-
co, por lo tanto se ubica en el titular 
de resumen, abstract, introducción, 
primera y segunda sección, resulta-
dos, discusión, bibliografía, anexos 
e índice de figuras y de tablas.

Resumen
La percepción general del concepto de profesionalismo en un individuo está 
ligada estrechamente por la evaluación de diferentes líneas de conocimien-
to, tales como el conocimiento empírico y científico. Existe una línea casi 
imperceptible que divide los conocimientos aprendidos en la academia, de 
los aprendidos gracias a la experiencia profesional; factores eminentemente 
indivisibles en el desarrollo profesional de un individuo. El ámbito profesio-
nal contemporáneo del Diseño Gráfico exige competencias y conocimientos 
específicos para el desempeño de las funciones del profesional de la comuni-
cación visual en la industria; conocimientos que evidencien (además de las 
habilidades gráficas, tecnológicas y el manejo de teorías específicas) el desa-
rrollo de «competencias profesionales» (también denominadas soft-skills), 
tales como el liderazgo, la gestión y la dirección estratégica, que favorezcan 
el desempeño competitivo del individuo en un entorno laboral cotidiano. 

La red curricular de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala se basa en el modelo educativo por competencias; 
Las asignaturas del área de Métodos y Proyectos sugieren el desarrollo del 
liderazgo, gestión y dirección estratégica en los estudiantes, sin embargo 
hasta ahora no existen procesos especializados en la evaluación acadé-
mica que evidencien su desarrollo. La formación basada en competencias 
sugiere una serie de métodos pedagógicos, estrategias didácticas, técni-
cas de enseñanza y actividades que favorecen al desarrollo y evaluación de 
competencias profesionales en entornos académicos: la personalización, la 
cooperación y la actuación son algunos de los componentes didácticos más 
importantes para ello. La implementación y evaluación periódica de estos 
factores en el ejercicio docente, permiten el desarrollo orgánico de estas y 
otras competencias en los estudiantes.

Palabras clave
Modelo basado en competencias, Desarrollo curricular, Habilidades blandas, 
Perfil académico, Estrategias didácticas.

Abstract
The general perception of the concept of professionalism in an individual is 
closely linked to the evaluation of different lines of knowledge, such as empirical 
and scientific knowledge. There is an almost imperceptible line that divides the 
knowledge learned in academic fields, from that learned through professional 
experience; eminently indivisible factors in the professional development of an 
individual. The contemporary professional field of Graphic Design, requires 
specific competencies and knowledge on the effective performance of the tasks in 
the visual communications industry; knowledge that shows (besides graphic and 
technological skills, plus the correct use of specific theories), the development 
of «professional skills» (also called soft-skills), such as leadership, management 
and strategic direction, that favor competitive performance of an individual on 
a work environment through a day-to-day basis.

The curriculum network of the Bachelor of Graphic Design at the University of 
San Carlos de Guatemala is regulated by the competency-based model; The sub-
jects of the Methods and Projects area suggest the development of leadership, 
management and strategic direction in students, however, until now there are 
no specialized processes in academic evaluation that demonstrate their develo-
pment. Competency-based training suggests a series of pedagogical methods, 
teaching strategies, techniques and activities that favor the development and 
evaluation of professional skills in academic environments: personalization, 
cooperation and performance are some of the most important didactic compo-
nents for it. The implementation and periodic evaluation of these factors in the 
teaching exercise allow the organic development of these and other competencies 
in the students.

Key words
Competency-based model, Curriculum development, Soft-skills, Academic/
Professional profile, Teaching strategies.
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Introducción
La Escuela de Diseño Gráfico de la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala como institución académica de 
educación superior, debe garantizar 
según su plan académico actual, el 
desarrollo integral de nuevos profe-
sionales del diseño en respuesta a los 
requerimientos del mercado laboral 
guatemalteco; profesionales que 
ejecutan soluciones gráficas efecti-
vas que dan respuesta a problemas 
de comunicación visual específicos. 
Sin embargo, la ejecución del diseño 
gráfico se enfoca mayormente en la 
producción de materiales gráficos 
y no precisamente en la gestión 
y/o dirección de los mismos, por lo 
que existen competencias profesio-
nales o habilidades blandas que no 
son tomadas en consideración como 
parte del perfil profesional del dise-
ño; como consecuencia, el diseñador 
ejecutor o productor del diseño se 
ve relegado a prestar sus servicios 
como colaborador no protagónico 
de los organigramas empresaria-
les; verbigracia, técnico operativo 
del diseño gráfico. 

De acuerdo con los programas de 
las diferentes asignaturas de la red 
curricular de la Licenciatura en 

Diseño Gráfico (LDG), de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, se garan-
tiza el desarrollo y cumplimiento 
de competencias profesionales y 
académicas según diferentes gra-
dos: competencias genéricas de la 
carrera, competencias específicas 
del área (Tecnología y Expresión, 
Teoría, Diseño, Métodos y Proyec-
tos) y sub-competencias de las asig-
naturas. La evaluación académica 
del desarrollo de competencias pro-
fesionales para el Liderazgo, Gestión 
y Dirección Estratégica en los estu-
diantes de la LDG, permite conocer 
el cumplimiento académico de las 
competencias del área de Métodos 
y Proyectos de la red curricular, y 
conocer los aspectos más importan-
tes para definir el perfil preciso de 
los profesionales egresados, según 
el cumplimiento de los estándares 
contemporáneos del mercado labo-
ral del Diseño Gráfico. 

Esta investigación cualitativa de 
carácter transversal, no-experi-
mental, con alcance exploratorio, 
permite que la investigación se base 
en un punto específico del tiempo, 
explorando todos los insumos para 

la recolección de información; esta 
es presentada como un análisis del 
desarrollo académico de las compe-
tencias profesionales para el lide-
razgo, gestión y dirección estratégi-
ca, desde la perspectiva estudiantil 
y la visión curricular. La investiga-
ción presenta también el análisis 
de los programas académicos y los 
informes académicos semestrales de 
las diferentes asignaturas pertene-
cientes al área de conocimiento de 
Métodos y Proyectos, a partir de la 
Formación Basada en Competencias. 

La construcción de la investigación 
se realizó en dos secciones, la 
primera plantea la evaluación 
del desarrollo de competencias 
profesionales en dos cohortes 
estudiantiles del noveno y décimo 
ciclo de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico. La segunda sección consta 
de tres fases para el cumplimiento 
de los objetivos planteados, dando 
inicio con la evaluación y análisis 
de las actividades académicas 
que fomentan el desarrollo de las 
competencias profesionales, en 
comparación con las metodologías 
y programas de las asignaturas 
del Área de Métodos y Proyectos; 
posteriormente se analizan las 
evidencias presentadas en los 
informes académicos semestrales 

de las asignaturas del Área de 
Métodos y Proyectos y su relación 
con el desarrollo de competencias 
profesionales para el Liderazgo, 
Gestión y Dirección estratégica 
en estudiantes, y la tercera 
parte concluye en la evaluación 
del desarrollo de competencias 
profesionales en la Escuela de 
Diseño Gráfico, como preparación 
académica y profesional para el 
liderazgo, gestión y dirección 
estratégica como parte del perfil 
de egreso de los estudiantes de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, a 
través de las Estrategias docentes 
que fomentan el desar rol lo 
académico de estas competencias en 
las asignaturas del área de Métodos 
y Proyectos y las estrategias 
didácticas y ejercicios docentes 
sugeridos para fomentar y evaluar 
el desarrollo de estas competencias 
en los estudiantes.
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Sección
Primera sección
La investigación en esta primera sección presenta una serie de 
estudios y recopilaciones bibliográficas que abordan temas esen-
ciales para la comprensión de las competencias profesionales; cómo 
estas difieren de las habilidades duras y fomentan el desarrollo del 
Liderazgo, Gestión y Dirección estratégica. Esta sección presenta 
también el análisis de dos cohortes estudiantiles para la evaluación 
del perfil de egreso en función de las competencias profesionales 
adquiridas o no durante su desempeño académico en la Licenciatura 
en Diseño Gráfico.  
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Capítulo 1: 
Competencias 
profesionales para el 
Liderazgo y Dirección 
estratégica

1. Descripción del proceso 
para la definición unificada 
de un término general
La definición de las capacidades 
profesionales que fomentan el 
desarrollo de Liderazgo y Dirección 
estratégica en la academia, resulta 
ser una tarea compleja que se ve 
influenciada directamente por la 
opinión personal de los individuos 
que se evalúan; el conocimiento de 
las capacidades profesionales en 
general depende de un factor empí-
rico que favorece la identificación y 
la práctica de estas en un contexto 
específico, por lo que la generación 
de una definición estándar se ve 
sesgada por la opinión particular 
de quien comparte su criterio en un 
tiempo y un contexto determinados. 

Para la identificación de una defini-
ción generalizada de las capacidades 
profesionales específicas o relacio-
nadas que fomentan el desarrollo de 
Liderazgo y Dirección estratégica en 
la red curricular de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, se rea-

liza una evaluación y análisis biblio-
gráficos de opinión de profesionales 
de diversos campos, para encontrar 
factores en común que fortalecen 
la creación de una definición unifi-
cada; profesionales de la industria 
del Diseño Gráfico inicialmente, sin 
discriminar su posición o experien-
cia (ámbito académico: docentes y 
estudiantes; ámbito laboral: geren-
tes y obreros; etc.), profesionales 
de Psicología Industrial, Ingeniería 
Industrial, Administración y carre-
ras afines, por su relación con el 
análisis de los Recursos Humanos, 
de esta forma se generan definicio-
nes descentralizadas que integran 
los criterios de diferentes tipos de 
industria que tienen relación con el 
desarrollo de capacidades profesio-
nales en sus ámbitos profesionales 
y académicos.

A partir de esta evaluación y del 
análisis multilateral se genera un 
proceso de estandarización y nor-
malización de las capacidades pro-
fesionales en la Industria del Dise-
ño Gráfico, respondiendo desde 
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los aspectos más generales, hasta 
los más específicos, como qué son 
y qué representan las capacidades 
profesionales, qué capacidades se 
consideran profesionales para la 
industria del Diseño Gráfico  y qué 
capacidades profesionales fomentan 
el desarrollo de Liderazgo y Direc-
ción estratégica.

2. ¿Qué son las capacidades 
profesionales?
Inicialmente debe plantearse una 
definición de las Capacidades profe-
sionales, también llamadas Compe-
tencias profesionales o Competen-
cias suaves (del término en inglés 
soft-skills). Según Gómez-Rojas, 
las competencias profesionales 
son atribuciones o incumbencias 
ligadas a la figura profesional, que 
comprenden tareas y funciones, las 
cuales: «engloban el conjunto de 

realizaciones, resultados, líneas de 
actuación y consecuciones que se 
demandan del titular de una pro-
fesión u ocupación determinada».1

Así mismo, añade que las com-
petencias profesionales aluden 
directamente a las capacidades y 
habilidades de una persona que son 
necesarias de desarrollar a través de 
la formación en todo sentido; esto 
enfatiza la importancia del desarro-
llo de las capacidades profesionales 
en la formación académica y profe-
sional del individuo, de manera que 
estas son el resultado del proceso de 
cualificación que permite «ser capaz 
de» o «estar capacitado para».2

Ana Cañedo y María Meza compar-
ten esta definición de las capacida-
des profesionales, englobando el 
término como «Competencias pro-

1. Juan Pablo Gómez-Ro-

jas. 2015. «Las Compe-

tencias Profesionales.» 

Revista Mexicana de 

Anestesiologia 38 (1). 

Colegio Mexicano de 

Anestesiologia A.C.: 

49–55.

2. Gómez-Rojas, Las 

Competencias…, 49-55.

fesionales» también, e indican que 
el término hace alusión a las habi-
lidades y capacidades adquiridas a 
través de un esfuerzo deliberado y 
sistemático para llevar a cabo acti-
vidades complejas: 

«El concepto se refiere entonces al 
conjunto de capacidades que se con-
siguen al combinar conocimientos, 
habilidades, actitudes y motivacio-
nes. Es decir, es la capacidad de apli-
car los resultados del aprendizaje en 
un determinado contexto: educa-
ción, trabajo o desarrollo personal. 
Una competencia no está limitada 
a elementos cognitivos –uso de la 
teoría, conceptos o conocimientos 
implícitos–, sino que abarca tanto 
habilidades técnicas como atributos 
interpersonales.»3

Otro hallazgo significativo citado 
por Cañedo y Meza es la importan-
cia de las capacidades profesionales 
en el ámbito laboral y la visión que 
tienen los empleadores acerca de 
las tan requeridas soft-skills4 en el 
mercado (ver Tabla 1).  El estu-
dio realizado por ellas indica que 7 
de cada 10 empresas le asignan una 
mayor importancia a las habilidades 
«suaves» (personalidad o liderazgo), 
que a las habilidades «duras» (cono-
cimientos específicos). Y añade que 
las empresas enfatizan que en un 
contexto laboral de escasez de com-
petencias «duras», resulta más fácil 
capacitar a un empleado que cuenta 
con competencias «suaves».5

3. Ana Paula Cañedo 

y Maria Meza. 2014. 

«Encuesta de Compe-

tencias Profesionales 

2014.» Centro de Investi-

gación Para El Desarro-

llo A.C. (CIDAC), 1-4.

4. Soft-skills: Capacidades 

profesionales, Compe-

tencias profesionales o 

Competencias suaves.

5. Cañedo, Centro..., 2.
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Tabla 1. Capacidades profesionales (soft skills) más importantes en el 
ámbito laboral contemporáneo, según criterios de Recursos Humanos 
para evaluación de diferentes profesiones6

5 competencias específicas 
más importantes para las 
áreas de Recursos Humanos

5 competencias por las que una 
empresa le ofrecería un sueldo 
mayor al joven que las tenga

Conocimientos básicos sobre 
uso de equipo y maquinaria Toma de decisiones acertadas y ágil

Capacidad de negociación y 
resolución de conflictos Puntualidad

Conocimientos básicos sobre 
administración de proyectos

Detección de oportunidades 
en mejoras o productos 
(pensamiento crítico)

Conocimientos básicos 
sobre reclutamiento Generación de nuevas ideas

Habilidades de comunicación 
oral y escrita Sentido de responsabilidad

Fuente: Ana Paula Cañedo y María Meza. 2014. «Encuesta de Competencias Profesionales 
2014.» L Centro de Investigación Para El Desarrollo A.C. (CIDAC)

6. Cañedo, Centro…, 2. Capacidades consideradas 
profesionales para 
el Diseño Gráfico
Para conocer la perspectiva acadé-
mica de las Capacidades profesiona-
les de la Escuela de Diseño Gráfico 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, se evalúan dos líneas 
de pensamiento que conforman su 
desarrollo: En primera instancia, 
los docentes y las Competencias 
Genéricas y Específicas del área 
de Métodos y Proyectos de la red 
curricular actual y posteriormen-
te el criterio de los estudiantes del 
décimo semestre y que al momento 
de su evaluación, cursan la asigna-
tura de Proyecto de Graduación 2; 
considerando que representan una 
muestra de estudiantes que ya cur-
saron todas las asignaturas de la 
red curricular de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico, específicamente las 
correspondientes al área de Métodos 
y Proyectos de la carrera.  

Área de Métodos y Proyectos:
Según el criterio establecido por la 
Escuela de Diseño Gráfico -EDG- 
para el desarrollo de capacidades 
profesionales en el área de Méto-
dos y Proyectos de la red curricular 
actual, las competencias que deben 
desarrollar los estudiantes son: 

Competencias Genéricas: 
• Investiga, analiza y sintetiza la 

información pertinente al desa-
rrollo de proyectos de diseño.

• Se integra a grupos de traba-
jo multidisciplinarios para la 
investigación.

• Conoce y aplica métodos de 
diseño.     

• Planifica y organiza en forma 
eficiente los recursos necesarios 
para el desarrollo de proyectos de 
diseño gráfico.

• Entabla relaciones eficientes con 
sus clientes, grupos objetivos, 
proveedores.

• Investiga y se adapta al contexto 
sociocultural del país.
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Competencias Específicas:
• Identifica y utiliza las fuentes de 

información pertinentes al pro-
ceso de diseño.

• Utiliza las herramientas y téc-
nicas para el procesamien-
to de datos.  

• Interpreta la información y la 
aplica a los procesos de diseño.

• Sistematiza el proceso de 
diseño.     

• Planifica, ejecuta y evalúa pro-
yectos de diseño.

• Identifica oportunidades de mer-
cado.         

• Gestiona proyectos y recursos.
• Presupuesta y cuantifica la for-

mulación y ejecución de sus pro-
puestas de diseño.

• Presenta y cotiza en forma técni-
ca sus propuestas de diseño.

• Muestra habilidades de liderazgo 
y capacidad de trabajo en equipo.7

De las competencias presentadas, 
tres de las seis competencias genéri-
cas y cuatro de las diez competencias 
específicas, pueden ser catalogadas 
como competencias profesionales 

relacionadas al Liderazgo, Gestión 
y Dirección Estratégica.

3. Análisis Perceptual 
del Profesionalismo 
y sus Cualidades, según 
estudiantes del último 
ciclo de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico 
Según una evaluación del criterio de 
los estudiantes del décimo semestre 
de la Licenciatura en Diseño Gráfi-
co, pertenecientes a la asignatura 
de Proyecto de Graduación 2, el 
término «Profesionalismo» repre-
senta una serie de características del 
individuo en sus labores cotidianas 
en el ámbito laboral o académico. El 
término «Profesionalismo» según la 
Real Academia de la Lengua Espa-
ñola corresponde al «cultivo o uti-
lización de ciertas disciplinas, artes 
o deportes como medio de lucro».8 
Según Andy Hagreaves el término 
de profesionalismo «usualmente se 
refiere a la calidad del trabajo que se 
realiza, el modo y estilo de conducir-
se y a los estándares que enmarcan 
su actividad»,9 además enfatiza en 

7. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Plan de Estu-

dios, Área de Métodos 

y Proyectos». Acceso el 

08 de agosto de 2019, 

https://farusac.edu.gt/

dg/plan-de-estudios/

metodos/

8. Real Academia Espa-

ñola: Diccionario de la 

lengua española, 23.ª 

ed., [versión 23.3 en 

línea]. Acceso el 20 de 

octubre de 2019 https://

dle.rae.es

9. Andy Hargreaves, 

«Cuatro edades del 

profesionalismo y 

aprendizaje profesio-

nal», La formación de 

profesores. Perspectivas 

y Experiencias (1999).

que «ser profesional» puede referir-
se a la percepción del individuo en 
términos de estatus, posición social, 
respeto y reconocimiento; también 
añade que «con frecuencia, el pro-
fesionalismo (mejoramiento de la 
calidad y estándares de la práctica) y 
la profesionalización (mejoramiento 
del prestigio y la posición social), se 
presentan como proyectos antagó-
nicos».10 Sin embargo, la definición 
brindada por parte de los estudian-
tes evaluados engloba cualidades 
mucho más específicas acerca del 
rol del profesional, tales como res-
ponsabilidad, el actuar según están-
dares que responden a la ética y la 
moral, valores sociales, experiencia, 
conocimiento, entre otros. 

Para esta evaluación se analizan las 
respuestas recabadas por medio de 
un instrumento de carácter cualita-
tivo, para una muestra de 31 estu-
diantes de la asignatura de Proyecto 
de Graduación 2 (pertenecientes al 

último año de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico), en edades entre 20 
y 25 años.11 En el instrumento de 
evaluación se presentan 3 pregun-
tas de opinión abiertas en relación a 
la percepción individual del término 
«profesionalismo», según su condi-
ción como diseñadores gráficos: 
1. Según su criterio personal, ¿qué 

es «profesionalismo»?
2. ¿Qué cualidades considera 

«profesionales»?
3. ¿Qué cualidades considera «no 

profesionales»?

10. Hargreaves, Cuatro 

edades...

11. Estudiantes de Pro-

yecto de Graduación, 

Cohorte 2019. Evalua-

ción por Licda. Anggely 

Enríquez Cabrera, julio 

de 2019.
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Las respuestas en relación a la primera pregunta del instrumento demues-
tran, grosso modo, las características de comportamiento idóneas en el ámbi-
to laboral para cualquier tipo de industria, no específicamente la del Diseño 
Gráfico. Según los estudiantes, el adjetivo calificativo de profesionalismo 
sugiere la tenencia de hábitos como la puntualidad, responsabilidad, respe-
to, madurez, entre otros. Además de la integración de características más 
generalizadas como los valores, la moral y la ética.

Como parte del análisis de las respuestas de las siguientes preguntas del 
instrumento, se realiza una tabulación minuciosa de las respuestas obte-
nidas mayoritariamente y enlistadas según su porcentaje de mención por 
parte de la muestra. Esto con el fin de reducir las respuestas arbitrarias en 
relación a las cualidades consideradas como profesionales y no profesionales 
por parte de la muestra evaluada. La siguiente tabla presenta las listas de las 
cualidades consideradas profesionales y no profesionales de manera paralela 
para un análisis reflexivo de la percepción de los estudiantes del último año 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Además, se presentan los porcentajes 
en orden descendente que indican la cantidad de veces que estas cualidades 
aparecieron como respuesta al instrumento: 

Tabla 2. Evaluación perceptual de cualidades consideradas como «profesionales» y «no profesio-
nales» según la opinión de los estudiantes de Proyecto de Graduación 

CUALIDADES PROFESIONALES CUALIDADES NO PROFESIONALES

Responsabilidad 74% Irresponsabilidad 45%

Puntualidad 48% Impuntualidad 35%

Valores, Moral y Ética 39% Egoísmo / Arrogancia 32%

Respeto 32% Indiferencia / Antipatía 29%

Honestidad 29% Engaño / Mentira 19%

Organización 26% Haraganería / Pereza 19%

Compromiso 23% Ambición / Avaricia 13%

Comunicación 23% Desorden / Descontrol 13%

Conocimiento 19% Deslealtad 13%

Experiencia 19% Irrespetuoso 13%

Pasión / Entusiasmo 16% Pesimismo 10%

Proactividad 16% Negatividad 10%

Honradez 13% Conformismo 10%

Justicia 13% Prepotencia 10%

Abierto a sugerencias 10% Trampa 10%

Orden 10% Miedo 10%

Milla Extra 6% Falta de compromiso 10%

Relaciones 
Interpersonales 6% Desobediencia 6%

Autonomía / 
Independencia 6% No tener tacto 6%

Solidaridad 6% Autoritarismo  6%

Autoestima 3% Corrupción 6%

Liderazgo 3% Ineficiencia 6%

Trabajo en Equipo 3% Procrastinación 3%

Presentación 3% Envidia 3%

Tacto 3% Competitividad 3%

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la evaluación perceptual abierta.
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Según la información presentada en 
la tabla de evaluación perceptual, 
las diez cualidades que los estu-
diantes de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico consideran como medidores 
de profesionalismo son la responsa-
bilidad, puntualidad, valores, moral 
y ética, respeto, honestidad, organi-
zación, compromiso, comunicación, 
conocimiento y experiencia; Estas 
cualidades son mencionadas en 
mayor porcentaje en comparación 
con cualidades como las relaciones 
interpersonales, el trabajo en equi-
po, liderazgo, autoestima, apertura 
a sugerencias y retroalimentación. 
Siendo estas últimas las que más se 
adecúan a los modelos contemporá-
neos de requerimientos específicos 
de contratación en comparación con 
las cualidades generalizadas men-
cionadas mayoritariamente. Estas 
cualidades en conjunto no se carac-
terizan por la identificación sin-
gular del perfil ético y profesional 
de la industria del Diseño Gráfico, 
más bien representan las cualidades 
generales de los profesionales.  

Las cualidades consideradas no 
profesionales por su parte, repre-
sentan en su mayoría el antónimo 
inmediato de las cualidades consi-
deradas profesionales, como la irres-
ponsabilidad, la impuntualidad, el 
desorden, etc. Sin embargo durante 
la tabulación de los instrumentos 
individuales acerca de las cuali-
dades no profesionales, existe una 
descripción más detallada y especí-
fica de las características negativas 
de los individuos considerados «no 
profesionales», cualidades en las que 
destacan el egoísmo y arrogancia, 
indiferencia y antipatía, engaño y 
mentira (mayoritariamente descri-
to como «plagio»), el mal manejo de 
tiempos, la resistencia a la retroali-
mentación, entre otros; descritos a 
manera de descripción de perfil, a 
diferencia de las cualidades profe-
sionales presentadas como listas de 
características en su mayoría. 

4. Capacidades 
profesionales que fomentan 
el desarrollo de Liderazgo 
y Dirección Estratétiga
Si bien la definición de Capacidades 
profesionales o Competencias pro-
fesionales que se estandariza en la 
investigación responde al criterio 
planteados según Gómez-Rojas, en 
el que las Capacidades profesiona-
les se definen como atribuciones 
o incumbencias ligadas a la figura 
profesional, que comprenden tareas 
y funciones que engloban el con-
junto de realizaciones, resultados, 
líneas de actuación y consecuciones 
que se demandan del titular de una 
profesión12 y se complementa con 
los criterios de Cañedo y Meza, en 
los que se considera que las Com-
petencias profesionales representan 
las habilidades y capacidades adqui-
ridas a través de un esfuerzo delibe-
rado y sistemático para llevar a cabo 
actividades complejas y que abarca 
tanto habilidades técnicas como 
atributos interpersonales,13 estable-
cer Capacidades o Competencias que 
fomentan el desarrollo de Lideraz-

go y Dirección Estratégica puntual-
mente, resulta una tarea compleja. 

Sin embargo Murdock en el apar-
tado de soft-skills en su libro titu-
lado «Auditor Essentials» indica que 
además de las habilidades y cono-
cimiento técnicos (hard-skills), las 
capacidades profesionales como la 
Empatía y el Pensamiento Crítico 
son estrictamente esenciales para 
el éxito en la capacidad de Lide-
razgo del individuo. Además añade 
que la Persuasión, Capacidad de 
análisis, Habilidades de comunica-
ción y Habilidades de negociación 
son igualmente importantes para 
el desarrollo del Liderazgo orga-
nizacional.14

Marcel Robles por su parte indica 
también que las hard-skills repre-
sentan el conocimiento, habilidades 
y experiencia técnicos requeridos 
para llevar a cabo tareas cotidianas 
en el trabajo y que las soft-skills por 
su parte, comprenden las cualidades 
interpersonales, también conoci-
das como people-skills,15 y atributos 

12. Juan Pablo Gó-

mez-Rojas. 2015. «Las 

Competencias Profesio-

nales.» Revista Mexica-

na de Anestesiología 38 

(1). Colegio Mexicano 

de Anestesiología A.C.

13. Ana Paula Cañedo, 

y Maria Meza. 2014. 

«Encuesta de Compe-

tencias Profesionales 

2014.» L Centro de 

Investigación Para El 

Desarrollo A.C. (CIDAC)

14.  Dr. H. Murdock, 

«Soft skills», Au-

ditor Essentials 

(2018): 411-415, doi: 

10.1201/9781315178141

15. People-skills: Habili-

dades interpersonales
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personales que el individuo posee. 
Aunado a esto, Marcel Robles pre-
senta en su estudio de percepciones 
ejecutivas de las 10 competencias 
profesionales más necesitadas en el 
ámbito laboral contemporáneo, una 
serie de soft-skills que describen el 
perfil laboral ideal que garantiza el 
liderazgo de los individuos en una 
organización: Integridad, Comuni-
cación, Cortesía, Responsabilidad, 
Habilidades sociales, Actitud posi-
tiva, Profesionalismo, Flexibilidad, 
Trabajo en equipo y Ética laboral.16

Según Claudia Navarro-Corona y 
los estudios vinculados al liderazgo 
y dirección de los individuos, se han 
identificado tres enfoques para su 
evaluación: los rasgos, las conduc-
tas y las relaciones/vínculos entre el 
líder y sus seguidores. 17

a. Enfoque sobre los rasgos per-
sonales: De acuerdo con esta 
tendencia, Navarro-Corona iden-
tifica la teoría del liderazgo caris-
mático en la que se define como 
un atributo del sujeto en donde 

su poder de influencia emana 
principalmente de su carisma y 
de características personales. 

Algunas de las característi-
cas identificadas según Carl 
Jung son la extroversión, la 
sensibilidad, la intuición y 
la percepción. No obstante, 
estas cualidades y otras simi-
lares identificadas no parecen 
ser trasladables a todos los 
contextos, por lo que ha sido 
imposible identificar carac-
terísticas de los sujetos que 
garanticen el éxito del lideraz-
go en diferentes escenarios.18

b. Enfoque de las conductas: 
Navarro-Corona conceptualiza 
el liderazgo como el conjunto de 
acciones y estrategias empren-
didas por el líder para obtener 
éxito en el enfoque conductual. 
Esta perspectiva se ha desarro-
llado principalmente en el campo 
de la administración y se centra 
en la eficiencia y en el desempe-
ño de las tareas directivas; por lo 

16. Marcel M. Robles, 

«Executive Perceptions 

of the Top 10 Soft Skills 

Needed in Today’s 

Workplace.» Busi-

ness Communication 

Quarterly 75 (2012): 

453–65.doi:10.1177/ 

1080569912460400

17. Claudia Navarro-Co-

rona, «Consideracio-

nes Teóricas Sobre El 

Concepto de Liderazgo 

y Su Aplicación En La 

Investigación Educati-

va», Revista Educación 

40 (2015). Universidad 

de Costa Rica: 53. 

doi:10.15517/revedu.

v40i1.16148.

18. Navarro-Corona, Con-

sideraciones…, 56.

que en este punto el liderazgo es 
completamente relacionado con 
las competencias de dirección. 

«Dado que este enfoque está orien-
tado hacia el estudio de la conducta 
y las acciones en relación con las 
funciones realizadas en los puestos 
de mando de las organizaciones, 
una regularidad de estos trabajos 
es que los términos director y líder 
se emplean de forma indistinta e 
intercambiable.»19

Los estudios realizados desde 
este enfoque usualmente ana-
lizan la forma en que líderes/
directores dividen su tiempo, 
pautas típicas de las activida-
des, problemas enfrentados, 
responsabilidades y funcio-
nes y no sus cualidades como 
sujetos. Los constructos que 
refieren al grado de lideraz-
go/dirección en los individuos 
sugieren la muestra de interés 

o preocupación por los indivi-
duos miembros del grupo y sus 
conductas denotan una orien-
tación hacia las necesidades 
de las personas y a las conduc-
tas relacionadas con la defini-
ción del rol del líder/director y 
el de su personal subordinado 
con orientación hacia el cum-
plimiento de las tareas. La 
planificación y coordinación 
de actividades y la provisión 
de los recursos necesarios son 
parte de las actividades ubica-
das en estos rubros.20

c. Enfoque de las relaciones y 
vínculos entre líder y quie-
nes le siguen: Corona-Navarro 
incorpora en este aspecto las 
características contextuales de 
la institución en la que el suje-
to líder desarrolla su actividad; 
la perspectiva administrativa lo 
denomina enfoque situacional. 

19. Navarro-Corona, Con-

sideraciones…, 57.

20. Navarro-Corona, Con-

sideraciones…, 57.
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«Las características de quienes le siguen, la naturaleza del trabajo y el tipo 
de organización en que trabaja conforman un conjunto de elementos que 
permiten o no el desarrollo de liderazgo. Las acciones ejecutadas por el 
líder, que empoderan al grupo, permiten que los otros actores se adhieran 
a una causa común y se consoliden como seguidores y seguidoras en pos de 
quien tiene la posibilidad empoderarles y cumplir la causa. En medio de las 
acciones de empoderamiento realizadas por el sujeto líder, la totalidad de 
miembros adquiere liderazgo, participando y dirigiendo acciones.»21

21. Navarro-Corona, Con-

sideraciones…, 59.
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1. El modelo curricular 
basado en competencias
Para abordar modelos curriculares 
centrados en la formación y desarro-
llo de competencias en la academia, 
se parte del modelo presentado por 
Sergio Tobón, quien afirma que la 
importancia de la formación basada 
en competencias sugiere un modelo 
integral que aborda diferentes gru-
pos sociales, descentralizando la 
responsabilidad de esta labor de los 
ámbitos académico y laboral única-
mente; algunos de ellos tienen cri-
terios que fortalecen, unos más que 
otros, la práctica constante de las 
competencias profesionales de Lide-
razgo y Dirección Estratégica que 
deben desarrollarse en el individuo.

«Desde una perspectiva amplia y 
compleja, la formación de compe-
tencias no es responsabilidad sola-
mente de las instituciones educa-
tivas, sino también de la sociedad, 
del sector laboral-empresarial, e 
incluso añade de la familia y de la 
persona humana.»22

Así mismo, se presentan cinco ejes 
que fortalecen la formación de las 
competencias en los individuos, 
por lo que estos aspectos deben ser 
tomados en cuenta de manera gene-
ral para evaluar desde la academia, 
el desarrollo de las competencias 
profesionales: 23

1. Responsabilidad de las institu-
ciones educativas: implementar 
procesos pedagógicos y didácti-
cos de calidad, con recursos sufi-
cientes, autovaloración contínua 
basada en estándares de calidad 
y talento humano capacitado 
para tal propósito (directivos 
y docentes). 

2. Responsabilidad social: pro-
moción de una cultura de for-
mación del talento humano con 
idoneidad, fortaleciendo los 
valores de solidaridad y coope-
ración, incidiendo en los medios 
de comunicación y aportando los 
recursos económicos necesarios 
en este propósito. 

22. Sergio Tobón, 

Formación Basada En 

Competencias. Pensa-

miento Complejo, Diseño 

Curricular y Didáctica. 

(Ecoe Ediciones, 2013), 

34.

23. Tobón, Formación…, 

35.

3. Responsabilidad del sector 
laboral-empresarial-económi-
co: consiste en participar activa-
mente en la formación de compe-
tencias mediante su integración 
con el sistema educativo y social. 

4. Responsabilidad de la familia: 
consiste en formar a sus miem-
bros en valores de convivencia y 
respeto, así como en habilidades 
básicas de pensamiento. 

5. Responsabilidad personal: es la 
formación de las propias compe-
tencias desde la autogestión del 
proyecto ético de vida.

Los ejes de Responsabilidad edu-
cativa, Responsabilidad social y 
Responsabilidad del sector laboral 
- empresarial - económico para la 
formación por competencias, juegan 
un rol importantísimo en el desarro-
llo de las capacidades profesionales 
de los estudiantes de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico. Sin embargo la 
unificación de estos tres ejes como 
parte de la formación basada en 

competencias se evidencia comple-
tamente hasta el último año de la 
carrera, ya que por normativa los 
estudiantes deben desarrollar el 
Ejercicio Profesional Supervisado 
- EPS -  y Proyecto de Graduación 
en respuesta de una problemática 
social identificada a través de una 
Institución del mercado laboral 
(específicamente en Instituciones 
que comprenden el Estado, el Tercer 
Sector u Organizaciones No Guber-
namentales -ONGs-) y en cumpli-
miento con la filosofía de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala. 

Ejercicio Profesional Supervisado:
«El Programa del Ejercicio Profe-
sional Supervisado de Diseño Grá-
fico (EPSDG), surge de la visión de 
participar y aportar activamente al 
desarrollo de las comunidades en la 
Ciudad de Guatemala y en interior 
de la República [...] La estructura de 
contenidos del Ejercicio Profesional 
Supervisado está definida en tres 
ramas que son: Servicio, Investiga-
ción y Enseñanza. Esta estructura 
de contenidos del programa se ha 
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ido adaptando conforme la reali-
dad del país y las necesidades de 
preparación del futuro diseñador 
gráfico...»24

Proyecto de Graduación:
«Las asignaturas de Proyecto de 
Grado 1 y 2 se ubican en el noveno y 
décimo semestre de la Licenciatura, 
respectivamente. En dichos cursos 
se elabora el Proyecto de Graduación 
que es el trabajo final que desarro-
llan los estudiantes como solución 
o propuesta «A» de mejora a una 
necesidad identificada en la socie-
dad guatemalteca.»25

El eje de la Responsabilidad de la 
familia en particular resulta ser 
muy complejo para su evaluación 
dentro de las competencias pro-
fesionales en la academia. Un fac-
tor importante que puede tomarse 
como referente de su medición es la 
evaluación de los resultados de las 
pruebas psicométricas del perfil de 
ingreso de los estudiantes. 

Por último el eje de la Responsabi-
lidad personal al igual que el ante-
rior, también resulta ser muy com-
plejo para su evaluación dentro de 
las competencias profesionales en 
la academia. En este caso, el factor 

que puede tomarse como referente 
para su medición es la generación de 
un perfil de egreso basado en resul-
tados de pruebas psicométricas rea-
lizadas a los estudiantes del último 
ciclo de la carrera.

Clasificación 
de las Competencias 
Existen diferentes clasificaciones 
para el modelo curricular de la for-
mación basada en competencias; 
las competencias diferenciadoras y 
competencias de umbral; las com-
petencias claves o esenciales (core 
competencies); las competencias 
técnicas, metodológicas, partici-
pativas y personales; las compe-
tencias laborales y profesionales 
(las llamadas Hard skills & Soft 
skills abordadas en el capítulo ante-
rior como «capacidades técnicas» 
y «capacidades profesionales»).26 
Esta última clasificación es una 
de las más populares en el eje de 
Responsabilidad del sector laboral 
- empresarial - económico hoy en 
día; se categoriza el desempeño del 
individuo según la labor que reali-
za. Las competencias laborales son 
propias de obreros calificados, se 
forman mediante estudios técnicos 
de educación para el trabajo y se 
aplican en labores muy específicas 

24. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Ejercicio 

Profesional Supervi-

sado».  Acceso el 16 de 

septiembre de 2019, 

https://farusac.edu.gt/

dg/eps/.

25. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Proyecto de 

Graduación».  Acceso 

el 16 de septiembre de 

2019, https://farusac.

edu.gt/dg/proyec-

to-de-graduacion/.

26. Sergio Tobón, 

Formación Basada En 

Competencias. Pensa-

miento Complejo, Diseño 

Curricular y Didáctica. 

(Ecoe Ediciones, 2013), 

86-87.

(uso de maquinaria, softwares, etc); 
las segundas se forman mediante 
estudios de educación superior y se 
consideran profesionales. Se carac-
terizan por su alta flexibilidad y 
amplitud: abordaje de imprevistos 
y el afrontamiento de problemas de 
alto nivel de complejidad. 

Una de las clasificaciones más 
extensas y completas de las compe-
tencias, sugerida por Tobón, es la 
división según el nivel de compleji-
dad para temas o labores específicos, 
y las cataloga como Competencias 
Básicas, Competencias Genéricas 
y Competencias Específicas. Esta 
clasificación es el que se desarrolla 
en el modelo curricular basado en 
competencias para la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, a partir 
del año 2011.

Las Competencias Básicas, 
Genéricas y Específicas 
en la red curricular
Para Tobón las Competencias Bási-
cas son las competencias funda-
mentales para vivir en sociedad y 
desenvolverse en cualquier ámbito 
laboral. Constituyen la base para 
la formación de las Competencias 
Específicas y Genéricas. Estas com-

petencias se forman en la educación 
básica y media, por lo que estas 
deben ser medidas en los estudian-
tes como parte del perfil de ingre-
so para la Licenciatura en Diseño 
Gráfico. Las competencias Básicas 
posibilitan el análisis, compren-
sión y resolución de problemas de 
la vida cotidiana y constituyen en 
el individuo un eje central en el 
procesamiento de la información de 
cualquier tipo. Ejemplos de Compe-
tencias Básicas: 27

• Competencias cognitivas de 
interpretación, argumentación 
y proposición

• Competencia de autogestión del 
proyecto ético de vida

• Manejo de las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación

• Afrontamiento del cambio
• Liderazgo

Las Competencias Genéricas son 
aquellas que existen en común para 
varias ocupaciones o profesiones 
afines y deben desarrollarse en la 
educación superior, la cual debe 
formar en los estudiantes compe-
tencias genéricas que les permitan 
afrontar los cambios continuos del 
quehacer profesional. Las compe-
tencias genéricas aumentan las 

27. Sergio Tobón, 

Formación Basada En 

Competencias. Pensa-

miento Complejo, Diseño 

Curricular y Didáctica. 

(Ecoe Ediciones, 2013), 

87-90.
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posibilidades de empleabilidad, 
favorecen la gestión, consecución 
y conservación del empleo y tam-
bién deben permitirle al individuo 
cambiar fácilmente de trabajo y su 
adaptación a diferentes entornos 
laborales; las competencias gené-
ricas no están ligadas a una ocu-
pación en particular, se adquieren 
mediante procesos sistemáticos de 
enseñanza y su adquisición y des-
empeño puede evaluarse de manera 
rigurosa. Ejemplos de Competencias 
Genéricas: 28

• Emprendimiento
• Gestión de recursos
• Trabajo en equipo
• Gestión de información
• Comprensión sistémica
• Resolución de problemas
• Planificación del trabajo

Por último, las Competencias Espe-
cíficas son enteramente propias 
de una determinada ocupación o 
profesión. Tienen un alto grado de 
especialización según la profesión 
en el ámbito laboral y académico.29 
Estas según la red curricular de 

la Licenciatura en Diseño Gráfico 
pueden ser tan específicas según 
el Área de Conocimiento o por 
cada Asignatura.

28. Tobón, Formación..., 

91-92

29. Sergio Tobón, 

Formación Basada En 

Competencias. Pensa-

miento Complejo, Diseño 

Curricular y Didáctica. 

(Ecoe Ediciones, 2013), 

93-95.

2. Análisis de la Red 
Curricular de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico
La Red Curricular de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala está 
conformada por una serie de asig-
naturas divididas según el área de 
conocimiento a la que pertenecen. 
Estas asignaturas poseen a su vez 
una división según su importan-
cia y requerimiento como antesala 
para cursar asignaturas posterio-
res: asignaturas fundamentales 
y electivas. La red curricular está 
conformada por 58 asignaturas, 51 
de ellas son fundamentales y 7 elec-
tivas, divididas en las cuatro áreas 
de conocimiento. A continuación se 
detalla la composición general de la 
Red Curricular de la Licenciatura de 
Diseño Gráfico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, vigente 
desde el año 2011:30

Composición general de la Red 
Curricular de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico
5 años - 10 semestres (ciclos)
58 Asignaturas 
• 51 Fundamentales
• 7 Electivas

4 Áreas de Conocimiento
• Tecnología y Expresión
• Diseño
• Teoría
• Métodos y Proyectos 

Composición específica 
de la Red Curricular de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico
Para una comprensión a profundi-
dad del criterio de la formación aca-
démica de los profesionales en Dise-
ño Gráfico de la Escuela de Diseño 
Gráfico y una evaluación posterior 
del perfil de egreso de los estudian-
tes, se plantea una tabla que des-
cribe la importancia curricular y el 
porcentaje correspondiente de los 
esfuerzos segmentados a partir de 
cada área de conocimiento.

30. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Red Curricu-

lar».  Acceso el 16 de 

septiembre de 2019, 

https://farusac.edu.gt/

dg/plan-de-estudios/.
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Tabla 3. Distribución de cursos por área de conocimiento y tipo de asignatura de la Red Curricular 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico 31

Área de 
Conocimiento

Tecnología 
y Expresión

Diseño Teoría Métodos 
y Proyectos

Total de 
Asignaturas 24 10* 13 11*

Asignaturas 
Fundamentales 19 10 13 9

Asignaturas
Electivas 5 0 0 2

Ciclos Primero al Noveno Primero al Décimo Primero al Noveno
Primero al Noveno, 
excluyendo Cuarto 
y Séptimo ciclo

Porcentaje dentro 
de la Red Curricular 41.37 % 17.24 % 22.41 % 18.96 %

* 9 si se excluye 
Proyecto de 
Graduación 2 como 
Diseño Visual 9

* 12 si se incluye 
Proyecto de 
Graduación 2

Fuente. Elaboración propia, en relación con la Red Curricular de la Licenciatura en Diseño Gráfico.31.

(Ver Anexos 1 y 2) 

31. Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Red Curricular».  Acceso el 16 de septiembre de 2019, 

https://farusac.edu.gt/dg/plan-de-estudios/.

La investigación para la evaluación 
del desarrollo de capacidades pro-
fesionales en la academia, para el 
Liderazgo y Dirección Estratégica 
en estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, se centra 
en la evaluación específica del desa-
rrollo de las competencias genéri-
cas y específicas de las diferentes 
asignaturas del área de Métodos y 
Proyectos, debido a que las asigna-
turas del área de conocimiento de 
Métodos y Proyectos por su natu-
raleza (ver Anexo 3) , se rela-
cionan enteramente con tres de los 
cinco ejes de responsabilidad para 
el desarrollo de las competencias 
en los estudiantes: Responsabilidad 
educativa, Responsabilidad social y 
Responsabilidad del sector laboral 
- empresarial - económico. Además 
responden a su vez a la dinámica del 
desarrollo de las soft-skills, capaci-
dades profesionales o «competen-
cias profesionales» según la clasi-
ficación de las competencias más 
importante en la industria (Com-
petencias laborales y Competencias 
Profesionales); a su vez la dinámica 

de los contenidos académicos de las 
asignaturas del área de Métodos y 
Proyectos, sugieren el desarrollo 
de competencias genéricas y espe-
cíficas en completa relación con 
los requerimientos profesionales 
del ámbito laboral, formando en 
los estudiantes un perfil de egreso 
altamente competitivo en el mer-
cado laboral. 

Sin embargo, según el análisis de la 
información y los datos de la tabla en 
relación con la Red Curricular actual 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, 
el área de Métodos y Proyectos es la 
única que no se desarrolla en todos 
los ciclos de la Licenciatura en Dise-
ño Gráfico; sus asignaturas se desa-
rrollan únicamente en siete de los 
diez ciclos, mientras que las demás 
áreas de conocimiento se desarro-
llan en todos los ciclos por igual.  
Este análisis evidencia también que 
el 18 % de las asignaturas del área de 
Métodos y Proyectos son electivas, 
por lo que se reduce la probabilidad 
de desarrollo de las competencias 
genéricas y específicas del área. 
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Figura 1. Distribución en 
porcentajes de las cuatro 
áreas de conocimiento 
que conforman la Red 
Curricular de la LDG: 
Tecnología y expresión, 
Métodos y Proyectos, 
Teoría y Diseño.

Los esfuerzos académicos para la 
formación de profesionales del Dise-
ño Gráfico según la Red Curricular 
de la Licenciatura en Diseño Gráfi-
co están orientados al desarrollo de 
aspectos Tecnológicos, Expresivos 
y Teóricos, mientras que las áreas 
de Diseño (Diseños Visuales) y 
Métodos y Proyectos conforman un 
menor porcentaje de participación 
en el desarrollo de los estudiantes. 
Cabe mencionar que es en las áreas 
de Diseño y Métodos y Proyectos 
que los estudiantes gestionan pro-
yectos e integran y aplican los cono-
cimientos de las áreas de Tecnología 
y Expresión y Teoría. 

3. El desarrollo de las 
competencias genéricas 
y específicas del Área 
de Métodos y Proyectos 
y su evaluación en 
estudiantes y docentes
Siguiendo el modelo de la formación 
basada en competencias por Sergio 
Tobón, según su clasificación en 
competencias Básicas, Genéricas 
y Específicas, el área de Métodos y 
Proyectos de la Red Curricular de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico 
garantiza mediante el desarrollo 
de sus diferentes asignaturas (ver 
Anexo 3)  el desarrollo de las 
siguientes competencias:32

Competencias Genéricas
El estudiante:
• Investiga, analiza y sintetiza la 

información pertinente al desa-
rrollo de proyectos de diseño.

• Se integra a grupos de traba-
jo  multidisciplinarios para la 
investigación.

• Conoce y aplica métodos de 
diseño.         

32. Facultad de Arqui-

tectura, Escuela de 

Diseño Gráfico «Área 

de Métodos y Proyec-

tos».  Acceso el 23 de 

septiembre de 2019, 

https://farusac.edu.gt/

dg/plan-de-estudios/

metodos/.
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• Planifica y organiza en forma 
eficiente los recursos necesarios 
para el desarrollo de proyectos de 
diseño gráfico.

• Entabla relaciones eficientes con 
sus clientes, grupos objetivos, 
proveedores.

• Investiga y se adapta al contexto 
sociocultural del país.

Competencias Específicas
El estudiante:
• Identifica y utiliza las fuentes de 

información pertinentes al pro-
ceso de diseño.

• Utiliza las herramientas y téc-
nicas para el procesamiento 
de datos.   

• Interpreta la información y la 
aplica a los procesos de diseño.

• Sistematiza el proceso de 
diseño.         

• Planifica, ejecuta y evalúa pro-
yectos de diseño.

• Identifica oportunidades de mer-
cado.         

• Gestiona proyectos y recursos.

• Presupuesta y cuantifica la for-
mulación y ejecución de sus pro-
puestas de diseño.

• Presenta y cotiza en forma técni-
ca sus propuestas de diseño.

• Muestra habilidades de liderazgo 
y capacidad de trabajo en equipo.

Hasta ahora no existe un registro 
específico que evidencie la forma-
ción de estas competencias en los 
estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico a través del desarro-
llo de los diferentes contenidos de 
las asignaturas del área de Métodos 
y Proyectos. Las ponderaciones de 
las asignaturas se generan según el 
desarrollo y cumplimiento de tareas, 
guías y matrices de evaluación de 
contenidos y ejercicios, y compro-
baciones teóricas y prácticas, por lo 
que la dinámica de las puntuaciones 
no dan lugar para la presentación de 
evaluaciones y resultados de aspec-
tos psicométricos en relación al 
cumplimiento de las competencias.

El perfil de egreso de los estudiantes 
es, desde su definición, un resulta-
do proyectado que no ha sido com-
probado con resultados de carácter 
científico según la aplicación y el 
desarrollo de la Red Curricular en 
las cohortes estudiantiles a través 
de los años. 

El perfil de egreso dicta que los 
profesionales en Diseño Gráfico de 
la Universidad de San Carlos de Gua-
temala «será capaz de desarrollar 
proactivamente soluciones creativas 
de comunicación visual con carácter 
científico, social, ético y empresa-
rial. Para ello utilizará diferentes 
ámbitos de acuerdo con las carac-
terísticas culturales y sociales, los 
avances científicos y tecnológicos, 
así como aspectos administrativos, 
legales y financieros actuando con 
valores y adecuados al entorno’»33 

mas no existe un registro psicomé-
trico de carácter mixto (cualitati-
vo y cuantitativo) que evidencie la 
formación y el desarrollo a cabali-
dad de cada una de las competen-
cias definidas.

Autoevaluación perceptual  
del desarrollo de competencias 
genéricas y específicas del 
Área de Métodos y Proyectos en 
estudiantes del décimo ciclo de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico

Uno de los objetivos de la inves-
tigación es la comprobación del 
desarrollo de las competencias pro-
fesionales de Liderazgo y Dirección 
estratégica en los estudiantes del 
último año de la carrera; para ello 
es necesario evaluar inicialmente, 
como una especie de sondeo gene-
ral, la percepción que se tiene al res-
pecto por parte de las dos instancias 
inmediatas involucradas en el desa-
rrollo académico de competencias 
profesionales: los estudiantes y los 
docentes; posterior al análisis de la 
evaluación de percepción, se reali-
za una evaluación más específica de 
estos detalles.

 33. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Perfil de Egre-

so del Licenciado en Di-

seño Gráfico».  Acceso 

el 28 de septiembre de 

2019, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/.
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Para el análisis perceptual del desarrollo de competencias genéricas y espe-
cíficas del Área de Métodos y Proyectos, se evalúa por medio de una encuesta 
a manera de autoevaluación a una muestra 17 estudiantes del décimo ciclo 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico (Ver Anexo 4) , tomando en cuenta 
que corresponden a una muestra de estudiantes que cumplen al 100% con 
la aprobación de todas las asignaturas del Área específica (exceptuando la 
asignación y aprobación respectiva de las 2 asignaturas electivas del Área 
de Métodos y Proyectos). 

Aspectos Evaluados y Resultados: 
• Aspectos generales: (Ver Figuras 2, 3 y 4) 

Es importante conocer el perfil demográfico de la muestra evaluada, ya 
que detalles como el género, la edad o la cantidad de años en la univer-
sidad pueden generar variaciones comunes en cuanto a la percepción 
individual del desarrollo de competencias profesionales en la academia 
en relación con grupos de análisis futuros.

El 76,5% de la muestra evaluada está comprendido por mujeres, mientras 
que el 23,5% restante representa al género masculino. 

Los estudiantes de Proyecto de Graduación pertenecen en su mayoría a un 
rango de edad de 20 a 25 años; según la muestra evaluada esto representa 
el 94,1%, mientras que el 5,9% restante pertenece a un rango de 26 a 30 
años de edad. 

Figura 2. Distribución  
por género de los estu-
diantes que realizaron 
la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. 

Figura 3. Distribución  
por rangos de edad de los 
estudiantes que realizaron 
la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. 
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La gráfica indica que los estudiantes consideran que todas las competen-
cias genéricas del Área de Métodos y Proyectos han sido desarrolladas en 
diferentes grados, especialmente en el grado de «muy desarrollada» pero 
ninguna es considerada como no desarrollada. Las competencias genéricas 
que los estudiantes consideran completamente desarrolladas en su mayo-
ría son: «Entabla relaciones eficientes con sus clientes, grupos objetivos y 
proveedores», e «Investiga y se adapta al contexto sociocultural del país». 
Según la percepción general de los estudiantes, las competencias de «Inves-
tigación y adaptación al contexto sociocultural del país» y el «desarrollo 
eficiente con clientes, grupos objetivos y proveedores» son las que mejor han 
desarrollado en la LDG. La competencia que tiene el mayor porcentaje como 
«Poco desarrollada» es la «integración a equipos multidisciplinarios para la 
investigación». Según la opinión estudiantil, ninguna de las competencias 
generales es considerada como «No desarrollada». La interpretación del aná-
lisis de opinión es un tema complejo, ya que este depende de otros factores 
que no pueden evaluarse de forma inmediata en los estudiantes; algunos de 
ellos pueden afirmar la tenencia de las competencias planteadas sin haber 
sido desarrolladas directamente por la EDG; pueden existir factores intrín-
secos que favorezcan el desarrollo de estas según el contexto individual de 
cada estudiante. A pesar de que la pregunta realizada para esta evaluación 
puntualiza el desarrollo de estas competencias en la LDG, podrían existir 
otros factores desconocidos en el contexto de cada estudiante.

La evaluación de la cohorte estudiantil en relación con el carné universitario 
es de carácter indispensable, ya que se busca identificar a los estudiantes 
que inician y culminan la Licenciatura en Diseño Gráfico con la red curri-
cular actual, vigente desde el año 2011. La muestra evaluada comprende 
mayoritariamente los números de carné correspondientes al inicio de la 
red curricular actual, 94,1% de 2011 a 2015. Únicamente el 5,9% pertenece 
a una cohorte diferente.

• Competencias profesionales: (Ver Figuras 5, 6 y 7) 
En cuanto al análisis de las competencias profesionales, se evalúan por 
medio de una escala de valoración de cuatro categorías el desarrollo de las 
competencias profesionales genéricas y específicas del Área de Métodos 
y Proyectos: Competencia no desarrollada, poco desarrollada, muy desa-
rrollada y completamente desarrollada. Esto según el criterio individual 
de cada estudiante. 

Además, se enlista también una serie de tareas y dinámicas didácticas, 
las cuales por medio de selección múltiple, invitan a la muestra a que 
identifique qué factores académicos considera que favorecen/favorecieron 
al desarrollo de sus competencias profesionales. 

Figura 4. Distribución  
por números de carné 
de los estudiantes que 
realizaron la Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias. 

Figura 5. Competencias 
profesionales generales 
que el estudiante considera 
que desarrolló durante 
sus estudios en la LDG. 
Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.

· Figura 5-7 | página 49-52

a. Investiga, analiza y sintetiza la información pertinente al desarrollo de proyectos de diseño.

b. Se integra a grupos de trabajo multidisciplinarios para la investigación.

c. Conoce y aplica métodos de diseño.

d. Planifica y organiza en forma eficiente los recursos necesarios para el desarrollo de pro-

yectos de diseño gráfico.

e. Entabla relaciones eficientes con sus clientes, grupos objetivos, proveedores.

f. Investiga y se adapta al contexto sociocultural del país.
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Esta gráfica identifica la percepción 
estudiantil acerca del desarrollo de 
las competencias específicas del 
Área de Métodos y Proyectos de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, las 
cuales en su mayoría son considera-
das por los estudiantes como com-
petencias «muy desarrolladas», a 
excepción de las competencias «Pre-
supuesta y cuantifica la formulación 
y ejecución de sus propuestas de 
diseño», «Presenta y cotiza en forma 
técnica sus propuestas de diseño» y 
«Muestra habilidades de liderazgo 
y capacidad de trabajo en equipo» 
que presentan unas respuestas 
minoritarias como competencias 
no desarrolladas. Las competencias 
consideradas «completamente desa-
rrolladas» mayoritariamente com-
prenden: «Muestra habilidades de 
liderazgo y capacidad de trabajo en 

equipo», «Planifica, ejecuta y evalúa 
proyectos de diseño» e «Interpreta la 
información y la aplica a los proce-
sos de diseño». 

La opinión de los estudiantes iden-
tifica tres competencias específicas 
como «No desarrolladas», son preci-
samente estas tres competencias las 
que se relacionan con funciones de 
gestión, dirección estratégica y lide-
razgo. El número de estudiantes que 
marcaron esta opción de respuesta 
en estas competencias es relativa-
mente bajo (de 1 a 4 estudiantes), 
sin embargo son las únicas com-
petencias en las que se marcó esta 
opción de respuesta. Las acciones de 
presupuestar, cuantificar, formular, 
ejecutar, cotizar, presentar, liderar y 
organizar proyectos de diseño están 
presentes en estas competencias. 

Figura 6. Competencias 
profesionales específicas 
que el estudiante considera 
que desarrolló durante 
sus estudios en la LDG. 
Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.

a. Identifica y utiliza las fuentes de información pertinentes al proceso de diseño.

b. Utiliza las herramientas y técnicas para el procesamiento de datos.

c. Interpreta la información y la aplica a los procesos de diseño.

d. Sistematiza el proceso de diseño.

e. Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño.

f. Identifica oportunidades de mercado.

g. Gestiona proyectos y recursos.

h. Presupuesta y cuantifica la formulación y ejecución de sus propuestas de diseño.

i. Presenta y cotiza en forma técnica sus propuestas de diseño.

j. Muestra habilidades de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
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Las respuestas de la muestra que presentan un mayor número, indican en 
su mayoría que el desarrollo de competencias profesionales se relaciona 
estrictamente al ejercicio de actividades como el desarrollo de Proyectos 
con Clientes Reales, Trabajos en equipo, Participación en presentaciones y 
eventos y Seguimiento de guías de investigación y metodologías. La rela-
ción de estos cuatro factores académicos puede dividirse según su grado 
de complejidad en relación al desarrollo del pensamiento crítico y la toma 
de decisiones del estudiante, ya que ciertamente el desarrollo de proyectos 
con clientes reales y el trabajo en equipo fortalecen las competencias pro-
fesionales, la participación (no coordinación) en presentaciones y eventos, 
y el seguimiento de guías de investigación y metodologías, no las inves-
tigaciones independientes y autodidactas, demuestran que el estudiante 
evade las responsabilidades que lo sitúan en la práctica del Liderazgo y la 
Dirección Estratégica.

• Liderazgo y Dirección Estratégica: (Ver Figuras 8 a la 14) 
Esta sección inicia con preguntas cerradas de percepción individual acer-
ca de la autoimagen que tiene el estudiante de sí mismo en relación con 
su Liderazgo y conocimientos de Dirección Estratégica. Posteriormente 
se evalúa el ámbito en el que el estudiante considera que se desarrollan 
o adquieren mayormente las habilidades para el Liderazgo y Dirección 
Estratégica.

Se identifica una serie de factores o ejercicios académicos convencionales, 
utilizados en la mayoría de las asignaturas del Área de Métodos y Proyec-
tos. Estos factores académicos se presentan como estrategias contrarias 
en algunos de los casos, por ejemplo: Trabajos individuales o Trabajos en 
Equipo. Este es el listado de factores académicos presentados: 
• Trabajos en Equipo 

* Trabajos Individuales
• Investigaciones independientes / Autodidactas

* Guías de investigación y metodologías
• Planificación individual de proyectos

* Seguimiento de instrucciones y matrices
• Proyectos con clientes reales

* Proyectos con clientes ficticios
• Coordinación de presentaciones y eventos

* Participación en presentaciones y eventos

Figura 7. Factores acadé-
micos que el estudiante 
considera que favorecen al 
desarrollo de las com-
petencias profesionales 
en la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

· Figura 8-14 | página 
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Ante la pregunta directa de si el estudiante se considera o no un líder, el 
58,8% de la muestra sí consideran tener esta competencia, mientras que el 
23,5% considera que no y el 17,6% no sabe. Estos resultados representan 
una visión positiva acerca de la opinión de los estudiantes con relación a su 
propio criterio de liderazgo.

Figura 8. Percepción 
individual de los 
estudiantes acerca de su 
liderazgo. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Figura 9. Percepción 
individual de los estudian-
tes acerca de sus cono-
cimientos en Dirección 
Estratégica. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.  
 

Los resultados en relación a la tenencia de conocimientos de Dirección 
Estratégica varían en relación a los resultados de Liderazgo; en este caso el 
35,3% de la muestra considera sí tener conocimientos acerca de la Dirección 
Estratégica, sin embargo un porcentaje igual considera no tener estos cono-
cimientos. El 29,4% de la muestra no sabe si posee o no esta competencia. 

A diferencia de la opinión estudiantil acerca del Liderazgo, se puede obser-
var que la opinión de los estudiantes en relación a la Dirección Estratégica 
está dividida en tres partes bastante similares en número. Es fácil para el 
estudiante identificar la competencia de liderazgo, pero parece existir cierto 
grado de dificultad para identificar la Dirección Estratégica.
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• Liderazgo y Dirección Estratégica en la Licenciatura 
en Diseño Gráfico:
Para la evaluación de esta sección, se inicia con una pregunta cerrada 
acerca de la percepción general del desarrollo efectivo de estas competen-
cias en la carrera, posteriormente se evalúan el o los semestres en los que 
el estudiante considera que se fomenta más el desarrollo del Liderazgo 
y Dirección Estratégica, además de las asignaturas del Área de Métodos 
y Proyectos en las que se fomentan más las actividades que desarrollan 
estas competencias; culminando la evaluación con una pregunta abierta 
de opinión acerca de la red curricular como gestor de competencias y 
habilidades para el desarrollo profesional del estudiante.   

Según los resultados de la evaluación, el 70,6% de la muestra considera 
que el desarrollo mayoritario de las competencias de Liderazgo y Dirección 
Estratégica son exclusivas del Ámbito Laboral. El 11,8% consideran que estas 
se desarrollan mayoritariamente en el Ámbito Académico; un porcentaje 
similar considera que estas se desarrollan en ambos ámbitos y el 5,9% iden-
tificó como «Otros» que el Liderazgo se desarrolla en el Ámbito Personal, 
mas no especifica acerca de la Dirección Estratégica. 

Figura 10. Percepción 
individual de los 
estudiantes acerca de su 
liderazgo. Evaluación per-
ceptual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia. 
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Los estudiantes consideran que los ciclos de la Licenciatura en Diseño Grá-
fico en los que se fomentan más las actividades que desarrollan el Liderazgo 
y Dirección Estratégica son el décimo ciclo (último semestre de la carrera) 
con un porcentaje de 88,2%,  y el sexto ciclo con un porcentaje de 64,7%. 
Estos ciclos de la Licenciatura representan los semestres en los que se desa-
rrollan las actividades con clientes reales. En el sexto ciclo: Diseño Visual 
5 y la organización de «Rayarte», Congreso de Comunicación Visual a nivel 
nacional de la Escuela de Diseño Gráfico por parte de los estudiantes, y en el 
décimo ciclo: Proyecto de Graduación y EPS, asignaturas en las que desarro-
llan un proyecto de comunicación visual con instituciones reales. Los estu-
diantes consideran que se fomentar más las actividades para el desarrollo 
de estas competencias a partir del quinto ciclo; del primer al cuarto ciclo 
de la carrera, únicamente el 5,9% identifica el primer ciclo como semestre 
en el que se fomenta el desarrollo de estas competencias.

El 47,1% de los estudiantes evaluados considera que el Liderazgo y la Direc-
ción Estratégica no son competencias profesionales desarrolladas por la 
Licenciatura en Diseño Gráfico; el 29,4% no sabe y el 23,5% como porcentaje 
menor considera que sí se desarrollan estas competencias.

Al contrastar los resultados de la Figura 11, con los resultados presentados 
en la Figura 8 (referentes a la opinión individual de su liderazgo), puede 
concluirse que muchos de los estudiantes que se consideran líderes no pre-
cisamente desarrollaron esta competencia en la EDG, o simplemente desco-
nocen si fue en este ámbito. Un porcentaje minoritario considera que estas 
competencias sí son desarrolladas durante la LDG.

Figura 11. Opinión de los 
estudiantes acerca del 
desarrollo de las compe-
tencias de Liderazgo y 
Dirección Estratégica en 
la EDG. Evaluación per-
ceptual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia. 
  

Figura 12. Opinión   
de los estudiantes acerca 
del desarrollo de las 
competencias profesio-
nales según los diferentes 
ciclos que conforman la 
LDG. Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.
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Si

Sí

La academia desarrolló muchos conocimientos fundamentales del 
diseño gráfico en mi persona, pero toda la experiencia profesional 
la obtuve de un trabajo real. Las actividades y proyectos que se 
realizan son con clientes reales y tienen consecuencias reales. 

No del todo, la escuela deja mucho que desear; 
pero por ello hay que ser autodidactas

Sí, aunque la mayoría de los aspectos evaluados se aprenden 
en un ambiente laboral y como se mencionó más en empresas 
transnacionales ya que son las que más se preocupan 
por una capacitación adecuada a sus empleados. 

Hace falta un reforzamiento y más actividades de gestión 
para el desarrollo completo de competencias. 

En cuanto a las bases para formarnos en las competencias de 
liderazgo y dirección estratégica considero que tiene peso también 
la manera en que cada catedrático abordó en su momento la 
asignatura pertinente al tema, de algunos catedráticos aprendí 
de otros no, por lo que la respuesta a mi parecer podría variar. 

Consideró que aún falta profundizar en métodos de investi-
gación y estrategias para la planificación de proyectos. 

No completamente

Creo que se quedó corto, en muchos casos se exigían ciertas 
competencias pero no se orientaba para desarrollarlas 

Las asignaturas del Área de Métodos y Proyectos en las que los estudiantes 
consideran que se fomentan más las actividades que desarrollan el Liderazgo 
y Dirección Estratégica, son Proyecto de Graduación 2 (88,2%), Proyecto de 
Graduación 1 (76,5%), Práctica Técnica Profesional (70,6%) y EPS (64,7%).

Según su desarrollo académico en la Licenciatura en Diseño Gráfico ¿Con-
sidera que el currículum desarrolló las competencias adecuadas para su 
desempeño profesional?

Figura 13. Opinión  
 de los estudiantes acerca 
del desarrollo de las 
competencias profesio-
nales según las diferentes 
asignaturas del Área de 
Métodos y Proyectos 
de  la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Figura 14. Opinión abierta 
de los estudiantes acerca 
del desarrollo de las 
competencias profesiona-
les en la EDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.
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La mayoría de las opiniones estudiantiles reflejan una preocupación acerca 
del desempeño de competencias profesionales en el ámbito laboral, ya que 
muchas de las opiniones presentadas indican que las competencias adqui-
ridas durante su desarrollo académico en la Licenciatura en Diseño Gráfico 
están más relacionadas con el desempeño operativo y la producción del 
diseño gráfico y no en el desarrollo de competencias gerenciales, adminis-
trativas, estratégicas y de liderazgo.

Evaluación perceptual del desarrollo de competencias genéricas 
y específicas del Área de Métodos y Proyectos en estudiantes por 
docentes del área      
La comprobación del desarrollo de las competencias profesionales de Lide-
razgo y Dirección estratégica en los estudiantes del último año de la carrera 
es uno de los objetivos de investigación planteados; para ello se precisa de 
una evaluación inicial a manera de sondeo general, acerca de la percepción 
que se tiene al respecto por parte de las dos instancias inmediatas involu-
cradas en el desarrollo académico de competencias profesionales. 

Para un análisis más completo acerca de la percepción del desarrollo de las 
competencias genéricas y específicas del Área de Métodos y Proyectos de la 
red curricular de la Licenciatura en Diseño Gráfico, se requiere la evaluación 
de las perspectivas de los diferentes grupos involucrados. Inicialmente se 
analiza la opinión de los estudiantes y se develan datos puntuales acerca de 
la percepción del desarrollo de competencias profesionales en ellos mismo. 
Por otra parte, es necesario evaluar la opinión y percepción de los docentes 
del Área de Métodos y Proyectos, ya que son ellos quienes participan tam-
bién en el desarrollo de estas competencias en los estudiantes. 

Para esto se evalúa por medio de una encuesta a una muestra de 12 docentes 
del Área de Métodos y Proyectos de la Licenciatura en Diseño Gráfico (Ver 
Anexo 5).  

No del todo, considero que en algunos aspectos es  débil como 
en los mencionados anteriormente. Los proyectos se realizan a la 
“rápida” y no se logra seguir un proceso adecuado, no hablo que 
todos impartan sus clases de esa manera pero algunos si, algunos 
no les gusta el cambio o la innovación en formas de aprendizaje. 

No por completo creo que nos dio el inicio para desarrollarlas pero 
no fomenta mas métodos o proyectos estratégicos que nos ayuden 
a ver, considerar y analizar todo lo que un proyecto conlleva 

Técnicamente sí. Sin embargo aún necesito encontrar 
fuera de la facultad una forma para venderme mejor como 
profesional y no seguir haciendo que los ricos se hagan más 
ricos. Puede que al final de la carrera me veo solo como 
peón listo para la batalla con pequeños atisbos de lo que 
es liderazgo pero aún no lo pongo en práctica tanto. 

Si, en lo técnico. pero si hablamos de liderazgo me hubiera 
gustado una parte de la carrera donde nos ayudarán a 
desarrollar y fortalecer estas cualidades. Sería muy intere-
sante que el currículum también aportará en esta parte. 

Si, sin embargo la parte débil es la de presupuestar. 
A pesar que es difícil establecer un tarifario sería 
bueno dar un conocimiento extra sobre ello. 

No lo hizo completamente, creo que no todos los licenciados se 
muestran o reflejan un interés real o moderno por desarrollar 
las competencias y que afuera de alguna forma buena o mala se 
aprende, no creo que no exista o que sea muy mala, simplemente es 
débil y esa “desmotivación” desmotiva. La mayoría de programas se 
prestan para poder desarrollarse, pero los licenciados son pocos.

· Anexo 5 | página 295

Desarrollo académico de competencias profesionales | 65 64 | Desarrollo académico de competencias profesionales

El 50% de los docentes evaluados son hombres y el otro 50% son mujeres.

Aspectos Evaluados y Resultados: 
• Aspectos generales: (Ver Figuras 15 a la 21) 

El perfil demográfico de la muestra de docentes evalúa aspectos como 
género, edad, años de experiencia docente, profesión y experiencia en 
el ámbito laboral, especialidad del Diseño Gráfico para los docentes 
diseñadores, cantidad de asignaturas del Área de Métodos y Proyectos 
impartidas durante el periodo de la evaluación y asignaturas del Área 
de Métodos y Proyectos que imparte. Conocer estos aspectos es muy 
importante, ya que según las características específicas de la muestra, las 
opiniones presentadas pueden generar variaciones comunes en cuanto a 
la percepción individual del desarrollo de competencias profesionales en 
la academia en relación con grupos de análisis futuros.

Figura 16. Distribución 
por rangos de edad de los 
docentes que realizaron 
la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en docen-
tes. Elaboración propia.

El 50% de la muestra evaluada pertenece a un rango de edad de 51 años o 
más, mientras que el 50% restante está distribuido en los diferentes rangos, 
desde los 25 hasta los 50 años de edad.

Figura 15. Distribución 
por género de los 
docentes que realizaron 
la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en docen-
tes. Elaboración propia.
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El 66,7% de los docentes del Área de Métodos y Proyectos evaluados poseen 
11 o más años de experiencia docente; el 25% posee de 4 a 6 años de expe-
riencia y el 8,3% posee de 1 a 3 años.

Figura 17. Distribución  
por años de experiencia 
docente de los docen-
tes que realizaron la 
Evaluación perceptual 
del Desarrollo de 
Competencias. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en docen-
tes. Elaboración propia.
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Tres de los docentes evaluados se dedican al ejercicio del Diseño Gráfico, 
en el cual se desempeñan en diferentes ramas; dos de ellos se dedican al 
diseño editorial, mientras que el tercero se dedica al diseño publicitario 
y multimedia.

La mayor parte de los docentes evaluados del Área de Métodos y Proyectos, 
además de la docencia universitaria como labor, practican el diseño gráfico 
y la investigación.

Figura 18. Distribución 
por labor y experien-
cia profesional de los 
docentes que realizaron 
la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en docen-
tes. Elaboración propia.

El 66,7% de la muestra de docentes evaluada imparte 2 asignaturas dife-
rentes actualmente; el 26,7% imparte 3 asignaturas y el 8,3% imparte 4.

Figura 19. Distribución  
por especialidad del diseño 
gráfico de los docentes 
diseñadores gráficos que 
realizaron la Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias. 
Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en docentes. 
Elaboración propia.

Figura 20. Distribución  
de docentes por cantidad 
de asignaturas imparti-
das durante el segundo 
semestre de los docentes 
que participaron en 
la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en docen-
tes. Elaboración propia.

Si es Diseñador Gráfico, marque cuantas casillas corresponden según 
su especialidad/es.
12 respuestas
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A diferencia de la autopercepción estudiantil en relación al desarrollo de las 
Competencias Genéricas, los docentes consideran que la mayoría de las com-
petencias están poco desarrolladas en los estudiantes; una evidente minoría 
indica que únicamente tres de ellas están completamente desarrolladas.

La mayor parte de los docentes del área de Métodos y Proyectos que res-
pondieron la encuesta imparten la asignatura de Proyecto de Graduación 
2, Proyecto de Graduación 1 y EPS. 

• Competencias profesionales: (Ver Figuras 22 a la 24) 
Por medio de una escala de valoración de cuatro categorías se evalúa el 
desarrollo de las competencias profesionales genéricas y específicas del 
Área de Métodos y Proyectos: Competencia no desarrollada, poco desa-
rrollada, muy desarrollada y completamente desarrollada. Esto según el 
criterio individual de cada docente según aspectos que lograron observar 
en sus estudiantes. 

Al igual que la autoevaluación de los estudiantes, se enlista también una 
serie de tareas y dinámicas didácticas, las cuales por medio de selección 
múltiple, invitan a la muestra a que identifique qué factores académicos 
considera que favorecen al desarrollo de las competencias profesionales 
en los estudiantes.

Figura 22. Competencias 
profesionales generales que 
el docente considera que 
el estudiante desarrolla 
durante sus estudios 
en la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Figura 21. Distribución de 
asignaturas del área 
de métodos y proyec-
tos impartidas por los 
docentes que participaron 
en la Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en docen-
tes. Elaboración propia.
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a. Investiga, analiza y sintetiza la información pertinente al desarrollo de proyectos de diseño.

b. Se integra a grupos de trabajo multidisciplinarios para la investigación.

c. Conoce y aplica métodos de diseño.

d. Planifica y organiza en forma eficiente los recursos necesarios para el desarrollo de pro-

yectos de diseño gráfico.

e. Entabla relaciones eficientes con sus clientes, grupos objetivos, proveedores.

f. Investiga y se adapta al contexto sociocultural del país.
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Las opciones con mayor porcentaje de selección por parte de los docentes 
del Área de Métodos y Proyectos en relación a los factores académicos que 
consideran que favorecen al desarrollo de las competencias son el Trabajo 
en Equipo y el Seguimiento de Instrucciones y Matrices. 

• Liderazgo y Dirección Estratégica: (Ver Figuras 25, 26 y 27) 
Se presentan preguntas cerradas de percepción individual acerca de la 
percepción del docente en relación con el Liderazgo y conocimientos de 
Dirección Estratégica de sus estudiantes. Posteriormente se evalúa el 
ámbito en el que el docente considera que se desarrollan o adquieren 
mayormente las habilidades para el Liderazgo y Dirección Estratégica.

Los resultados de la evaluación del desarrollo de las Competencias Especí-
ficas del Área de Métodos y Proyectos coinciden en su mayoría en que estas 
competencias están poco desarrolladas, dos de ellas se presentan mayorita-
riamente como «no desarrolladas»: Presupuesta y cuantifica la formulación 
y ejecución de sus propuestas de diseño y Presenta y cotiza de forma técnica 
sus propuestas de diseño.

Figura 23. Competencias 
profesionales específicas 
que el docente considera 
que el estudiante desarro-
lla durante sus estudios 
en la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Figura 24. Factores acadé-
micos que el docente 
considera que favorecen 
al desarrollo de compe-
tencias profesionales en 
los estudiante de la LDG. 
Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.
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a. Identifica y utiliza las fuentes de información pertinentes al proceso de diseño.

b. Utiliza las herramientas y técnicas para el procesamiento de datos.

c. Interpreta la información y la aplica a los procesos de diseño.

d. Sistematiza el proceso de diseño.

e. Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño.

f. Identifica oportunidades de mercado.

g. Gestiona proyectos y recursos.

h. Presupuesta y cuantifica la formulación y ejecución de sus propuestas de diseño.

i. Presenta y cotiza en forma técnica sus propuestas de diseño.

j. Muestra habilidades de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
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El 50% de la muestra evaluada considera que las competencias de Lideraz-
go y Dirección Estratégica se desarrollan mayoritariamente en el Ámbito 
Laboral; el 25% considera que es en el Ámbito Académico; un 8,3% considera 
que el Liderazgo se desarrolla desde la Academia y la Dirección Estratégica 
en el Ámbito Laboral, otro 8,3% considera que ambas se desarrollan en la 
Educación Primaria y Secundaria y otro 8,3% considera que en sus Entor-
nos Sociales. 

El 91,7% de los docentes evaluados considera que los estudiantes de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico no poseen habilidades de Dirección Estratégica; 
Únicamente el 8,3% considera que sí.

El 58,3% de los docentes evaluados considera que los estudiantes de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico sí pueden ser considerados como líderes. El 33,3% 
considera que no y el 8,3% no sabe.

Figura 25. Opinión 
docente acerca de las 
habilidades de liderazgo 
en los estudiantes de la 
LDG. Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.

Figura 26. Opinión 
docente acerca de las 
habilidades de Dirección 
Estratégica en los 
estudiantes de la LDG. 
Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.

Figura 27. Opinión 
docente acerca de los ámbi-
tos en los que considera 
más oportuno el desarrollo 
de las competencias profe-
sionales para los estudian-
tes de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.
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Al igual que la percepción estudiantil, la muestra de docentes evaluada, 
considera que estas competencias se desarrollan mayoritariamente en el 
sexto, noveno y décimo ciclo de la Licenciatura en Diseño Gráfico.

El 50% de la muestra evaluada considera que la Escuela de Diseño Gráfico no 
desarrolla las competencias de Liderazgo y Dirección Estratégica. Un 25% 
considera que sí y el 25% restante no sabe.

Figura 28. Opinión 
docente acerca del desa-
rrollo de las competencias 
de liderazgo y dirección 
estratégica en los estudian-
tes de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Figura 29. Opinión 
docente acerca del 
desarrollo de las com-
petencias de liderazgo y 
dirección estratégica en 
los estudiantes según los 
diferentes ciclos académi-
cos de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

• Liderazgo y Dirección Estratégica en la Licenciatura en Diseño Grá-
fico: (Ver Figuras 28 a la 33) 
Esta sección inicia también con una pregunta cerrada acerca de la percep-
ción general del desarrollo efectivo de estas competencias en la carrera, 
posteriormente se evalúan el o los semestres en los que el docente con-
sidera que se fomenta más el desarrollo del Liderazgo y Dirección Estra-
tégica, además de las asignaturas del Área de Métodos y Proyectos en las 
que se fomentan más las actividades que desarrollan estas competencias; 
culminando la evaluación con una pregunta abierta de opinión acerca 
de la red curricular como gestor de competencias y habilidades para el 
desarrollo profesional del estudiante.  

· Figura 28-33| página 
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Las asignaturas del Área de Métodos y Proyectos en las que se fomentan 
más las actividades que desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica en 
los estudiantes, según la opinión de los docentes evaluados, son: Proyecto 
de Graduación 2, Proyecto de Graduación 1, EPS y Desarrollo y Gestión 
de Proyectos. 

Figura 32. Opinión 
docente acerca del 
desarrollo de las com-
petencias de liderazgo y 
dirección estratégica en 
los estudiantes según las 
diferentes asignaturas 
de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Las Áreas de Conocimiento en las que los docentes consideran que se fomen-
ta más el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes son 
el Área de Métodos y Proyectos y el Área de Diseño.

Figura 30. Opinión 
docente acerca del desa-
rrollo de las competencias 
profesionales en los estu-
diantes según las diferen-
tes áreas de conocimiento 
de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Figura 31. Opinión 
docente acerca del desa-
rrollo de las competencias 
de liderazgo y dirección 
estratégica en los estudian-
tes según las diferentes 
áreas de conocimiento 
de la LDG. Evaluación 
perceptual del Desarrollo 
de Competencias en 
estudiantes. Elaboración 
propia.

Las Áreas de Conocimiento en las que los docentes consideran que se fomen-
ta más el desarrollo de competencias de Liderazgo y Dirección Estratégica 
en los estudiantes son el Área de Métodos y Proyectos y el Área de Diseño.



Proyecto de Graduación

P. 149
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El currículo explícito si. El curriculum oculto desarrolla las compe-
tencias profesionales “medianamente”. El estudiante evidencia, al 
final de la carrera, dificultad en vincular teoría y práctica del diseño 
. Dificultad en planificar y gestionar el diseño. Dificultad para tomar 
decisiones y fundamentarlas desde la teoría y la investigación. 
Sin el desarrollo de las competencias anteriores difícilmente se 
puede afirmar, en términos generales, que el curriculum está 
facilitando el desarrollo de *competencias profesionales*.

La opinión general por parte de los docentes es muy dispersa, ya que se 
evalúan diferentes perspectivas para un mismo problema. Existen comen-
tarios que evidencian la necesidad de una actualización curricular, otros que 
indican que la red curricular como tal no representa el problema, más bien 
la serie de factores externos no controlables. La opinión docente presentada 
en la Figura 33 representa según la mayoría de los comentarios, una crítica 
negativa en cuanto al desarrollo de las competencias profesionales de los 
estudiantes en la LDG; muchos de los comentarios sugieren el desarrollo de 
ciertos ejercicios académicos como la relación de los estudiantes con «clien-
tes reales», la actualización para atender las demandas contemporáneas; 
aunque este último comentario no especifica la actualización de cuál de 
las dos partes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros comentarios 
diferencian las habilidades o destrezas para la ejecución del diseño gráfico, 
de las competencias profesionales; indican que la carrera sí prepara a los 
estudiantes para el ejercicio del diseño gráfico como creador de piezas grá-
ficas, más no como negociador, gestor o planificador del diseño. Uno de los 
comentarios presenta una posición docente muy interesante y es el deseo 
de no emitir un criterio de opinión bajo la premisa de que «el desarrollo 
adecuado de las competencias» está ligado completamente a un factor sub-
jetivo; por su parte, los estudios de opinión son eminentemente de carác-
ter subjetivo y el tema del desarrollo de competencias profesionales en los 
estudiantes, en este sentido se aborda en función de la opinión del docente. 

Uno de los comentarios hace la diferenciación del desarrollo de las com-
petencias profesionales por parte del «currículo explícito», pero que es el 
«currículo oculto» al que debe prestársele atención porque desarrolla estas 
competencias medianamente. El comentario continúa analizando cómo 
los estudiantes presentan mucha dificultad en la vinculación de la teoría y 
la práctica, por lo que la toma de decisiones y la fundamentación teórica e 
investigativa no forman parte de las habilidades de negociación del futuro 
profesional; por lo que difícilmente puede afirmarse que el currículo actual 
de la LDG facilita el desarrollo de estas competencias.

En parte, pero el estudiante necesita más contac-
to y relacionamiento con clientes reales.

Debe actualizarse para responder a la demanda actual.

Sí. Especialmente en las áreas: técnica digital, crea-
tiva y de fundamentación teórica del diseño.

El contenido del Pensum DG USAC es muy completo en 
comparación al de otras universidades del país, el cual 
forma las competencias necesarias para el que hacer del 
Diseño gráfico. Considero que el estudiante no se da cuenta 
de la magnitud de los conocimientos adquiridos.

No. Hace falta que el alumno tome dirección de los 
proyectos que realiza y que no se le den todos los 
insumos en todos los proyectos, para que aprenda a 
autogestionar y planificar los proyectos que realiza.

En algunos casos sí, es difícil concretar una respuesta pero 
es posible detectar las competencias desarrolladas casi por 
completo en excelentes estudiantes, pese a esto, en términos 
generales las que están relacionadas con la investigación, síntesis 
y análisis de datos, gestión de procesos (tanto respecto del 
proceso de Diseño así como en el manejo de clientes reales) no 
se presentan tan desarrolladas en la media al final de la carrera.

Creo que hay que dar más énfasis en las habilidades que el estu-
diante necesitará para el emprendimiento, como la negociación, 
gestión del recurso humano, cómo poner precios y el área legal.

No. Da demasiado énfasis a publicidad y mercadeo, disminu-
yendo la sensibilidad social y la proyección comunitaria.

Creo que los estudiantes desarrollan ciertas compe-
tencias como el trabajo colaborativo y el desarrollo de 
ambientes de respeto entre los colaboradores.

“...adecuadas...” es un planteamiento dependiente de la subje-
tividad. No deseo evaluar bajo este riesgo de interpretación.

Figura 33. Opinión abierta 
de los docentes acerca del 
desarrollo de competencias 
profesionales en la LDG. 
Evaluación percep-
tual del Desarrollo de 
Competencias en estudian-
tes. Elaboración propia.
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1. Estrategias Didácticas para 
desarrollar competencias
Para el desarrollo de competencias 
deben tomarse en cuenta varios 
aspectos que en conjunto garan-
tizan la creación académica de un 
perfil profesional adecuado. Tobón 
sugiere el diseño e implementa-
ción relacionados con los criterios 
de desempeño del estudiante, los 
saberes esenciales, las evidencias 
requeridas y el rango de aplicación.34

Así mismo, Tobón sugiere estrate-
gias docentes según la formación 
basada en competencias en rela-
ción con el marco de la metodolo-
gía del aprendizaje significativo y 
el desempeño idóneo. Algunas de 
las estrategias que se relacionan 
con el desarrollo de las competen-
cias profesionales evaluadas en los 
estudiantes son: 

Estrategias docentes 
de sensibilización: 
«La sensibilización en el aprendizaje 
consiste en orientar a los estudian-
tes para que tengan una adecuada 

disposición a la construcción, desa-
rrollo y afianzamiento de las com-
petencias, formando y reforzando 
valores, actitudes y normas, así 
como un estado motivacional apro-
piado a la tarea.»35

Las estrategias docentes de sensi-
bilización pueden desarrollarse con 
el cumplimiento de tres diferentes 
tareas: Compartir relatos de expe-
riencias de vida, la Visualización e 
identificación de metas y perfiles 
idóneos, y la Contextualización a la 
realidad. La Licenciatura en Diseño 
Gráfico garantiza el cumplimiento 
de estas mediante la aplicación de 
una de las tres estrategias en rela-
ción a la Contextualización de la 
Realidad Social, ya que los proyec-
tos de graduación de los estudian-
tes deben ser para el beneficio de la 
sociedad guatemalteca eminente-
mente. Sin embargo, la aplicación de 
esta estrategia limita la visión de la 
contextualización única y exclusiva-
mente a las necesidades sociales, sin 
contextualizar a los estudiantes a 
los requerimientos laborales, el pro-

34. Sergio Tobón. 
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percepción de las cualidades pro-
fesionales y no profesionales por 
parte de los estudiantes. Tobón 
sugiere fomentar la articulación de 
metas, objetivos y proyectos de vida, 
así como la facilitación y apertura 
a la crítica. Muchas de las cualida-
des identificadas por parte de los 
estudiantes situaban característi-
cas como la apertura a la opinión, 
crítica y retroalimentación, tacto 
y comunicación, disminución de 
la arrogancia y egocentrismo, etc, 
como parte del perfil profesional 
idóneo. (Ver Tabla 2) 

Estrategias docentes para 
favorecer la cooperación: 
«La influencia y el apoyo de otras 
personas es una cuestión de eleva-
da importancia en la formación de 
las competencias. Desde el enfoque 
sociocultural se muestra cómo los 
aprendizajes ocurren primero en 
un plano interpsicológico (media-
do por la influencia de los otros) y 
luego en un segundo plano intrap-
sicológico, cuando se interioriza el 
saber (plano individual), gracias al 

apoyo de personas expertas o con 
un mayor cúmulo de instrumentos 
y estrategias. En este ámbito hay 
un concepto de especial relevancia 
que se denomina zona de desarro-
llo próximo, el cual consiste en el 
aprendizaje que puede obtener una 
persona con el apoyo de otras.»38 

Las estrategias docentes para la coo-
peración sugieren fuertemente el 
desarrollo de las competencias pro-
fesionales para el trabajo en equipo. 
Los estudiantes de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico del décimo ciclo 
consideran este factor sumamente 
importante (Ver Figura 7) ; ade-
más de ser uno de los más valorados 
en el ámbito laboral contemporáneo. 
El trabajo en equipo como ejercicio 
académico sugiere el desarrollo de 
más competencias profesionales, 
muchas de ellas enlistadas como 
cualidades del perfil profesional por 
parte de los estudiantes: Confianza, 
Comunicación, Respeto y Toleran-
cia, Empatía, Organización, Lide-
razgo y Dirección Estratégica.

yecto ético de vida, las tendencias 
y demandas del tipo de industria 
específico, tal y como se evidencia 
en los análisis perceptuales de los 
estudiantes. (Figura 13)    

Estrategias docentes para 
favorecer la atención: 
«La formación de los componentes 
de las competencias requiere por 
parte de los estudiantes la puesta 
en acción de la atención selectiva 
de manera planeada y consciente. El 
papel del docente es poner en acción 
estrategias pedagógicas para que los 
estudiantes canalicen su atención y 
concentración según los objetivos 
pedagógicos.»36

Las estrategias docentes para favo-
recer la atención en la Licenciatu-
ra en Diseño Gráfico resultan una 
tarea más sencilla hipotéticamen-
te, ya que la misma naturaleza de la 
carrera favorece a la calidad efectiva 
de los recursos desarrollados y pre-
sentados durante el desarrollo de 
las asignaturas. Este factor, aunque 
no es motivo de evaluación para el 

cumplimiento de los objetivos de 
investigación, ya que no se relacio-
na con la actividad estudiantil, si no 
la docencia en sí, permite a grandes 
rasgos evaluar el uso de materiales 
adecuados, la capacidad de sínte-
sis visual para presentar los temas 
específicos, el uso de actividades y 
preguntas aleatorias como evalua-
ciones periódicas para la atención, 
etc. para garantizar el cumplimiento 
de las demás estrategias en el aula.

Estrategias docentes para 
favorecer la personalización 
de la información: 
«Consisten en procedimientos pla-
neados y sistemáticos que el docente 
ejecuta con el fin de que los estu-
diantes asuman la formación de los 
componentes de la competencia con 
un sentido personal, desde el mar-
co de su proyecto ético de vida, con 
actitud crítica y proactiva.»37

Esta estrategia favorece al cum-
plimiento idóneo de algunas de 
las características mencionadas en 
mayor porcentaje en el análisis de 

36. Tobón, Formación..., 

224.

37. Tobón, Formación..., 

226.

38. Tobón, Formación..., 

227.
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demia, en un entorno controlado y 
medible. Tobón presenta adicional-
mente a las estrategias didácticas 
presentadas anteriormente una 
última que va en relación con la 
premisa anterior: 

Estrategias docentes para 
favorecer la actuación: 
«De nada sirve en la formación 
basada en competencias que los 
estudiantes construyan todo un 
cúmulo de saberes si no los ponen 
en acción-actuación de manera idó-
nea. Para favorecer la actuación, el 
docente requiere poner en escena 
estrategias tales como el análisis y 
la resolución de problemas, la simu-
lación de actividades profesionales 
y el estudio de casos.»40

En la Licenciatura en Diseño Gráfico 
pueden desarrollarse más y mejores 
actividades en relación con el con-
texto contemporáneo, incluyendo 
como bien propone Tobón, Simula-
ciones de Actividades Profesionales 
en caso no puedan ser presentadas 
en un entorno real; este es el ideal. 

Las Simulaciones de Actividades 
Profesionales proponen realizar 
dentro del aula actividades habi-
tuales al tipo de industria: Presen-
taciones Gerenciales, Trabajos en 
Equipo, Informes, Planificaciones, 
Cotizaciones, etc. Esta propuesta 
sugiere que el docente debe tener un 
conocimiento profundo del entorno, 
una sistematización detallada de las 
actividades acordes a las competen-
cias que se desean desarrollar.

Otras actividades sugeridas son 
el Análisis o Estudio de Casos y el 
Aprendizaje Basado en Problemas; 
ambas actividades proponen el 
análisis de situaciones complejas y 
la resolución de los problemas plan-
teados según los recursos que están 
en juego, además de las correlacio-
nes de las soluciones planteadas con 
los contenidos específicos del curso 
en el que se desarrollan. El Área de 
Métodos y Proyectos, de acuerdo 
con la naturaleza de sus asignaturas 
representa un campo perfecto para 
el desarrollo de estas estrategias.

Estrategias docentes para 
favorecer la transferencia 
de información:
«Son procedimientos pedagógicos y 
didácticos dirigidos a facilitar en los 
estudiantes la transferencia de los 
componentes de una competencia 
de una situación a otra con el fin de 
generalizar el aprendizaje.»39 

Esta es una de las estrategias mejor 
utilizadas como parte de las activi-
dades que fomentan el desarrollo 
de las competencias profesionales 
en los estudiantes de la Licencia-
tura en Diseño Gráfico. Tanto en el 
análisis perceptual del desarrollo 
de competencias de los estudian-
tes como en el análisis docente, se 
evidencia la importancia que ambas 
perspectivas mantienen en la apli-
cación de la información mediante 
ejercicios reales y no simulaciones. 
Las pasantías formativas, la práctica 
empresarial y/o social, etc. 

2. Factores empíricos 
y académicos para el 
desarrollo de competencias 
profesionales
Si bien el seguimiento conjunto de 
las estrategias académicas estable-
cidas por Tobón garantiza el desa-
rrollo de las competencias en la 
educación, existe una de ellas que 
responde a la cuestión inicial de la 
investigación: El desarrollo de com-
petencias profesionales en el ámbito 
académico. Según los resultados de 
la evaluación perceptual del ámbi-
to mayoritario del desarrollo de las 
competencias profesionales, tanto 
la perspectiva docente como la pers-
pectiva estudiantil indican que es 
el ámbito laboral el que desarrolla 
estas competencias. 

Sin embargo el desarrollo de las 
mismas es un esfuerzo compartido 
entre varios ámbitos, en especial los 
ámbitos académico y laboral. Debe 
existir una estrategia híbrida que 
permita desempeñar funciones del 
contexto cotidiano laboral según el 
tipo de industria dentro de la aca-
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El nombre de El Elevador surge a 
partir de una estrategia contem-
poránea de presentaciones geren-
ciales denominada Elevator Pitch 
(charla de elevador), la cual consiste 
en presentar y vender una idea en 
un tiempo limitado, haciendo una 
comparación metafórica al tiempo 
de movilización en un elevador. Se 
le denomina de esta manera por-
que hace la analogía de las grandes 
empresas en las que los empleados 
tienen la oportunidad de charlar con 
los gerentes si llegan a coincidir en 
un viaje de elevador. 

El objetivo de la actividad es subir el 
nivel del diseño gráfico profesional a 
través de presentaciones gerenciales 
a manera de un elevator pitch, ante 
profesionales externos de diversas 
ramas de la industria. Quienes eva-
luaron las propuestas gráficas son 
profesionales de la industria del 
Diseño Gráfico que representan las 
diferentes ramas del diseño contem-
poráneo, como UX/UI por sus siglas 
en inglés de User Experience y User 
Interface (diseño de experiencia de 
usuario, usabilidad e interfaces), 
diseño de servicios y productos, 
diseño sostenible, diseño instruc-
cional y mercadeo. Paralelo a la 
evaluación profesional en relación al 
Diseño Gráfico, dos profesionales de 
Recursos Humanos y Administra-

ción evaluaron específicamente las 
competencias profesionales durante 
la dinámica. Aspectos relacionados 
con las ramas profesionales de Psi-
cología Industrial y Administración 
de Empresas. 

Se realiza la evaluación de una 
muestra de 18 estudiantes perte-
necientes a las asignaturas de Pro-
yecto de Graduación 2 y EPS por 
parte de los profesionales de Psico-
logía Industrial y Administración 
de Empresas, a través de un ins-
trumento que presenta escalas de 
valoración de 1 a 5 como calificación 
sumativa a los diferentes aspectos 
de una correcta presentación geren-
cial. Estas valoraciones representan 
un total de 100 puntos divididos de 
la siguiente manera: 

Impresión General de la Presenta-
ción, Puesta en Escena: Expresión 
oral, Puesta en Escena: Presentación 
personal, y Presentación y Materia-
les de Apoyo. 

Se realizó un análisis inicial por 
parte de profesionales de Psico-
logía Industrial y Administración 
de empresas que evaluaron las 
cualidades del perfil profesional 
en los estudiantes seleccionados.

3. Aplicación de estrategias 
en la simulación de 
actividades profesionales.
A continuación se presentan 
varios ejercicios para la evalua-
ción y análisis de competencias 
en los estudiantes.

Tomando como base las estrategias 
didácticas para favorecer la Actua-
ción, se realizó un ejercicio y estudio 
práctico con los sujetos de estudio 
(estudiantes del décimo ciclo de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, que 
cursan las asignaturas de Proyecto 
de Graduación 2 y Ejercicio Profe-
sional Supervisado;) El objetivo era 
simular un entorno corporativo en 
el que los estudiantes presentan de 
forma individual un resumen geren-
cial para vender una idea; en este 
caso, su proyecto de graduación. 

Para que la simulación fuera aún 
más parecida a la realidad, los estu-
diantes fueron evaluados según dos 
perspectivas. La primera es con rela-
ción al Saber Hacer y Saber Cono-
cer del tipo de industria específica 
a la que su Proyecto de Graduación 
apoya (Salud, Educación, Seguridad, 
etc). Los estudiantes presentan la 
propuesta gráfica de su Proyecto de 
Graduación ante profesionales del 
Diseño Gráfico. La segunda es en 
relación al Saber Ser, cualidades y 

competencias profesionales que se 
evalúan a partir de la presentación 
de un resumen gerencial: Presenta-
ción, Organización, Tiempo, Capa-
cidad de Síntesis, Lenguaje, entre 
otros factores. Para la segunda pers-
pectiva, el análisis se llevó a cabo 
con profesionales del área específi-
ca: Recursos Humanos y Gerencia, 
por lo que los evaluadores pertene-
cían a las ramas de Psicología Indus-
trial y Administración de Empresas 
respectivamente. La estrategia apli-
cada se denomina El Elevador.

El Elevador
«El Elevador» es el nombre que reci-
be la actividad de Simulación Profe-
sional; dicha actividad cumple con 
los criterios generales de una pre-
sentación de tipo gerencial en la que 
los estudiantes presentan una idea 
y su objetivo es persuadir a quienes 
califican su proyecto. 

Tomando en cuenta que parte de 
los procesos conjuntos de Proyec-
to de Graduación 2 y EPS son las 
Validaciones con profesionales del 
diseño gráfico, El Elevador sugiere 
una evaluación aún más a detalle no 
solo de los aspectos que conforman 
la calidad gráfica de las propuestas, 
sino la evaluación de competencias 
profesionales en los estudiantes 
durante este ejercicio. 
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Evaluación de Aspectos 
Profesionales
Para dar un contexto más unifica-
do a los profesionales que partici-
pan en la evaluación, se presentan 
las instrucciones específicas de la 
dinámica. Previo a la evaluación de 
los Aspectos Profesionales de las 
presentaciones de los estudiantes, 
es importante conocer los criterios 
o instrucciones bajo los cuales los 
estudiantes deben regirse según 
los requerimientos de las asignatu-
ras de Proyecto de Graduación 2 y 
el Ejercicio Profesional Supervisado 
-EPS-, además de la presentación de 
las competencias genéricas y especí-
ficas para una evaluación más con-
creta por parte de los profesionales. 
(Ver Anexo 7) 

Contenidos para construcción 
de presentaciones 
            
1. Tema del proyecto
2. Problema y Cliente
3. Grupo Objetivo
4. Objetivos
5. Insight y Concepto Creativo
6. Proyecto: Propuesta gráfica 

digitalizada

Esquema e instrucciones básicas 
de un Elevator Pitch  
            
1. Afirmación para llamar 

la atención   
2. ¿Quién es?
3. ¿Qué problema trata?, ¿Qué 

solución aporta?
4. ¿Beneficios que ofrece como 

profesional?
5. ¿Por qué funciona el proyec-

to propuesto?
6. Llamado a la acción / Frase 

de cierre   

La evaluación de los estudiantes en 
la dinámica del Elevador como simu-
lación profesional, se rige estricta-
mente por criterios profesionales de 
la Psicología Industrial y la Admi-
nistración de Empresas, tomando en 
cuenta que la actividad se relaciona 
concretamente con estas ramas del 
ámbito laboral. 

Los aspectos evaluados se relacio-
nan con la puesta en escena de los 
individuos al momento de presen-
tar un resumen gerencial para per-
suadir a su audiencia. Se califican 
aspectos generales de la presenta-
ción, así como aspectos específicos 
del estudiante expositor. 

• Impresión general 
de la presentación
Manejo del tiempo, Estructu-
ra, Organización y secuencia, 
Dominio del contenido, Claridad 
y precisión, Persuasión y Reac-
ción del público.

• Puesta en Escena: 
Expresión oral
Lenguaje y Vocabulario, Clari-
dad, Volumen, Tono y modula-
ción, Pausas y Muletillas.

• Puesta en Escena: 
Presentación personal
Seguridad, Indumentaria / Ves-
tuario, Lenguaje corporal / Ade-
manes, Manejo del espacio físico.

• Presentación y 
Materiales de apoyo
Creatividad / Factor diferencial, 
Capacidad de síntesis, Uso de 
recursos, Calidad de los recursos. 

Cada uno de estos aspectos se eva-
lúa mediante una escala de valora-
ción por parte de cada profesional, 
por cada presentación de los estu-
diantes. Generando una ponde-
ración sobre 100 puntos para los 
estudiantes que logran cumplir con 
los requerimientos de cada aspecto 
evaluado. (Ver Anexo 6) 
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Tabla 3. Impresión general de las presentaciones estudiantiles 
por profesionales.

PROYECTO DE 
GRADUACIÓN 2 & EPS

H I AMBAS

01 IMPRESIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN 35

Manejo del tiempo 4.7 4.7 4.7

Estructura 4 4 4

Organización y secuencia 3.8 4 3.9

Dominio del contenido 4 4.3 4

Claridad y precisión 3.8 4 3.9

Persuasión 3.2 3.2 3.2

Reacción del público 3.7 3.6 3.6

TOTAL 27.5 28.2 27.8

Fuente: Evaluación de Presentaciones Gerenciales por Profesionales. Elaboración propia.

Los resultados de los profesionales se presentan como ponderaciones pro-
mediadas de una muestra de 18 estudiantes, divididos en dos secciones (H e 
I) de 9 estudiantes cada una, ambos grupos pertenecientes a las asignaturas 
de Proyecto de Graduación 2 y EPS, del Área de Métodos y Proyectos de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico.

Impresión General de la Presentación   
La siguiente tabla presenta los resultados promediados de los aspectos que 
comprenden la Impresión General de las Presentaciones de los 18 estu-
diantes de las secciones H e I. La última columna de la tabla, presenta el 
promedio por ambas secciones. La puntuación general de esta sección es 
de 27.8 puntos sobre 35 puntos. La ponderación más baja corresponde al 
aspecto de Persuasión, mientras que la ponderación más alta corresponde 
al Manejo del Tiempo.
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Puesta en Escena: Presentación Personal
El puntaje de esta sección representa un total promediado por ambas sec-
ciones de 12.8 puntos sobre 20 puntos. Siendo el Manejo del Espacio Físico 
y la Indumentaria / Vestuario los aspectos con la ponderación más baja.
 
Tabla 5. Evaluación de la Presentación Personal estudiantil 
por profesionales  

03 PUESTA EN ESCENA: PRESENTACIÓN PERSONAL 20

Seguridad 3.6 3.7 3.6

Indumentaria / Vestuario 2.8 2.9 2.8

Lenguaje corporal / Ademanes 3.3 3.4 3.3

Manejo del espacio físico 2.8 2.8 2.8

TOTAL 12.7 13 12.8

Fuente: Evaluación de Presentaciones Gerenciales por Profesionales. Elaboración propia.

Puesta en Escena: Expresión Oral
Los resultados promediados de los aspectos que comprenden la Puesta en 
Escena en función de la Expresión Oral de los estudiantes, representa según 
los profesionales que evalúan 19.6 puntos sobre 25 puntos.

Tabla 4. Evaluación de la Expresión Oral de los estudiantes 
por profesionales 

02 PUESTA EN ESCENA: EXPRESIÓN ORAL 25

Lenguaje y Vocabulario 3.8 3.9 3.8

Claridad 3.9 4 3.9

Volumen 4 3.8 3.9

Tono y modulación 3.7 3.8 3.7

Pausas y Muletillas 3.8 4 3.9

TOTAL 19.5 19.8 19.6

Fuente: Evaluación de Presentaciones Gerenciales por Profesionales. Elaboración propia.
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Totales
El resultado total ponderado por los profesionales de Psicología Industrial y 
Recursos Humanos, y Administración de Empresas y Gerencia, en función 
de las presentaciones gerenciales y las competencias profesionales de la 
muestra de estudiantes, corresponde a 77.4 puntos sobre 100 puntos. Siendo 
los aspectos de Impresión General de la Presentación y Puesta en Escena: 
Presentación personal, los más bajos de la calificación completa. 

Tabla 7. Resultados generales de Evaluación de Presentaciones Gerencia-
les estudiantiles por Profesionales 

PROYECTO DE 
GRADUACIÓN 2 & EPS

H I AMBAS

01 IMPRESIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN 35

TOTAL 27.5 28.2 27.8

02 PUESTA EN ESCENA: EXPRESIÓN ORAL 25

TOTAL 19.5 19.8 19.6

03 PUESTA EN ESCENA: PRESENTACIÓN PERSONAL 20

TOTAL 12.7 13 12.8

04 PRESENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO 20

TOTAL 16.6 17.2 16.9

TOTAL 76.5 78.3 77.4

Fuente: Evaluación de Presentaciones Gerenciales por Profesionales. Elaboración propia.

Presentación y Materiales de Apoyo
El puntaje de esta sección representa un total promediado por ambas seccio-
nes de 16.9 puntos sobre 20 puntos. Esta es una de las secciones con mejor 
ponderación para los estudiantes, tomando en cuenta que los materiales 
de apoyo desarrollados deben cumplir con los requerimientos y estándares 
gráficos característicos del diseñador. 

Tabla 6. Evaluación de Presentación y Materiales de Apoyo estudiantiles 
por profesionales  

04 PRESENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO 20

Creatividad / Factor diferencial 4.2 4.3 4.2

Capacidad de síntesis 4 4.3 4

Uso de recursos 4 4.2 4

Calidad de los recursos 4.2 4.2 4.2

TOTAL 16.6 17.2 16.9

Fuente: Evaluación de Presentaciones Gerenciales por Profesionales. Elaboración propia.
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que la prueba dice medir. Al aplicar 
una técnica psicométrica, indepen-
dientemente del propósito con que 
se utilice, se juegan permanente-
mente, cuestiones relacionadas 
con la validez y confiabilidad del 
instrumento.41

Análisis de perfiles profesionales 
según los indicadores de tipo 
de Myers-Briggs -MBTI-
Los indicadores de tipo de Myers- 
Briggs, por sus siglas en inglés: 
MBTI (Myers-Briggs Type Indica-
tor), representan una técnica de 
evaluación psicométrica en la que 
por medio del análisis de 4 dicoto-
mías, se pueden generar 16 perfiles 
o tipos de personalidad. Es impor-
tante identificar las dicotomías y sus 
significados para comprender el jue-
go de letras que presenta la prueba 
al momento de identificar un tipo de 
personalidad: 

Dicotomías
• Extroversión (E) o Introver-

sión (I)     
Atención y energía: De dónde 
se obtiene y se enfoca la ener-
gía o atención

• Sensación (S) o Intuición (N)
Información: Tipo de informa-
ción que se prefiere obtener y 
confiabilidad

• Pensamiento (T) o Senti-
miento (F)      
Toma de decisiones: Proce-
so de evaluación para toma 
de decisiones

• Juicio (J) o Percepción (P)
Estructura: Manejando el mun-
do externo   

La mayoría de las observaciones 
presentadas por los profesionales 
se enfocaron en la «Puesta en esce-
na» de los estudiantes. Este factor de 
evaluación se refiere a dos aspectos 
principales: Expresión oral y Pre-
sentación personal. La ponderación 
más baja se obtuvo en la Presenta-
ción personal, ya que según los pro-
fesionales, los estudiantes no porta-
ban indumentarias apropiadas para 
la presentación de sus proyectos, el 
lenguaje corporal evidenciaba inse-
guridad y los movimientos del estu-
diante en el espacio de exposición 
eran muy limitados y denotaban 
inseguridad y hasta cierto punto 
desconocimiento del tema expuesto.

4. Psicometría, Dicotomías 
e Indicadores para el 
análisis de las competencias 
profesionales de Liderazgo 
y Dirección Estratégica
Las evaluaciones psicométricas 
favorecen a la identificación y medi-
ción de características individuales 
y patrones de conducta en los suje-
tos de estudio. En este caso, se eva-
lúan aspectos de personalidad que 
se relacionan o dan pautas para el 
desarrollo de cualidades profesiona-
les como el Liderazgo y la Dirección 
Estratégica. 

La selección de las pruebas psico-
métricas adecuadas es una tarea 
que conlleva un estudio mucho más 
profundo y complejo, ya que no solo 
se trata de la identificación de la 
prueba psicométrica indicada, sino 
que a la hora de tabular los datos, 
pueda interpretarse la información 

41. Juan Carlos Argibay, 

«Técnicas Psicomé-

tricas. Cuestiones de 

Validez y Confiabi-

lidad» Subjetividad y 

Procesos Cognitivos, no. 

8 (2006):undefined-un-

defined. Ameli·Ca, 

http://portal.amelica.

org/ameli/jatsRe-

po/339630247002
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Tipos de personalidad según las diferentes combinaciones 
de las dicotomías:      
Tabla 9. Clasificaciones de los diferentes tipos de personalidad según 
el MBTI     

Analistas: Diplomáticos:

INTJ - Arquitecto INFJ - Abogado

INTP - Lógico INFP - Mediador

ENTJ - Comandante ENFJ - Protagonista

ENTP - Innovador ENTP - Innovador

Centinelas: Exploradores: 

ISTJ - Logista ISTP - Virtuoso

ISFJ - Defensor ISFP - Aventurero

ESTJ - Ejecutivo ESTP - Emprendedor

ESFJ - Cónsu ESFP - Animador

Fuente: www.16personalities.com

Para la evaluación de los diferentes tipos de personalidad según las dicoto-
mías de MBTI en los estudiantes del décimo ciclo, se compartió una serie de 
preguntas que presenta diferentes opciones de selección en par que repre-
sentan las preferencias según las diferentes dicotomías, posterior al análisis 
de las selecciones arbitrarias, se identifican las que fueron seleccionadas en 
su mayoría y se definen los juegos de letras que representan a cada uno de 
los 16 tipos de personalidad. 

Características según las dicotomías
Tabla 8. Características de personalidad según cada dicoto-
mías del MBTI   

Extroversión Introversión

Iniciador, Expresivo, Ac-
tivo, Entusiasta

Receptor, Reservado, Re-
flexivo, Tranquilo

Sensación Intuición

Concreto, Realista, Prác-
tico, Experiencial

Abstracto, Imaginati-
vo, Conceptual, Teórico

Pensamiento Sentimiento

Lógico, Razonable, Inqui-
sitivo, Crítico, Firme

Empático, Compasivo, Com-
placiente, Tolerante

Juicio Percepción

Sistemático, Planeador, Pro-
gramado, Metódico

Informal, Abierto, Espon-
táneo, Emergente

Fuente: www.16personalities.com

Resultados de evaluación MBTI en estudiantes del décimo ciclo de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico     
Técnica: MBTI - Indicadores Myers-Briggs
Muestra: 15 estudiantes PG2
Aspectos Evaluados: Dicotomías E, I, S, N, P, F, J, P
• Cómo enfocan su atención u obtienen su energía (extraversión o 

introversión).
• Cómo perciben o toman la información (sensación o intuición).
• Cómo prefieren tomar decisiones (pensamiento o sentimiento).
• Cómo se orientan hacia el mundo exterior (juicio o percepción).
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Resultados de Dicotomías específica
Tabla 11. Resultados según dicotomías del MBTI presentadas en los estu-
diantes de la LDG 

Extroversión Introversión

60% 40%

Sensación Intuición

13% 87%

Pensamiento Sentimiento

33% 67%

Juicio Percepción

40% 60%

Fuente: Elaboración propia

Resultados de tipos de personalidad en porcentajes 
Tabla 10. Resultados de tipos de personalidad de estudiantes de la LDG 
según el MBTI      

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

0% 0% 13% 7%

ISTP ISFP INFP INTP

0% 7% 13% 0%

ESTP ESFP ENFP ENTP

0% 0% 27% 13%

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

7% 0% 7% 7%

Fuente: Elaboración propia
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nadas. Según los resultados de 
la muestra evaluada, el 60% de 
los estudiantes demuestran una 
preferencia por la Percepción, 
por lo que en su mayoría son 
estudiantes que se caracterizan 
por la informalidad, la apertu-
ra, la espontaneidad y el sentido 
de emergencia. El 40% restante 
representa el Juicio, por lo que 
son estudiantes que se carac-
terizan por la sistematización, 
planeación, programación y 
métodos previo a la realización 
de cualquier tarea o acción.

5. Evaluación del Desarrollo 
de Competencias y 
perfil de egreso según 
estudiantes del décimo 
ciclo de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico
Gracias a la aplicación de diferen-
tes instrumentos a partir de téc-
nicas diferentes, se pueden iden-
tificar ciertos aspectos específicos 
para el desarrollo de competencias 
profesionales en estudiantes de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, en 
especial de las competencias de 
Liderazgo y Dirección Estratégica. 
Tomando en cuenta que las mues-
tras estudiantiles evaluadas durante 
el desarrollo de la investigación son 
individuos pertenecientes al décimo 
ciclo de la carrera, se busca gene-
rar una especie de perfil de egreso 
comprobado con base en resultados 
de diversas evaluaciones y no úni-
camente la creación de un perfil de 
egreso basado en la proyección del 
desarrollo de las competencias, sin 
una medida certera y objetiva. 

Análisis de los resultados 
de dicotomías:
• Atención y Energía:

Según los resultados de los tipos 
de personalidad y sus porcenta-
jes respectivos en dicotomías, se 
concluye que el 60% de la mues-
tra evaluada representan carac-
terísticas de Extroversión, por 
lo que enfoca su atención en el 
exterior, posee buenas habilida-
des interpersonales y expresivas, 
mientras que el 40% restante, 
representa las características de 
Introversión, por lo que son indi-
viduos más receptivos, reserva-
dos y reflexivos.

• Información: 
El 87% de la muestra evaluada 
presenta una preferencia muy 
notoria por la intuición en com-
paración con el 13% que presen-
tan una preferencia por la sen-
sación. Esta dicotomía específica 
evidencia el porqué muchos de 
los perfiles del diseño gráfico no 
son tan receptivos a la retroali-
mentación externa, ya que las 

características de los individuos 
que prefieren la obtención de la 
información a partir de la intui-
ción se relacionan con la capaci-
dad de orientar su confianza en 
la opinión propia. 

• Toma de decisiones: 
El 67% de la muestra evaluada 
identifica una clara preferencia 
por los sentimientos y emocio-
nes, que por la lógica y la razón 
para la toma de decisiones. La 
sensibilidad, la empatía y la 
emoción, son características que 
describen la preferencia de esta 
dicotomía. El 33% restante tienen 
preferencia por el pensamiento.

• Estructura: 
Este aspecto específico de las 
dicotomías analizadas en el 
modelo de Myers-Briggs repre-
senta las características más 
importantes para la Dirección 
Estratégica, ya que es a partir 
del Juicio o de la Percepción que 
el individuo toma decisiones 
para realizar acciones determi-
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Tabla 12. Resultados de Evaluación de Opinión estudiantil acerca del Perfil de Egreso de estudian-
tes de la LDG

¿Considera que con lo 
aprendido en la Uni-
versidad puede des-
empeñarse en cual-
quier rol del Diseño?

¿Qué aspectos re-
cuerda más durante 
su desarrollo acadé-
mico en la Escuela 
de Diseño Gráfico?

¿En qué aspectos 
considera usted 
que le preparó la 
Universidad?

¿En qué aspectos 
considera usted 
que no le preparó 
la Universidad?

1. Proyectos de 
Integración

Saber Ser: Saber Ser: 

Sentido de 
Responsabilidad

Liderazgo

2. Docentes Autodescubrimiento Organización

Proyección 
Social / Empatía

Planificación

3. Metodologías 
de enseñanza

Administración

Sí 60% Saber Hacer: Dirección Estratégica

4. Trabajo en equipo Producción / 
Trabajo Operativo

No 40% Diseño Editorial Saber Hacer: 

5. Rayarte Composición 
Tipográfica

Procesos Litográficos

Manejo de Softwares Diseño Web

6. Clientes reales Fotografía Modelado 3D

Branding Producción Audiovisual

7. Auxiliaturas Animación Animación

Cada una de las herramientas utilizadas presenta una serie de aspectos dife-
rentes, que generan información más amplia y detallada según las diferentes 
teorías que participan en su análisis, sin embargo, no puede generarse un 
perfil de egreso únicamente a partir de las evaluaciones que sopesan teorías 
internacionales, sin tomar en cuenta la opinión específica de quienes confor-
man el cuerpo estudiantil próximo a egresar de la Escuela de Diseño Gráfico. 

A continuación se presenta un análisis de los resultados de la evaluación 
cualitativa, de opinión y percepción acerca del perfil de egreso por parte 
de una muestra de nueve estudiantes del décimo ciclo de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico. Los aspectos evaluados van en relación con 3 preguntas 
abiertas en las que se busca evidenciar qué factores principales se mantienen 
en la memoria del estudiante previo a su egreso, la opinión de la preparación 
brindada por parte de la Escuela de Diseño Gráfico y los aspectos en los que 
el estudiante considera que la carrera le preparó y en cuáles no. 
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¿Considera que con lo aprendido 
en la Universidad puede desem-
peñarse en cualquier rol del Dise-
ño? El 60% de la muestra evaluada 
considera que sí, mientras el 40% 
restante considera que no. 

En cuanto a los aspectos más recor-
dados durante el desarrollo acadé-
mico en la Escuela de Diseño Gráfi-
co, los estudiantes coinciden en una 
serie de respuestas enlistadas en el 
orden de prioridad según su apari-
ción en los diversos instrumentos, 
iniciando con los Proyectos de Inte-
gración, Las experiencias buenas y 
malas con los docentes, las diferen-
tes metodologías de enseñanza (al 
igual que con el aspecto docente, 
buenas y malas; no se especifica). 
Los Trabajos en equipo como una 
experiencia negativa, (inequidad 
en la cantidad de trabajo que cada 
uno de los integrantes del equipo 
realizaba, la ponderación grupal, 
la división de tareas, entre otros 
aspectos), pero importante para el 
desarrollo profesional. El Congreso 
de Comunicación Visual: Rayarte, 

es una de las respuestas más popu-
lares presentada por los estudian-
tes; este congreso de comunicación 
visual consiste en la organización 
estudiantil de ponencias, talleres y 
actividades de diseño gráfico a nivel 
nacional; este congreso representa 
una oportunidad para los estudian-
tes del quinto ciclo de la LDG para 
poder planificar, gestionar y dirigir 
eventos nacionales para la indus-
tria del Diseño; este ejercicio es 
una excelente oportunidad para el 
desarrollo de competencias profe-
sionales en los estudiantes, ya que 
les permite experimentar funciones 
gerenciales en un entorno profesio-
nal, ya que además de tener la guía 
académica, son ellos quienes deben 
llevar a cabo todas las funciones 
necesarias para hacer que el evento 
funcione; Sin embargo muchos de 
los comentarios acerca del congreso 
Rayarte, se refieren a este como una 
experiencia estresante y agobiante, 
especialmente por la falta de orga-
nización de los mismos docentes 
quienes dirigen esta actividad desde 
la universidad. Este tipo de comen-

¿Considera que con lo 
aprendido en la Uni-
versidad puede des-
empeñarse en cual-
quier rol del Diseño?

¿Qué aspectos re-
cuerda más durante 
su desarrollo acadé-
mico en la Escuela 
de Diseño Gráfico?

¿En qué aspectos 
considera usted 
que le preparó la 
Universidad?

¿En qué aspectos 
considera usted 
que no le preparó 
la Universidad?

Campañas Publicitarias

8. Actividades 
extracurriculares

Saber Conocer: Proyectos Reales

Metodologías de 
Investigación 

Presupuesto

9. Contenidos Conceptualización 

Análisis Saber Conocer: 

10. Equipo e 
Infraestructura

Visión Regional Investigación

Validación / 
Instrumentos 
de Valoración

Mercadeo

Metodologías 
e Información 
actualizada

Visión Contemporánea

Proyección

Tecnología

Fuente: Elaboración propia
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tarios también pudo observarse en 
las respuestas orientadas a los Pro-
yectos de Integración. 

Seis de los diez factores principales 
mencionados en las respuestas de 
los estudiantes para esta pregunta, 
sugieren actividades que fomentan 
el desarrollo de competencias pro-
fesionales. Esto puede corroborarse 
también con los resultados presen-
tados en los análisis de opinión rea-
lizados a los docentes y estudiantes. 
(Ver Figuras 7 y 24) 

Según los aspectos en los que los 
estudiantes consideran que la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico sí les pre-

paró, la mayoría de las cualidades 
presentadas están englobadas en el 
Saber Hacer, que se refiere básica-
mente a la parte operativa;  Saber 
Conocer que se evidencia en la parte 
conceptual, metodológica y analíti-
ca y por último en el Saber Ser que 
prioriza el sentido de responsabi-
lidad y la empatía, dos categorías 
propias del liderazgo; así mismo 
los resultados de los aspectos en los 
que los estudiantes consideran que 
la Licenciatura en Diseño Gráfico no 
les preparó, la mayoría de cualida-
des se presentan en el Saber Hacer 
y el Saber Conocer.
 

Con respecto al Saber Hacer, los 
estudiantes puntualizan en habi-
lidades y destrezas específicas de 
ciertas ramas del Diseño Gráfico; la 
mayoría de las respuestas se relacio-
nan con la especialidad Multimedia: 
Diseño web, Modelado 3D, Pro-
ducción audiovisual y Animación. 
Otras habilidades del Saber hacer 
mencionadas se relacionan con las 
ramas del Diseño Editorial: proce-
sos litográficos, y del Diseño Publi-
citario: Campañas publicitarias. 
Otra de las habilidades presentes 
en las respuestas de los estudiantes 
es la realización de presupuestos y 
los «proyectos reales», referentes 
a la realización de proyectos para 

clientes que funcionan en el ámbito 
laboral y profesional. 

Los aspectos del Saber Conocer para 
los que los estudiantes consideran 
que la LDG no les preparó, se pre-
sentan el tema de Investigación 
como elemento prioritario, segui-
do de este algunas destrezas que 
son parte de la labor investigativa, 
como los procesos de validación de 
la información, los instrumentos de 
valoración, metodologías e informa-
ción actualizada, entre otros. Otras 
respuestas hacían énfasis a procesos 
de mercadeo, tecnología, visión con-
temporánea y proyección de la EDG.

· Figura 7 | págin 52

· Figura 24 | págin 71

Segunda sección

La segunda sección de la investigación presenta un análisis deta-
llado de los programas e informes semestrales de las asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos de la red curricular de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico. Este análisis permite una visualización 
efectiva de las metodologías académicas y los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que favorecen o no al desarrollo académico de las 
competencias de Liderazgo, Gestión y Dirección Estratégica en los 
estudiantes de la EDG; además, presenta un modelo para el desa-
rrollo y la evaluación de estas competencias profesionales en los 
estudiantes a través de los diferentes ciclos de formación académica 
de la Licenciatura en DG.

Sección
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Capítulo 4: 
Evaluación 
y análisis de 
programas 
académicos

Evaluación y análisis de las 
actividades académicas que 
fomentan el desarrollo de las 
competencias profesionales, 
en comparación con las 
metodologías y programas 
de las asignaturas del Área 
de Métodos y Proyectos 
Para el cumplimiento del objetivo 
de «Identificar los factores y accio-
nes académicos que desarrollan 
competencias profesionales para el 
liderazgo y dirección estratégica en 
los estudiantes de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala», esta 
primera etapa presenta el análisis 
de las actividades académicas que 
fomentan el desarrollo de las com-
petencias profesionales a través de 
la definición de los modelos didác-
ticos idóneos para el desarrollo de 
competencias sugeridos por Sergio 
Tobón (con un énfasis académico y 
pedagógico general) y Jorge Frascara 
(con un énfasis directamente rela-
cionado a la enseñanza del Dise-
ño Gráfico). 

Esta información se presenta en 
tres ámbitos desarrollados desde 
los aspectos más generales, hasta 
los más específicos. Primero se defi-
ne la importancia del desarrollo de 
las competencias profesionales en el 
ámbito académico del Diseño Grá-
fico, posteriormente se evalúan las 
estrategias, metodologías y mode-
los académicos para el desarrollo de 
competencias profesionales, según 
el modelo de formación basado en 
competencias; para finalizar con el 
análisis de las estrategias, metodo-
logías y modelos académicos para el 
desarrollo de las competencias pro-
fesionales según los programas aca-
démicos de las asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos de la LDG. 

Capítulo 4
Evaluación y análisis 
de programas académicos

112 | Capítulo 4
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Jorge Frascara presenta una impor-
tante reflexión en la enseñanza del 
diseño, haciendo una diferenciación 
básica entre los términos «formar» 
e «informar»: 

«La formación de un individuo se 
basa en la adquisición o el desarro-
llo de habilidades básicas, no en la 
transmisión de información. Sin el 
desarrollo personal, no hay forma-
ción, sólo acumulación de infor-
mación. La información permite a 
las personas saber cómo hacer algo 
pero no necesariamente resulta en 
el desarrollo de habilidades pro-
fesionales».43

El diseño gráfico en la academia 
permite la identificación inmediata 
en la orientación de la enseñanza 
en relación a los tres saberes pre-
sentados por Sergio Tobón.44 El 
Saber hacer implica la enseñanza y 
el desarrollo de las diferentes téc-
nicas y métodos para la ejecución y 
producción del diseño gráfico; «las 
destrezas del individuo, el manejo 
de técnicas, la implementación y 

aplicación de procedimientos.»45 
La mayor parte de los esfuerzos en 
la enseñanza del diseño gráfico se 
inclinan mayoritariamente al desa-
rrollo del Saber hacer, ya que es 
fácilmente comprobable, palpable y 
evaluable; «el diseño está o no eje-
cutado adecuadamente», «la pieza 
gráfica hace uso correcto o no de 
las técnicas gráficas», «el individuo 
es o no talentoso en la elaboración 
de una pieza gráfica»…, etc. 

El Saber conocer por su parte, repre-
senta el conocimiento y la compren-
sión cognitiva de las teorías relacio-
nadas y los conceptos específicos.46 
El Saber conocer se ve evidenciado 
en los esfuerzos académicos del 
diseño gráfico por la enseñanza de 
las diversas teorías complementa-
rias, el conocimiento de la historia y 
los diferentes contextos del diseño. 
Limitándose únicamente a estrate-
gias de transmisión de información, 
que más allá de fomentar la for-
mulación de preguntas científicas 
en los individuos, da respuestas a 
preguntas previamente estableci-

1. La importancia del desarrollo 
de competencias profesionales 
en la enseñanza académica 
del Diseño Gráfico a través 
de los tres saberes
El desarrollo de competencias pro-
fesionales es un factor implícito en 
la enseñanza de cualquier materia, 
y la enseñanza del diseño gráfico no 
es la excepción. A pesar de que el 
diseño gráfico es una carrera cen-
trada en gran parte en la ejecución 
de soluciones o productos gráficos, 
no enajena al profesional de los pro-
cesos de gestión, organización, pla-
nificación y evaluación de la pieza o 
piezas ejecutadas. 

Al igual que en el entorno profesio-
nal, cada uno de los pasos a seguir 
para la elaboración de un proyecto, 
los procesos académicos también 
sugieren el desenvolvimiento de 
diferentes habilidades; estas pueden 
o no estar presentes en uno o varios 
de los individuos de los equipos mul-
tidisciplinarios que participan en el 
proceso. Pero, ¿cómo identificar la 
tenencia de estas competencias para 

el desarrollo idóneo de los procesos 
en los entornos académicos?. La 
academia debe plantear un contexto 
específico lo más apegado a la rea-
lidad laboral, para poder identificar 
las diferentes competencias de los 
individuos, ya sea que posean una 
disposición impecable de las compe-
tencias requeridas o la identificación 
de áreas de oportunidad y mejora 
para fomentar su desarrollo.

Por la naturaleza ejecutora del dise-
ño gráfico se piensa, grosso modo, en 
una profesión productora de piezas 
o productos gráficos; por lo que la 
enseñanza del diseño gráfico gene-
ralmente se limita al desarrollo de 
las artes plásticas, habilidades grá-
ficas, técnicas digitales, manejo de 
softwares especializados (también 
llamados softwares CAD)42, entre 
otros aspectos, dejando en segundo 
plano la visión estratégica o científi-
ca que la academia debe fomentar; y 
si lo hace, se limita a la transmisión 
de información y no al desarrollo 
y evaluación de competencias y/o 
habilidades específicas. 

42. Softwares CAD: 

Computer-Aided Design: 

Programas de diseño 

asistido por computa-

dora.

43. Jorge Frascara, Ense-

ñando diseño (Buenos 

Aires: Infinito, 2018), 

56.

44. Sergio Tobón, «Tres 

saberes para el des-

empeño idóneo», en 

Formación basada en 

competencias (Madrid: 

Ecoe, 2013), 190 - 210.

45. Tobón, Formación…, 

191.

46. Tobón, Formación…, 

194.
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blemas reales de diseño. Esto genera 
un escalofriante cuestionamiento, 
¿para qué sirve la teoría en una pro-
fesión netamente proyectual?»48 

La correlación de estos dos saberes 
como factores académicos y profe-
sionales genera en el individuo un 
pensamiento mucho más crítico y 
amplio, alejándose de la perspectiva 
de la práctica ejecutora tradicional 
del diseño gráfico. Si bien, las com-
petencias de liderazgo y dirección 
estratégica no se desarrollan en 
esta fase, esto representa un paso 
importante en la generación del 
pensamiento crítico, el análisis y 
la concepción del diseño más allá 
de la ejecución, dando inicio a una 
idea generalizada de la gestión del 
diseño como un proceso complejo e 
interdisciplinario. 

Jorge Frascara también se pronun-
cia en relación a la unión del Saber 
hacer y el Saber conocer en el dise-
ño gráfico, con la premisa de que 
no es posible hacer buen diseño sin 
investigar. Tomando el «hacer buen 

diseño» como la ejecución en sí de 
una pieza gráfica (o el Saber hacer), y 
el «investigar» como el conocimien-
to, comprensión y aplicación de la 
información, datos o teorías que 
sustentan la efectividad del mismo 
(el Saber conocer); «El acto de dise-
ñar y el acto de investigar se trenzan 
en el proceso de diseño. Se puede 
hacer un diseño aceptable sin inves-
tigación, pero no se puede hacer una 
solución óptima». Además, agrega la 
importancia de la investigación para 
el hallazgo de soluciones confiables 
y principalmente para la defensa de 
las ideas, estrategias y decisiones 
gráficas frente a un cliente,49 lo que 
finalmente evidencia la importancia 
del proceso de gestión integral del 
diseño, llevando el foco de atención 
al último de los saberes y el que evi-
dencia en sí la capacidad profesional 
de los individuos: el Saber ser. 

Mucho se conoce acerca de las eva-
luaciones del Saber hacer y el Saber 
conocer, sin embargo es el Saber ser 
el más complejo de los tres por su 
estrecha relación con las actitudes 

das. Por lo que el Saber conocer en 
el diseño gráfico no representa una 
función educativa, sino una función 
instruccional. Frascara agrega:
«Hablemos primero de instrucción y 
educación: la instrucción y la edu-
cación son dos cosas muy diferentes. 
Instruir es informar para actuar. 
Educar es fomentar el desarrollo de 
un juicio independiente y la adopción 
de valores culturales…» 47

El Saber conocer en el ámbito aca-
démico del diseño gráfico también 
es un factor que representa una 
fácil evaluación según los modelos 
tradicionales de la enseñanza, ya 
que se limita en la mayor parte de 
los casos, a evaluaciones teóricas 
tradicionales de memorización; el 
limitado, apresurado y competiti-
vo ámbito profesional del diseño 
por su parte, descarta la participa-
ción de procesos investigativos en 
la ejecución del diseño gráfico por 
los requerimientos inmediatos de 
la ejecución del mismo. Prueba de 
ello es la limitada existencia de pro-
yectos de investigación y generación 

de conocimiento teórico y científico 
para el diseño gráfico.

Fabián Saucedo, en su ensayo de 
Investigación y desarrollo en el 
diseño gráfico, presenta esta pre-
ocupación en el ámbito profesional 
latinoamericano del diseño, expre-
sando que uno de los principales 
problemas en la enseñanza del 
diseño «es el distanciamiento que 
existe entre la teoría y la práctica». 
La correlación entre el Saber hacer 
y el Saber conocer en la práctica 
del diseño gráfico en la industria 
parece ser inexistente, por lo que 
en el desempeño tanto académico 
como profesional, los individuos 
son capaces de ejecutar excelentes 
piezas visuales sin un fundamen-
to teórico sustentable y debatible. 
Saucedo añade: «Con frecuencia se 
entiende a la teoría del diseño como 
un apartado obligatorio en la currí-
cula universitaria el cual es ajeno 
a la práctica diaria de la profesión. 
Como consecuencia, nuestros alum-
nos absorben elementos conceptua-
les sin saber cómo aplicarlos en pro-

47. Frascara, Enseñan-

do…, 26.

48. Fabián Bautista 

Saucedo, «Investiga-

ción y desarrollo en el 

diseño gráfico», Actas 

de Diseño, No.8 (2009): 

82-84.

49. Frascara, Enseñan-

do…, 27.
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Frascara presenta un análisis de la 
función académica de las univer-
sidades y escuelas del diseño grá-
fico en Latinoamérica y señala la 
importancia de la formación para la 
inserción en el lugar de trabajo y la 
educación para el avance del conoci-
miento en el campo del diseño; Fras-
cara además presenta una inquietud 
ante la aspiración que deben tener 
las universidades en función de la 
formación de los estudiantes más 
allá de los requisitos mínimos del 
ejercicio profesional y el mercado 
actual. Los estudiantes deben tam-
bién estar preparados para liderar el 
aprendizaje futuro y enfrentar nue-
vos retos y abrir nuevos territorios.52 
Sin embargo esto no será posible sin 
el desarrollo de las competencias 
profesionales; si no se exhorta o 
motiva al estudiante a ser gestor de 
sus propias oportunidades y a lide-
rar los nuevos mercados.

«¿Y ahora?, ¿hacia dónde ir?... Los 
programas multidisciplinarios no 
son suficientes. La enseñanza del 
diseño mismo requiere enfoques 

exigentes y responsables. La inte-
gración del conocimiento debe 
tener lugar en contextos reales, en 
producciones de diseño que afecten 
a personas reales, que pongan a 
prueba las habilidades y los conoci-
mientos de estudiantes y docentes, 
y donde las exigencias de la realidad 
puedan ayudar a los estudiantes a 
convertirse en los diseñadores que 
la sociedad de hoy necesita.» 53

y competencias del individuo; el 
Saber ser en el ámbito profesional 
en general y también del diseño 
gráfico, representa una serie de 
competencias que engloban el per-
fil idóneo: pensamiento positivo, 
gestión y autogestión, automotiva-
ción, autoconfianza, comunicación 
asertiva, etc.50 Las competencias 
de pensamiento crítico, síntesis, 
gestión, dirección, análisis, entre 
otras, son algunos de estos factores 
ideales. Sin embargo, esta es la parte 
más compleja de los saberes: la eva-
luación del Saber ser. Si el desarrollo 
de las competencias profesionales 
en el individuo ya supone una árdua 
tarea, la evaluación del desarrollo 
de las mismas es una tarea aún más 
compleja, ya que deben evaluarse 
factores actitudinales que varían 
según los diferentes contextos aca-
démicos y profesionales. 

La importancia de conducir activi-
dades académicas en relación a la 
solución de problemas y/o necesi-
dades reales y contemporáneos del 
ámbito laboral, acerca a los indivi-

duos a interactuar con posibles pro-
blemáticas en las que deben utilizar 
ciertas competencias para poder lle-
gar a una solución ideal. Los aspec-
tos esenciales del diseño, conside-
rados también como su columna 
vertebral según Jorge Frascara son: 
«La identificación de necesidades, la 
definición de objetivos y la planifi-
cación de procesos»51 Estos no solo 
representan los aspectos esenciales 
para la ejecución del diseño, sino 
también sugieren abiertamente un 
proceso de gestión, dirección y pla-
nificación estratégica por parte de 
los individuos, por lo que si estos no 
poseen las competencias requeridas 
para la definición de estos aspectos, 
su labor profesional no es efectiva. 
Por lo general durante la ejecución 
de proyectos de diseño, los estu-
diantes no tienen la libertad de 
identificar estos factores, ya que se 
proveen guías tan específicas que no 
dan lugar al pensamiento gerencial 
del individuo, más bien lo limitan a 
resolver necesidades, ejecutar ins-
trucciones y estrategias previamen-
te establecidas. 

50. Tobón, Formación…, 

202 - 203.

51. Frascara, Enseñan-

do…, 57.

52. Frascara, Enseñan-

do…, 57.

53. Frascara, Enseñan-

do…, 52.
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Las diferentes variaciones entre 
proyectos a corto, mediano y lar-
go plazo en la academia, proyectos 
individuales y en equipo, proyectos 
multidisciplinarios con equipos con-
formados por estudiantes de otros 
niveles e incluso de otras carreras,55 
fomentan el desarrollo de las com-
petencias profesionales del diseño 
gráfico requeridas en el ámbito pro-
fesional, ya que estas prácticas son 
habituales en los entornos laborales 
contemporáneos. «Tanto en los pro-
yectos largos como en los cortos los 
estudiantes deben tocar diferentes 
temas, de manera que la experien-
cia de todos sirva para enriquecer 
el currículum: hacer que todos los 
estudiantes hagan lo mismo impli-
ca perder el potencial pedagógico de 
la clase.»56

Existe una serie de estrategias 
docentes específicas para la for-
mación y el desarrollo de diversas 
competencias profesionales, Sergio 

Tobón sugiere que para la definición 
de estas estrategias se deben dise-
ñar e implementar los criterios de 
desempeño, los saberes esenciales, 
las evidencias requeridas, el rango 
de aplicación y los procesos implica-
dos en el desempeño idóneo.57

Algunos de los componentes didác-
ticos más relevantes para la forma-
ción y el desarrollo de competencias 
profesionales de gestión, dirección 
y liderazgo en el ámbito del diseño 
gráfico, están estrechamente liga-
dos a procedimientos docentes pla-
neados y sistemáticos, en los que los 
estudiantes asumen la formación de 
los componentes de la competencia 
con un sentido personal, crítico y 
proactivo, desde la visión de su pro-
yecto de vida.58

2. Estrategias, metodologías 
y modelos académicos para 
el desarrollo de competencias 
profesionales sugeridas 
por el modelo de formación 
basado en competencias
La importancia del desarrollo de 
competencias profesionales en la 
enseñanza académica del diseño 
gráfico va más allá de los reque-
rimientos de empleabilidad en el 
ámbito laboral contemporáneo; la 
importancia de este tema se centra 
principalmente en el desarrollo de 
las competencias requeridas para 
la labor del diseño gráfico como tal. 
La multidisciplinariedad y versa-
tilidad del diseño gráfico sugieren 
prácticas poco convencionales en 
la ejecución de esta labor: la habili-
dad de trabajar en varios proyectos 
al mismo tiempo y la multitarea, el 
manejo de los insumos y recursos, el 
contacto con el cliente, la gestión de 
los cambios y correcciones, etc, dan 
un mayor realce a la importancia de 
desarrollar competencias necesarias 
para la gestión y dirección estraté-
gica en los estudiantes. 

«La competencia necesaria para 
organizar su tiempo y dedicación, 
manteniendo al menos dos pro-
yectos progresando en paralelo, es 
parte de las competencias que los 
estudiantes deben desarrollar.» El 
diseño de flujogramas y cronogra-
mas en la gestión de los proyectos 
de diseño es fundamental, ya que 
el desarrollo de proyectos y acti-
vidades simultáneas y sucesivas 
es típica de los requerimientos de 
cualquier entorno laboral del diseño 
gráfico. Para el desarrollo de estas 
competencias profesionales en la 
academia, Jorge Frascara sugiere 
la elaboración de proyectos de lar-
ga duración, ya que estos obligan 
al estudiante evaluar y gestionar 
insumos y recursos, a planificar 
tiempos, etapas, tareas y objetivos a 
corto y largo plazo,54 a diferencia de 
los proyectos cortos en los que no se 
evidencian los procesos de gestión 
completamente, seguidos de guías 
que describen paso a paso las etapas 
del proyecto. 

54. Frascara, Enseñan-

do…, 46.

55. Frascara, Enseñan-

do…, 46.

56. Frascara, Enseñan-

do…, 47.

57.  Tobón, Formación…, 

222 - 223.

58. Tobón, Formación…, 

226.
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Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias
La personalización
El componente didáctico que fomenta esta visión única e individual del desarrollo académico de las 
competencias es la Personalización. En la siguiente figura, se presentan recomendaciones específicas 
para favorecer el desarrollo de competencias específicas en relación al individuo en sí y cómo este 
puede apropiarse de la competencia con un sentido personal. 

Nombre Descripción Beneficios Recomendaciones 
para su uso

Articulación al pro-
yecto ético de vida.

Consiste en orientar a 
los estudiantes para que 
relacionen la compe-
tencia por aprender 
con sus necesidades 
personales y metas.

• Permite que la 
competencia deje de 
ser un asunto por 
ser un asunto por 
ser aprendido desde 
fuera para convertirse 
en una meta dentro 
de la autorrealiza-
ción personal.

• Favorece el compro-
miso del estudiante 
y su autonomía.

• Permite que la 
competencia deje de 
ser un asunto por 
ser un asunto por 
ser aprendido desde 
fuera para convertirse 
en una meta dentro 
de la autorrealiza-
ción personal.

• Favorece el compro-
miso del estudiante 
y su autonomía.

Facilitación de la ini-
ciativa y de la crítica

Es facilitar el espacio, las 
intenciones pedagógicas 
y los recursos necesarios 
para que los estudian-
tes tomen la iniciativa 
en la formación de la 
competencia, aportando 
su gestión en la bús-
queda de la idoneidad.

• Permite que el estu-
diante asuma la for-
mación de la compe-
tencia desde la propia 
gestión de recursos. 

• Favorecer la mo-
tivación y el es-
píritu de reto.

• Brindar ejemplos de 
personas que han 
asumido la formación 
de las competen-
cias desde su propia 
iniciativa y los logros 
que han tenido.

• Orienta a los estu-
diantes en la gestión 
de recursos para 
apoyar la formación 
de sus competencias.

Figura 1. Estrategias didácticas para favorecer la personalización, propuestas por el modelo de formación basado en com-
petencias. Fuente. Sergio Tobón, Formación basada en competencias, 226.

La personalización como componente didáctico para el desarrollo de com-
petencias sugiere centrar la atención en el individuo para la apropiación 
de la información, marcando una antesala para el desarrollo de muchas 
competencias profesionales, sin embargo en el caso específico de las compe-
tencias de liderazgo, gestión y dirección estratégica, es necesario evaluar al 
individuo en un equipo de trabajo en el que pueda experimentar el ejercicio 
de las mismas; coordinar recursos y tiempos, dirigir estrategias específicas 
y liderar fases del proyecto en sí. 

La cooperación
El apoyo colectivo de un equipo de trabajo, o la influencia y el apoyo de 
más personas es un factor altamente importante para el desarrollo de las 
competencias profesionales. Las estrategias didácticas enfocadas en la labor 
colectiva favorecen el aprendizaje cooperativo de las competencias como 
la confianza entre los estudiantes, la comunicación asertiva (directa y sin 
ambigüedades), el respeto y la tolerancia, la valoración mutua del trabajo y 
liderazgo compartido entre los estudiantes. La Cooperación como compo-
nente didáctico para el desarrollo de las competencias profesionales permite 
el análisis y la evaluación de la complementariedad entre las competencias 
de los diferentes integrantes del equipo, además de la valoración del trabajo 
y de los logros en la construcción de la competencia.59

59. Tobón, Formación…, 

227 - 228.
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La actuación
Uno de los componentes didácticos más importantes para el desarrollo de 
las competencias profesionales es la constante práctica y evaluación en sí 
de las mismas. No puede evidenciarse la formación y el desarrollo de las 
competencias profesionales si estas no son llevadas a cabo en la práctica. 
En el caso académico, esta práctica debe ser supervisada en un entorno 
con directrices muy apegadas a la realidad laboral (como una actuación). 
Estrategias didácticas como el aprendizaje basado en problemas/proyectos 
(PBL por sus siglas en inglés: Problem/Project Based Learning), simulaciones 
o estudios de casos.

Nombre Descripción Beneficios Recomendaciones 
para su uso

Aprendizaje en equipo Busca generar el apren-
dizaje mediante la inte-
racción grupal con bases 
en: (1) selección de una 
actividad o problema; 
(2) organización de los 
estudiantes en pequeños 
grupos de acuerdo con 
la tarea y planeación del 
trabajo por realizar; (3) 
ejecución de las accio-
nes; (4) y supervisión del 
trabajo de cada uno de 
los grupos y ofrecimiento 
de asesoría puntual.

• Apoyo entre los 
mismos estudiantes 
en la formación de 
las competencias.

• Posibilita aprender a 
aprender mediante el 
abordaje de proble-
mas en equipo.

• Capacitar a los 
estudiantes en el 
trabajo en equipo. 

• Favorecer el de-
sarrollo de habili-
dades sociales.

• Orientar el trabajo 
grupal de acuerdo con 
las competencias que 
se pretenden formar.

Investigación en equipo Consiste en la forma-
ción de competencias 
mediante actividades 
investigativas realizadas 
en equipo (de 3 a 6 perso-
nas). Los pasos generales 
son: (1) selección de un 
problema por parte del 
grupo; (2) construcción 
del marco conceptual 
para entender el proble-
ma; (3) planeación de un 
conjunto de actividades 
para resolver; (4) defini-
ción de metas; (5) ejecu-
ción de las actividades 
de manera coordinada y 
con monitoreo docente; 
(6) sistematización de 
resultados y presentación 
del informe final, y (7) 
valoración de los resul-
tados y de la formación 
de las competencias.

• Posibilita aprender a 
investigar en equipo.

• Se forman compe-
tencias mediante el 
apoyo mutuo de los 
mismos estudiantes. 

• Se desarrolla mo-
tivación y espíritu 
de reto frente a la 
resolución de un de-
terminado problema.

• Ayudar a organi-
zar los grupos de 
tal modo que haya 
complementariedad.

•  Asesorar a los grupos 
para que todos sus 
miembros sean 
responsables tanto de 
actividades cognitivas 
y de indagación de 
información como de 
actividades manua-
les y ejecutorias.

• Orientar la planeación 
de las actividades para 
que su ejecución y 
sistematización estén 
dentro del tiempo del 
curso y sean factibles. 

Figura 2. Estrategias didácticas para favorecer la cooperación, propuestas por el modelo de formación basado en competencias. 

Fuente. Sergio Tobón, Formación basada en competencias, 229.
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Nombre Descripción Beneficios Recomendaciones 
para su uso

Simulación de activi-
dades profesionales

Consiste en realizar 
dentro del aula activida-
des similares a las que 
se realizan en el entorno 
profesional, con el fin de 
formar las competencias 
propuestas en el plan 
curricular. La simula-
ción de actividades se 
lleva a cabo al comien-
zo de la formación de 
competencias o cuando 
por diversos motivos 
no es posible asistir a 
los entornos reales.

• Permite compren-
der cómo se aplican 
las competencias. 

• Posibilita formar el 
saber ser, el saber 
conocer y el saber 
hacer en situaciones 
parecidas a las reales.

• El docente requiere 
tener un conocimiento 
profundo del entorno. 

• Tener como base 
una sistematización 
detallada de las acti-
vidades en las cuales 
se pone en acción 
la competencia por 
formar, con el fin de 
qué la simulación esté 
acorde con la realidad.

Estudio de casos Consiste en el análisis de 
una situación proble-
mática real o hipotética, 
con el fin de determinar 
las causas y efectos, 
realizar un diagnós-
tico claro y plantear 
posibles soluciones.

• Permite compren-
der un ámbito de 
aplicación de las 
competencias. 

• Facilita el desarrollo 
de competencias ar-
gumentativas, comu-
nicativas, propositivas 
e interpretativas.

• Ayuda a aprender a 
detectar problemas 
y a afrontarlos.

• Tener claridad en 
la exposición del 
caso con la informa-
ción que posibilite 
contextualizarlo. 

• Encauzar la discu-
sión en torno a las 
competencias que 
pretenden formar.

• Posibilitar que los 
estudiantes analicen 
cómo abordarían 
el problema si lo 
encontrasen en la vida 
cotidiana o laboral.

El aprendizaje Ba-
sado en problemas 
(Restrepo,2000b)

Consiste en analizar y 
resolver problemas reales 
mediante el trabajo en 
equipo, relacionados con 
los contenidos del curso.

• Ayuda a contextuali-
zar las competencias. 

• Contribuye a formar 
las competencias 
interpretativas, 
argumentativas y 
propositivas, así como 
la competencia de 
trabajo en equipo. 

• Permite construir ha-
bilidades de relación, 
planeación, búsqueda 
de información y 
prevención del futuro.

• El docente necesita 
conocer en profun-
didad el entorno.

• Los problemas requie-
ren tener aspectos 
retadores y deben 
despertar el interés 
en los estudiantes.

Figura 3. Estrategias didácticas para favorecer la actuación, propuestas por el modelo de formación basado en competencias. 

Fuente. Sergio Tobón, Formación basada en competencias, 231.

El desarrollo de las competencias 
profesionales en el entorno acadé-
mico representa la aplicación de una 
serie de estrategias unificadas, que 
favorecen el desempeño idóneo de 
los individuos. El cumplimiento de 
este tipo de estrategias para la for-
mación y desarrollo de las compe-
tencias desde la academia, favorece 
la visión del perfil profesional de 
los egresados en los ámbitos perso-
nal y laboral.

3. Estrategias, metodologías 
y modelos académicos para 
el desarrollo de competencias 
profesionales sugeridos 
por los programas de las 
asignaturas del área de 
Métodos y Proyectos de la red 
curricular de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico 
Los programas de las 11 asignatu-
ras (12 si se incluye la asignatura de 
Proyecto de Graduación 2, la cual se 
define como Diseño Visual 9 en la 
red curricular) del área de Métodos 
y Proyectos de la red curricular de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico, 
presentan una serie de factores que 
en conjunto representan el método 
pedagógico, las estrategias didácti-
cas, las técnicas de enseñanza y las 
actividades para cumplir los obje-
tivos académicos, cubrir las áreas 

temáticas y desarrollar las compe-
tencias específicas del área. 
Cada asignatura tiene como objetivo 
cumplir con las competencias defi-
nidas según la naturaleza del área 
de conocimiento, por lo que todas 
deben garantizar en conjunto la for-
mación y desarrollo de las siguientes 
competencias: 60

Competencias Genéricas: 
• Investiga, analiza y sintetiza la 

información pertinente al desa-
rrollo de proyectos de diseño.

• Se integra a grupos de traba-
jo  multidisciplinarios para la 
investigación.

• Conoce y aplica métodos de 
diseño.      

• Planifica y organiza en forma 
eficiente los recursos necesarios 
para el desarrollo de proyectos de 
diseño gráfico.

• Entabla relaciones eficientes con 
sus clientes, grupos objetivos, 
proveedores.

• Investiga y se adapta al contexto 
sociocultural del país.

Competencias Específicas:
• Identifica y utiliza las fuentes de 

información pertinentes al pro-
ceso de diseño.

60. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 12 de febrero de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.

Desarrollo académico de competencias profesionales | 129 128 | Desarrollo académico de competencias profesionales

• Utiliza las herramientas y téc-
nicas para el procesamiento de 
datos.      

• Interpreta la información y la 
aplica a los procesos de diseño.

• Sistematiza el proceso de 
diseño.         

• Planifica, ejecuta y evalúa pro-
yectos de diseño.

• Ident i f ic a  op or t u n id ades 
de mercado.  

• Gestiona proyectos y recursos.
• Presupuesta y cuantifica la for-

mulación y ejecución de sus pro-
puestas de diseño.

• Presenta y cotiza en forma técni-
ca sus propuestas de diseño.

• Muestra habilidades de liderazgo 
y capacidad de trabajo en equipo.

La primera incongruencia existen-
te entre los diferentes programas es 
la variación en la redacción de las 
competencias genéricas y específi-
cas del área de Métodos y Proyec-
tos presentadas por cada una de las 
asignaturas. Algunos de los progra-
mas de ciertas asignaturas incluso 
presentan competencias específi-
cas de la asignatura, mas no es el 
caso de todos.

Asignaturas del primer ciclo
La asignatura del área de Métodos 
y Proyectos que conforma el primer 
ciclo es «Investigación y Diseño 
1». Esta asignatura es de carác-
ter fundamental y por pertenecer 
al primer ciclo, no posee ningún 
prerrequisito.

Descripción: «Comunicación visual 
y sociedad, Métodos generales 
(Inducción – deducción) y aplicados 
a la investigación y diseño, Normas 
de uso común en la investigación 
documental: Selección de fuentes, 
citas y referencias. Investigación, 
Técnicas e instrumentos: Encues-
ta, entrevista, grupo focal y obser-
vación. Presentación de resultados: 
Textos, tablas y gráficas. Reporte de 
resultados (Elaboración de informes 
técnicos)».61

En la siguiente tabla, se presentan 
los aspectos didácticos principa-
les señalados en el programa de la 
asignatura de Investigación y Dise-
ño 1, referentes a la planificación 
del año 2019.

Tabla 1. Programa académico de la asignatura de Investigación y Diseño 1

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 1

Competencias Específicas 
de la Asignatura No presenta.

Áreas Temáticas

• Comunicación visual y sociedad.
• Métodos generales y aplicados a la investigación y diseño.
• Normas de uso común en la investigación bibliográfica y 

documental: Selección de fuentes, citas y referencias.
• Investigación aplicada: investigación para el diseño.
• Técnicas e instrumentos: Encuesta, 

entrevista, grupo focal y observación.
• Procesamiento cuantitativo y cualitativo de información 

y presentación de resultados: Textos, tablas y gráficas.
• Reporte de resultados (Elaboración de informes técnicos).

Descripción del Espacio Pedagógico

El espacio pedagógico de Métodos de Investigación y Diseño 
1 se enfoca en el desarrollo de competencias en relación a 
los elementos fundamentales de la investigación y diseño, 
con el propósito de permitir a los educandos lo siguiente: 
a) Identificar, procesar y utilizar conocimientos teóricos y 
datos empíricos haciendo uso de técnicas de investigación 
documental; b) Fundamentar, en evidencia, sus propuestas 
de diseño y comunicación visual; c) Tomar de decisiones 
informadas en procesos y proyectos de diseño; d) Recopilar, 
procesar, analizar, interpretar y presentar información de 
fuentes primarias y secundarias, utilizando técnicas de uso 
común en la investigación social y la investigación de mercados.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Este espacio pedagógico será desarrollado de manera que 
conduzca a la participación y reflexión. Esto implica revisar 
la teoría de los métodos y las técnicas de investigación 
documental y empírica, así como los métodos y técnicas 
de diseño. Para desarrollar los contenidos se proponen 
técnicas como las siguientes: diálogo didáctico, mapas 
conceptuales, ejercicios de análisis, investigación 
bibliográfica y de campo, cuadros sinópticos, solución de 
problemas, proyectos, debates, ensayos, entre otras.

Para facilitar el proceso se define un tema y problema general de 
investigación para todos/as los/as participantes.  Usualmente el 
tema y el problema coinciden con el proyecto de integración.

61. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 12 de febrero de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 1

Indicadores de Logro

• Muestra conocimientos consistentes sobre 
teoría de investigación y diseño.

• Aplica de manera correcta técnicas e 
instrumentos de investigación. 

• Identifica, procesa y utiliza información de diferentes fuentes 
de acuerdo a normas de uso común en la investigación. 

• Presenta información de manera organizada y con sustento 
teórico y empírico a través de informes de investigación. 

• Demuestra una actitud positiva hacia la objetividad 
de los resultados de investigación.

• Mantiene la confidencialidad de la información sobre 
personas que obtiene por medio de investigación.

• Es capaz de integrarse de manera eficaz a 
un grupo de trabajo e investigación.

Metodología de Evaluación

La nota final está constituida por la sumatoria de 
las diferentes pruebas y comprobaciones de lectura 
realizadas durante el semestre. Con fines formativos 
también se desarrollan diferentes ejercicios, así:
• Ejercicios en el aula: individuales y en grupo.
• Ejercicios fuera del aula: individuales y en grupo.

Evaluación diagnóstica:
Un ejercicio al inicio del semestre para establecer 
el grado de dominio de los conceptos de diseño 
adquiridos en el semestre anterior.

Evaluación formativa:
El docente retroalimenta a los estudiantes sobre el nivel de 
desempeño alcanzado y, de ser necesario, las acciones de mejora.

Evaluación sumativa:
Se asigna un valor numérico a cada prueba o comprobación 
de lectura en concordancia con el nivel de complejidad y el 
esfuerzo necesario para resolverlo. La acumulación de los 
puntos obtenidos constituye la nota de promoción del curso.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, programa de Investigación y Diseño 1, 2019.

La asignatura de Investigación y Diseño 1, tal y como se presenta en el programa oficial, está enfocada 
en el desarrollo de competencias exclusivas relacionadas a la labor investigativa en el diseño gráfico. 
Algunas de las metodologías de enseñanza-aprendizaje sugeridas por la asignatura son el diálogo 
didáctico, mapas conceptuales, ejercicios de análisis, investigación bibliográfica y de campo, cuadros 
sinópticos, solución de problemas, proyectos, debates, ensayos, entre otras.

Asignaturas del segundo ciclo
El área de Métodos y Proyectos en el segundo ciclo se conforma por la 
asignatura de «Investigación y Diseño 2». Esta asignatura es de carácter 
fundamental y posee como prerrequisito la aprobación de «Investigación 
y Diseño 1».

Descripción: «Comunicación visual como pensamiento, estrategia y crea-
tividad. Corrientes de pensamiento y métodos de diseño: objetividad / sub-
jetividad. El problema, la demanda, los objetivos, el contexto, el público, el 
tema. Dimensiones de diseño. Concepto de diseño. Estrategia y propuesta. 
Elaboración de informes».62

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Investigación y Diseño 2, referentes 
a la planificación del año 2019.

62. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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Tabla 2. Programa académico de la asignatura de Investigación y Diseño 2 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 2

Competencias Específicas 
de la Asignatura

• Fundamenta propuestas de comunicación 
visual en métodos de diseño.

• Aporta soluciones a problemas de comunicación basadas en la 
aplicación de métodos y técnicas de investigación y diseño.

Áreas Temáticas

• Investigación y Diseño, Comunicación visual
• Problematización en los métodos de diseño
• El marco de referencia en los métodos de diseño
• Producción inmaterial y material del diseño
• Creatividad y soluciones de diseño
• Evidencia para la toma decisiones en 

diseño (prototipos y validación)

Descripción del Espacio Pedagógico No presenta. 

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

El desarrollo de la asignatura favorece la participación y 
reflexión, a través de la combinación de teoría y práctica, 
los contenidos se desarrollan a través de la lectura y diálogo 
sobre los temas de estudio, así como la experimentación 
de las etapas de un método de diseño. El proceso es 
apoyado con exposiciones y asesoría del profesor.

Indicadores de Logro No presenta. 

Metodología de Evaluación

Se utiliza autoevaluación, co-evaluación y 
heteroevaluación. Los momentos de la evaluación 
se complementan de la siguiente manera:

Evaluación diagnóstica:
Un ejercicio al inicio del semestre para establecer 
el grado de dominio de los conceptos de
investigación y diseño adquiridos en el semestre anterior.

Evaluación formativa:
El docente retroalimenta a los estudiantes sobre 
el nivel de desempeño alcanzado y, de ser
necesario, las acciones de mejora

Evaluación sumativa:
La nota final está constituida por la sumatoria de los 
diferentes ejercicios de la totalidad del curso, entre éstos:
Ejercicios en el aula: individuales y en grupo
Proyecto de integración
Comprobaciones de lectura
Exámenes parcial y final
Ejercicios fuera del aula: individuales y en grupo.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, programa de Investigación y Diseño 2, 2019.

El programa de la asignatura de Investigación y Diseño 2, presenta infor-
mación general acerca de las metodologías de enseñanza-aprendizaje lleva-
das a cabo durante el desarrollo del curso. Se menciona la importancia del 
desarrollo de competencias relacionadas a la fundamentación de propuestas 
de comunicación visual y la solución de problemas de comunicación visual 
a través de la investigación. El programa presenta como metodologías de 
evaluación, las dinámicas individuales y en grupo, proyectos de integración 
entre diferentes asignatura, comprobaciones y exámenes.

Asignaturas del tercer ciclo
El tercer ciclo se conforma por la asignatura de «Lógica y Métodos Cuanti-
tativos» en el área de Métodos y Proyectos. Esta asignatura es de carácter 
fundamental y posee como prerrequisito la aprobación de la asignatura de 
Investigación y Diseño 2.

Descripción: «Comunicación visual basada en evidencia. Razonamiento 
lógico y cuantitativo. Aproximaciones cuantitativas y cualitativas en la 
investigación. Aplicación del análisis estadístico en la toma de decisiones 
(inferencia). Aplicaciones estadísticas computarizadas. Elaboración de 
informes de análisis estadístico e interpretación cualitativa».63

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Lógica y Métodos Cuantitativos, 
referentes a la planificación del año 2019.
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Tabla 3. Programa académico de la asignatura de Lógica y Métodos Cuantitativos  

LÓGICA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS

Competencias Específicas 
de la Asignatura

• Enjuicia argumentos relacionados con la 
comunicación visual para garantizar su consistencia 
y pertinencia con base en criterios de lógica.

• Construye evidencias cuantitativas para fundamentar la 
toma de decisiones informadas en procesos y proyectos 
de diseño utilizando software para estadística.

Áreas Temáticas

• Tratamiento de la información.
• Estadística descriptiva y de proporciones.
• Cálculo muestral a partir de varianzas 

cuantitativas y de proporciones.
• Aplicación de software estadístico.

Descripción del Espacio Pedagógico

La asignatura desarrolla competencias de comunicación 
visual vinculada a la sociedad a través del tratamiento lógico 
cuantitativo y cualitativo de la información para que los 
estudiantes generen propuestas asertivas para la toma de 
decisiones de proyectos de diseño. Lo anterior, a través de la 
aplicación de estrategias de recolección de datos. Además, la 
asignatura brinda a los estudiantes acercamientos a grupos 
objetivo a través de aproximaciones cuantitativas y cualitativas 
y con fines de resolución de problemas de comunicación visual. 

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

La asignatura se desarrollará utilizando metodología 
activa y participativa basada en la resolución de 
problemas, buscando promover el autoaprendizaje para 
formar profesionales competentes en el desarrollo de la 
comunicación visual. Entre las estrategias a emplear están:
• Aprendizaje basado en proyectos y 

Aprendizaje basado en problemas.
• Aprendizaje cooperativo.
• Asesoría individual.
• Resolución de problemas.
• Técnicas para el desarrollo del pensamiento complejo.
• Aplicación de guías de aprendizaje.

Indicadores de Logro

El estudiante: Aplica el razonamiento 
lógico en las propuestas de diseño. 
• Utiliza de manera efectiva software estadístico para el 

procesamiento, análisis e interpretación de información.
• Interpreta la información desde la perspectiva  lógica/

cuantitativa en la investigación del diseño.
• Toma decisiones durante el proceso de diseño con 

base en el análisis inferencial de información.

LÓGICA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS

Metodología de Evaluación

El profesor(a) establecerá las estrategias de evaluación 
valorando que sea un proceso integral, participativo y 
permanente; utilizando  autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.  En el proceso se realizará: evaluación 
diagnóstica para conocer los aprendizajes previos de los 
estudiantes, evaluación formativa que permitirá conocer los 
avances de aprendizaje y saber cuándo avanzar, detenerse o 
retroalimentar y  evaluación sumativa que permitirá a través de 
diferentes actividades asignar la nota numérica  para certificar 
los conocimientos aprendidos por los estudiantes. Es decir, la 
evaluación siempre buscará  la reflexión y mejora  del  proceso 
enseñanza y aprendizaje. Entre las estrategias de evaluación 
que se utilizarán están: mapas mentales, mapas conceptuales, 
diario reflexivo, portafolio, entre otras posibilidades

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Lógica y Métodos Cuantitativos, 2019.

El programa de Lógica y Métodos Cuantitativos presenta en la descripción del espacio pedagógico, la 
importancia del desarrollo de competencias de comunicación visual vinculadas a la sociedad a través 
del tratamiento lógico de la información para la generación de propuestas asertivas para la toma de 
decisiones en proyectos de diseño. Además, sugiere metodologías de enseñanza-aprendizaje como 
el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, 
resolución de problemas, técnicas para el desarrollo del pensamiento complejo, entre otras. 
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Asignaturas del quinto ciclo
El área de Métodos y Proyectos en el quinto ciclo se conforma por la asigna-
tura de «Mercadeo 1». Esta asignatura es de carácter fundamental y posee 
como prerrequisito la aprobación de las asignaturas de Lógica y Métodos 
Cuantitativos del tercer ciclo y Diseño Visual 3 del cuarto ciclo.

Descripción: «Mercado y desarrollo. Fundamentos conceptuales del mer-
cado y el desarrollo. Técnicas para la investigación de mercados. Desarrollo 
de productos. Proyecto de investigación de mercados. Conceptos económi-
cos. Qué es y cómo nace el mercado. El consumidor, el producto, canales 
de distribución. Introducción a las estrategias de ventas, mercadotecnia 
y publicidad. Proyecto de mercadeo. Elaboración de Informes técnicos».64

La siguiente tabla presenta los aspectos didácticos principales señalados en 
el programa de la asignatura de Mercadeo 1, referentes a la planificación 
del año 2019.

Tabla 4. Programa académico de la asignatura de Mercadeo 1   

MERCADEO 1

Competencias Específicas 
de la Asignatura No presenta. 

Áreas Temáticas

• Mercado y Desarrollo
• Tendencias Globales de Mercado
• Interpretación del Brief, Marcas Nacionales y Globales
• Segmentos de Consumidores: Locales y Globales
• Competencia
• Canales y Medios de Comunicación
• La Marca: Estrategias de Mercado, 

Marcas Nacionales y Globales
• Desarrollo de Estrategias de Comunicación Visual 

de acuerdo al análisis de un Estudio de Mercado

Descripción del Espacio Pedagógico

El espacio pedagógico de Mercadeo 1, propone que el educando 
adquiera los conocimientos básicos que en toda organización 
deben conocerse para orientar a la empresa a los diversos 
mercados, para la satisfacción del cliente, a través del análisis 
de nuevas tendencias que buscan la generación de relaciones 
rentables de largo plazo con los consumidores. Para ser exitoso 
en el proceso, es necesario desarrollar las estrategias adecuadas 
que permitan enfrentar los nuevos mercados y satisfacer al 
nuevo consumidor, así como conocer y estudiar a la competencia.

Debe desarrollarse durante el curso las competencias 
en relación a la contribución al desarrollo sostenible de 
manera crítica, con acciones responsables, manteniendo 
una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

• Análisis grupal e individual de Casos Locales y Globales
• Clases Magistrales
• Talleres en Clase
• Exposiciones

64. Facultad de Arquitec-
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MERCADEO 1

Indicadores de Logro

• Interpreta adecuadamente el Brief y Desarrolla una 
estrategia de comunicación visual eficaz para la marca.

• Conoce las nuevas tendencias de Mercado a nivel 
Global, para desarrollar ideas creativas

• Conoce los canales y medios de comunicación de 
adecuados para cada segmento de mercado

• Desarrolla ideas creativas para marcas nacionales 
de acuerdo a tendencias globales.

• Conoce los segmentos de consumidores y desarrolla piezas 
de comunicación visual adecuadas para cada segmento.

Metodología de Evaluación

La nota final está constituida por la sumatoria de los trabajos de 
la totalidad del curso. La evaluación se plantea en 3 momentos.

Evaluación Diagnóstica:
Un ejercicio al inicio del semestre para establecer el grado 
de dominio de los conceptos de mercados meta y análisis 
cuantitativos adquiridos en el semestre anterior.

Evaluación formativa:
En el anverso de cada proyecto el docente escribe 
las observaciones que considera necesarios como 
retroalimentación y como recurso de comunicación personal 
directa entre el docente y el estudiante. al estudiante

Evaluación sumativa:
Se asigna diferente valor a cada ejercicio en concordancia 
con el nivel de complejidad y el esfuerzo necesario para 
ejecutarlo. La acumulación de los puntos obtenidos 
constituyen la nota de promoción del curso.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Mercadeo 1, 2019.

La asignatura de Mercadeo 1 menciona la importancia del desarrollo de 
competencias en relación al desarrollo sostenible; sin embargo no menciona 
a qué competencias hace alusión. El programa sugiere como metodologías 
de enseñanza-aprendizaje, el análisis individual y grupal de casos locales y 
globales de mercadeo; clases magistrales, talleres y exposiciones.

Asignaturas del sexto ciclo
El área de Métodos y Proyectos en el sexto ciclo se conforma por las asig-
naturas de «Gerencia 1» y «Práctica Profesional». La asignatura de Gerencia 
1 es de carácter fundamental y posee como prerrequisito la aprobación de 
Mercadeo 1.  La asignatura de Práctica Profesional también es de carácter 
fundamental y posee como prerrequisito la aprobación de las asignaturas 
que conforman el quinto ciclo.

Descripción de Gerencia 1: «Administración y gestión de la comunicación 
visual. Fundamentos conceptuales de la administración y gestión. Proceso y 
elementos (planeación, organización, integración, control) de administra-
ción y gestión. Técnicas aplicadas a la administración y gestión. Proyecto de 
organizaciones lucrativas y no lucrativas de diseño. Elaboración de informes 
técnicos».65

65. Facultad de Arquitec-
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En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales señalados en el programa de la 
asignatura de Gerencia 1 referentes a la planificación del año 2019.

Tabla 5. Programa académico de la asignatura de Gerencia 1   

GERENCIA 1

Competencias Específicas 
de la Asignatura

A través de la participación en la asignatura 
de Gerencia 1, el estudiante:
• Está en capacidad para actuar en situaciones nuevas, 

identificar, planear y resolver problemas, toma de 
decisiones formulando y desarrollando proyectos.

• Capacidad creativa, trabajo en equipo y 
compromiso con su medio socio-cultura.

Áreas Temáticas

• Marco introductorio
• Administración y Gerencia
• Funciones administrativas, administración 

y gestión de la comunicación visual
• Planeación administrativa
• Planeación y Gerencia Estratégica
• Organización
• Administración y selección de recursos humanos
• Dirección
• Sistemas de cobro y negociación
• Sistemas de Evaluación y control
• Proyecto de organizaciones lucrativas 

y no lucrativas de diseño

Descripción del Espacio Pedagógico

Introduce teórica y práctica al conocimiento de las funciones 
gerenciales para la toma de decisiones, basado en la planeación, 
organización, integración de recursos, dirección y control, 
identificando tipos de planes y los sistemas de gerencia.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

• Exposición oral dinamizada
• Tutoría
• Estudio de casos
• Guías de proyectos
• Visitas técnicas a empresas de diseño gráfico
• Guías de lectura e investigación documental
• Presentaciones y debates

Indicadores de Logro

Al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad 
de describir el proceso administrativo, combinar los 
diferentes elementos del proceso gerencial, aplicar criterios 
de eficacia, utilizar técnicas y herramientas de planeación, 
programación, organización y control, clasificar estilos de 
liderazgo y dirección; diseñar un plan de negocios; valorar la 
creatividad en la gestión empresarial y evaluar los criterios 
de éxito en la gestión de una empresa de diseño Gráfico.

GERENCIA 1

Metodología de Evaluación

Evaluación diagnóstica:
Un ejercicio al inicio del semestre para establecer el 
grado de dominio de los conocimientos previos.

Evaluación formativa:
El docente retroalimenta a los estudiantes sobre el nivel 
de desempeño alcanzado. Se hará análisis de conceptos 
fundamentales en la gerencia estratégica y elaboración de 
la planeación estratégica de una empresa de diseño gráfico, 
mediante la aplicación de conceptos gerenciales formativos

Evaluación sumativa:
La nota final está constituida por la sumatoria de los 
diferentes ejercicios de la totalidad de la asignatura 
entre éstos: Exámenes escritos, hojas de trabajo, 
investigaciones de campo, lanzamiento empresarial.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Gerencia 1, 2019.

La asignatura de Gerencia 1 por la naturaleza de la misma, presenta como una de sus competencias 
específicas la capacidad del estudiante para actuar en situaciones nuevas, identificar, planear y resol-
ver problemas, la toma de decisiones formulando y desarrollando proyectos.  El espacio pedagógico 
de la asignatura sugiere la introducción teórica y práctica de las funciones gerenciales; planeación, 
organización, integración de recursos, dirección y control, además la presentación de los sistemas de 
gerencia. En sus indicadores de logro, menciona la clasificación de estilos de liderazgo y dirección, el 
diseño de planes de negocios, el valor de la creatividad en la gestión empresarial y la evaluación de 
criterios de éxito en la gestión de empresas de Diseño Gráfico. 
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Descripción de Práctica Profesional: «Se plantea como práctica electiva 
para que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar su práctica en 
semestre par. Para atender las necesidades que plantean ONG ś, alcaldías, y 
otras instituciones sin fines de lucro que plantean requerimientos de diseño 
a lo largo de todo el año.

La Práctica Supervisada de Diseño Gráfico es el ejercicio, de enseñanza 
aprendizaje, donde el o la estudiante pone en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de la carrera técnica y además debe conocer 
los distintos sistemas operativos y administrativos del campo, en el cual 
se desarrollará profesionalmente, estas empresas deben estar totalmente 
relacionadas a la profesión del diseñador gráfico».66

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Práctica Profesional, referentes a 
la planificación del año 2019.

Tabla 6. Programa académico de la asignatura de Práctica Profesional 

PRÁCTICA PROFESIONAL

Competencias Específicas 
de la Asignatura No presenta.

Áreas Temáticas

1. Introducción al curso (Nivel INICIAL)
• Presentación del curso
• Papelería
• Informe de práctica supervisada (Acta y agenda)
• Portafolio

2. Práctica Supervisada Técnica (Nivel BÁSICO)
• Entrega de papelería al día, (actas, agenda diaria, tarjeta de 

presentación, hoja de evaluación a la hora de supervisión).
• Exposición de su práctica (tipo foro, mesa redonda)
• Reunión de implementación. Asistencia a 

exposiciones y participación dinámica.

3. Elaboración del portafolio (Nivel INTERMEDIO)
• Creación del portafolio en base a un concepto que 

identifique la personalidad profesional del estudiante.

4. Elaboración del informe y Portafolio (Nivel AVANZADO)
• Entrega del Informe Final de Actas, encuestas 

y papelería (agenda diaria) y Portafolio

Descripción del Espacio Pedagógico

La Práctica Profesional Supervisada de Diseño Gráfico, 
es el ejercicio de la profesión del diseñador que propone 
desarrollar, aplicar y trabajar en un departamento y/o 
área de diseño gráfico todas sus habilidades, destrezas 
y conocimientos adquiridos durante los primeros cinco 
semestres de la carrera de Licenciatura en Diseño 
Gráfico, diseñando propuestas gráficas para clientes.

Estas áreas de práctica pueden ser agencias de publicidad, 
estudios gráficos, estudios de edición de videos y 
animaciones (multimedia), estudios para la construcción 
de sitios Web, revistas y/o periódicos, entre otros.

Es una experiencia que persigue fortalecer la teoría y la práctica 
en la realidad nacional, en algunos casos es el primer contacto 
que tiene el estudiante con la realidad de su campo de trabajo y 
su futuro desarrollo como profesionales en el medio del Diseño 
Gráfico, con el propósito que el estudiante ponga en práctica 
los conocimientos adquiridos y conozca los distintos sistemas 
administrativos, creativos y de producción de Diseño Gráfico.

Tiene una duración de 256 horas, distribuidas 
en un período no mayor de 15 semanas.

66. Facultad de Arquitec-
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PRÁCTICA PROFESIONAL

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Es un proceso de aprendizaje, donde el estudiante pone 
en práctica sus conocimientos teóricos como prácticos 
adquiridos durante cinco semestres y empleados en 
una empresa del campo del Diseño Gráfico.

Indicadores de Logro

• Demuestra sus conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo de su carrera.

• Utiliza adecuadamente los diferentes sistemas 
operativos y administrativos del campo.

• Aplica de manera efectiva elementos de 
diseño para dar un mensaje.

• Reconoce diferentes técnicas para la 
creación de una pieza gráfica.

• Maneja adecuadamente los programas de diseño gráfico.
• Resuelve problemas de la sociedad en propuestas 

gráficas de comunicación visual.

Metodología de Evaluación

El o la facilitador (a) del aprendizaje en este curso establecerá 
de mutuo acuerdo con los educandos el plan de evaluación, 
el cual se sugiere documentar a través de una tabla de 
especificaciones. La evaluación deberá incluir tres momentos.

Evaluación diagnóstica:
Pretende identificar el nivel de competencia que el educando 
tiene en relación a la Práctica Técnica Supervisada, se 
inicia con la entrega del folder de la papelería requerida 
por parte el supervisor(a) de Práctica Técnica.

Evaluación formativa:
Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura y 
en ella se informará periódica y oportunamente a los 
alumnos de sus aciertos y desaciertos. Se les brindará la 
oportunidad de que realicen experiencias de aprendizaje 
para alcanzar los indicadores de logro establecidos.

Evaluación sumativa:
Se realizará en el transcurso de la asignatura y en 
ella se informará ocasionalmente a los educandos los 
resultados obtenidos. Se les brindará la oportunidad de 
que realicen experiencias de por parte del educando para 
documentar su desarrollo en el lugar de práctica.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Práctica Profesional, 2019.

La Práctica Profesional como ejercicio académico, es una de las actividades de la red curricular que 
permite que el estudiante tenga contacto con instituciones del ámbito del diseño gráfico y experi-
mente las demandas del medio. La asignatura de Práctica Profesional sugiere según su programa, que 
el estudiante fortalezca la teoría y la práctica del ejercicio profesional en el ámbito nacional, ya que 
hasta este punto en muchos de los casos, es el primer contacto que tiene el estudiante con la realidad 
de su campo de trabajo. De esta forma se expone al estudiante a los distintos sistemas administrativos, 
creativos y de producción del Diseño Gráfico.

Asignaturas del octavo ciclo
El área de Métodos y Proyectos en el octavo ciclo se conforma por las asigna-
turas de «Mercadeo 2» y «Desarrollo y Gestión de Proyectos». La asignatura 
de Mercadeo 2 es de carácter electivo y tiene como prerrequisito la aproba-
ción de la asignatura de Mercadeo 1 del  quinto ciclo, mientras que la asig-
natura de Desarrollo y Gestión de Proyectos es de carácter fundamental y 
posee como prerrequisito la aprobación de las asignaturas del séptimo ciclo.

Descripción de Mercadeo 2: «Brinda conocimientos y desarrolla una Inves-
tigación de Mercado que proporcione los datos importantes del mercado y 
la competencia, ofrece información sobre los clientes en curso y los poten-
ciales, permitiendo la elaboración del Plan estratégico de mercado de los 
diferentes productos para la toma de decisiones. Investigación de Mercados: 
conceptualización de investigación de mercados, proceso de la investigación 
de mercados, Investigación real, Principales técnicas de recabar la informa-
ción. Metodología, investigación de la viabilidad en el lanzamiento de un 
producto, el observatorio como herramienta del conocimiento del mercado. 
Investigación y análisis de la satisfacción del cliente, Sistemas de informa-
ción geográfica, Internet y la investigación de mercados, La investigación de 
mercados y los institutos de opinión. Plan de Mercadotecnia, Contenido del 
Plan de Mercadotecnia, Análisis de la situación de mercadotecnia, Análisis 
FODA, Objetivos, Estrategias de mercadotecnia, Tácticas de mercadotecnia, 
Programas financieros».67

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Mercadeo 2, referentes a la plani-
ficación del año 2019.
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Tabla 7. Programa académico de la asignatura de Mercadeo 2 

MERCADEO 2

Competencias Específicas 
de la Asignatura

• Definir la función del marketing dentro 
de la estrategia empresarial.

• Desarrollar investigaciones de mercado 
para la toma de decisiones que permita el 
posicionamiento de productos y servicios.

• Adquirir habilidades y dominar herramientas 
informáticas aplicadas a las diferentes materias 
propias del Marketing e Investigación de Mercados.

• Analizar el comportamiento del cliente en los servicios.
• Manejar los mecanismos y las técnicas de la 

negociación comercial con clientes.
• Comprender y asimilar los principios y las 

variables que condicionan el comportamiento 
del consumidor y de los grupos sociales.

• Desarrollar productos o servicios que ayuden a satisfacer 
las necesidades de los consumidores tomando en cuenta 
la sustentabilidad de los recursos y el medio ambiente.

• Conocer las herramientas del marketing mix y ser capaz 
de utilizarlas de forma adecuada a cada contexto.

• Diseñar e implantar planes de marketing 
atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.

• Elaborar el Plan de marketing y comercial 
de una pequeña o mediana empresa.

Áreas Temáticas

1. Investigación de Mercado
• Proceso de Investigación de Mercado.
• Datos Importantes del Mercado.
• Datos Importantes de la Competencia.
• Técnicas para recabar información.
• Sistemas de Información Geográfica.

2. Clientes
• Investigación y análisis de la satisfacción del cliente.

3. Productos
• Investigación de la viabilidad en el 

lanzamiento de un producto.
• El observatorio como herramienta del 

conocimiento del mercado.

4. Plan Estratégico de Mercado.
• Contenido del Plan de Mercadotecnia
• Análisis de la Situación de Mercadotecnia.
• Análisis FODA
• Objetivos, Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia

MERCADEO 2

Descripción del Espacio Pedagógico

Brinda conocimientos y desarrolla una investigación de mercado 
que proporcione los datos importantes del mercadeo y la 
competencia, ofrece información sobre los clientes en curso y los 
potenciales, permitiendo la elaboración de un plan estratégico de 
mercado de los diferentes productos para la toma de decisiones.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Con el fin de inducir al estudiante a aplicar a su práctica 
diaria de diseño gráfico el conocimiento teórico adquirido, 
cada tema se acompañará de ejercicios en clase, en los 
cuales analicen temas que cumplan dicho propósito.
Estos quedarán a discreción del docente. Asimismo, 
el aprendizaje se reforzará a través de:
• Lecturas y debates.
• Exposiciones magistrales con apoyos visuales.
• Investigaciones bibliográficas y de campo.
• Talleres práctico-vivenciales.
• Resolución de Casos.

Indicadores de Logro

• Explica la definición y conceptos de: Marketing, Investigación 
de Mercados, Clientes, Planeación Estratégica.

• Resuelve problemas en base a la 
investigación, el análisis y la síntesis.

• Se apropia del conocimiento y lo aplica 
eficientemente en el ámbito de su profesión.

• Gestiona eficientemente procesos de 
mercadeo e investigación.

• Responde proactivamente a demandas y situaciones 
en el ámbito de su profesión, teniendo como base 
la información correcta al respecto de las variables 
básicas del mercadeo y sus determinantes

• Posee la responsabilidad, la ética y el profesionalismo 
dentro de todas y cada una de sus actividades 
de acuerdo a los valores del medio.

• Integra al diseño gráfico, los temas relacionados a la 
comercialización y gestión de la misma, posterior del análisis 
de la información recopilada en el mercado guatemalteco.

• Organiza y planifica proyectos de su especialidad de forma 
efectiva, en base a la estructura de un plan de mercadeo.
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MERCADEO 2

Metodología de Evaluación

El o la facilitador(a) del aprendizaje en este curso 
establecerá de mutuo acuerdo con los educandos el 
plan de evaluación, el cual se sugiere documentar a 
través de una tabla matriz de los tres momentos.

Evaluación diagnóstica:
Se realiza al inicio de la asignatura, pretende identificar 
el nivel de competencia que el educando tiene en relación 
a la comercialización y su incidencia en el mercado 
Guatemalteco. Los resultados del mismo permitirán realizar 
las adecuaciones pertinentes en la planificación del curso.

Evaluación formativa:
Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura y 
en ella se informará periódica y oportunamente a los 
alumnos de sus aciertos y desaciertos. Se les brindará la 
oportunidad de que realicen experiencias de aprendizaje 
para alcanzar los indicadores de logro establecidos.
La evaluación formativa conlleva auto-evaluación, co-
evaluación, hetero-evaluación. Elaborar una carpeta de trabajo 
por parte del educando para documentar sus progresos.

Evaluación sumativa:
• Evaluaciones parciales, resolución de casos, 

investigaciones y lectura de libros.
• Evaluación o proyecto final: 20 puntos netos.
• La nota final está constituida por la sumatoria de 

los parciales y trabajos de la totalidad del curso.
• Zona  sobre 80 pts. y un examen final de 20 pts.  
• La nota de promoción del curso es de 61/100.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Mercadeo 2, 2019.

La asignatura de Mercadeo 2 es una de las asignaturas electivas del área 
de Métodos y Proyectos, por lo que el estudiante decide si cursarla o no. El 
programa de la asignatura de Mercadeo 2 hace referencia al desarrollo de 
contenidos más profundos del Mercadeo en pro de competencias como la 
definición de la importancia del mercadeo en las estrategias empresariales, 
el manejo de mecanismos y técnicas de negociación, desarrollo de produc-
tos o servicios que ayuden a satisfacer necesidades, el diseño de planes de 
mercadeo atendiendo criterios de eficiencia y eficacia, entre otras.  

Descripción de Desarrollo y Gestión de Proyectos: «Proyectos de comu-
nicación visual. Lógica de proyectos. Ciclo de vida y tipo de proyectos. Con-
cepto, formulación y gestión de proyectos de comunicación visual. Desa-
rrollo de Proyectos: publicitarios, editoriales, multimedia. Elaboración de 
informes técnicos».68

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Desarrollo y Gestión de Proyectos, 
referentes a la planificación del año 2019.

68. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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Tabla 8. Programa académico de la asignatura de Desarrollo y Gestión de Proyectos 

DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Competencias Específicas 
de la Asignatura

• Interioriza el concepto de gestión y proyecto como factor de 
cambio y como rutina indispensable para posibilitar el éxito.

• Describe la evolución de la gestión de proyectos a través de 
los descubrimientos humanos basados en las necesidades.

• Aplican técnicas de participación social para identificar 
problemas de su interés y la prioridad de necesidades.

• Identifican problemas donde se puede 
incidir desde la comunicación visual.

• Aplica una metodología para formular y 
gestionar proyectos de diseño.

• Utiliza información de fuentes diversas para 
fundamentar sus decisiones propuestas de diseño, de 
acuerdo a técnicas de investigación documental.

• Utiliza información de fuentes primarias para fundamentar 
sus decisiones y propuestas de diseño, según las 
técnicas de uso común en la investigación social.

• Redacta Informes técnicos aplicables a la actividad 
de diseño, con consistencia técnica científica.

Áreas Temáticas

1. Conceptos básicos de la gestión de proyectos.
• ¿Qué es un proyecto?
• ¿Qué es la gestión de proyectos?
• Diferencia entre Plan, Programa y Proyecto.
• Ciclo de vida de un proyecto.
• Características de los proyectos.
• Clasificación de los proyectos.
• Emprendimiento

2. Cabildeo para la generación de proyectos.
• El cabildeo, lobbying o lobby.
• Función del cabildeo.
• Inversión fija.
• Capital de trabajo.

3. Diagnóstico participativo.
• Principios del diagnóstico participativo.
• Objetivos del diagnóstico participativo.
• Pasos para un diagnóstico participativo.

4. Problemas y toma de decisiones: 
• Técnicas para identificar problemas y encontrar soluciones.
• Diez pasos para solucionar cualquier problema.
• SCAMPER.
• Técnica del collage.
• Árbol de problemas.
• Matriz de problemas - priorización.
• Matriz FODA.
• Diagrama causa - efecto o Ishikawa.
• Mapas mentales.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Áreas Temáticas

5. Perfil de un proyecto
• Qué es un perfil de proyecto.
• Propósito del Perfil.
• Diferencia entre Perfil y Diseño del Proyecto.
• Elementos del perfil de un proyecto.

6. Gestión del tiempo: Cronograma.
• Diagrama de Gantt.
• CPM (Método de Ruta crítica).
• PERT (Técnica de Evaluación y Revisión)

7.  Recursos para llevar a cabo un proyecto: Presupuesto
• Principios presupuestarios.
• Tipos de presupuestos.
• Pasos para hacer un presupuesto.

8.  Fase de ejecución
• Componentes principales de la ejecución.
• Matriz de comunicación del proyecto.

9. Metodología del Marco Lógico
• Identificación del problema y alternativas de solución.

• Análisis de involucrados.
• Análisis del problema.
• Análisis de objetivos.
• Identificación de alternativas de solución al problema.
• Selección de la alternativa óptima.
• Estructura analítica del proyecto.

• Matriz de (planificación) Marco Lógico.
• Resumen narrativo de objetivos y actividades.
• Indicadores.
• Medios de verificación.
• Supuestos.
• Técnicas para medir resultados.

• Monitoreo y Evaluación.
• Definiciones: monitoreo y Evaluación.
• Tipos de evaluación asociadas al 

ciclo de vida del proyecto.
• Razones para llevar a cabo monitoreo y evaluación.
• ¿Cómo se hace el monitoreo y evaluación?
• Técnicas para recabar información.
• Limitaciones y/o dificultades de un 

efectivo monitoreo y evaluación.

10. Fase de seguimiento y control de proyectos.
• Concepto.
• Tipos de Control.
• El Proceso de Control.
• La Retroalimentación.

Desarrollo académico de competencias profesionales | 153 152 | Desarrollo académico de competencias profesionales

DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Áreas Temáticas

11. Elaboración de informes.
• Propósito o finalidad.
• Método.
• Hechos – el qué.
• Presentación de Resultados.
• Análisis y discusión.
• Conclusiones y recomendaciones.

Descripción del Espacio Pedagógico

Desarrollo y Gestión de Proyectos pretende el desarrollo 
de competencias relacionadas con la administración 
de todos los recursos necesarios para el desarrollo de 
proyectos de comunicación visual, el contenido de la 
asignatura introduce al estudiante en el tema de forma 
general y abarca entre otros los siguientes temas: conceptos 
generales de la gestión de proyectos y de tipologías de 
proyectos, fases del proyecto y ciclo de vida del proyecto.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Este espacio pedagógico será desarrollado de manera que 
conduzca a la participación, reflexión y regulación del proceso 
enseñanza y aprendizaje. Esto implica revisar la teoría de 
formulación de proyectos, con énfasis en la comunicación 
visual, así como los métodos y técnicas de diseño. Para 
desarrollar los contenidos se proponen técnicas como las 
siguientes: diálogo didáctico, mapas conceptuales, ejercicios 
de análisis, investigación bibliográfica, cuadro sinóptico, 
solución de problemas, proyecto, debate, ensayo, portafolio 
del/la estudiante, entre otras. Además, para el desarrollo de 
asignatura se utilizarán espacios virtuales de la Facultad de 
Arquitectura, tales como el Campus Virtual y el Aula Virtual.

Indicadores de Logro

• Elige y utiliza de manera apropiada uno o más 
métodos de formulación de proyectos.

• Aplica de manera correcta técnicas e 
instrumentos de investigación.

• Identifica, procesa y utiliza información de diferentes fuentes 
de acuerdo a normas de uso común en la investigación.

• Presenta información de manera organizada y con sustento 
teórico y empírico a través de informes de investigación.

• Presenta de forma ordenada y lógica una propuesta 
de solución a un problema, desde el ámbito de sus 
competencias como comunicador visual.

• Demuestra una actitud positiva hacia la objetividad 
de los resultados de investigación

• Mantiene la confidencialidad de la información sobre 
personas que obtiene por medio de investigación

• Es capaz de integrarse de manera eficaz a 
un grupo de trabajo e investigación.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Metodología de Evaluación

Evaluación diagnóstica:
Un ejercicio al inicio del semestre para establecer el 
grado de dominio de los conocimientos previos.

Evaluación formativa:
El docente retroalimenta a los estudiantes 
sobre el nivel de desempeño alcanzado.
Se hará análisis de conceptos fundamentales en la 
gerencia estratégica y elaboración de la planeación 
estratégica de una empresa de diseño gráfico, mediante 
la aplicación de conceptos gerenciales formativos

Evaluación sumativa:
La nota final está constituida por la sumatoria de los 
diferentes ejercicios de la totalidad del curso, entre éstos:
Ejercicios en el aula: individuales y en grupo: 50%
Tareas fuera de aula, individuales y en grupo: 20%
Comprobaciones parciales individuales: 10%
Trabajo final: 20%

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Desarrollo y Gestión de Proyectos, 2019.

La asignatura de Desarrollo y Gestión de Proyectos según la información presentada en su programa, 
se enfoca en el desarrollo de competencias relacionadas con la administración para el desarrollo de 
proyectos de comunicación visual y todos los factores que esto implica. Aborda conceptos generales 
de la gestión de proyectos, tipos de proyectos, fases del proyecto y ciclo de vida del proyecto. 
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Asignaturas del noveno ciclo
El área de Métodos y Proyectos en el noveno ciclo se conforma por las asig-
naturas de «Gerencia 2» y «Proyecto de Graduación 1». La asignatura de 
Gerencia 2 es la segunda y última asignatura de carácter electivo del área 
de Métodos y Proyectos, esta posee como prerrequisito la aprobación de 
la asignatura de Gerencia 1 del sexto ciclo. Por su parte,  la asignatura de 
Proyecto de Graduación 1 es de carácter fundamental y posee como prerre-
quisito la aprobación de la asignatura de Desarrollo y Gestión de Proyectos 
del octavo ciclo. 

Descripción de Gerencia 2: «Comunicación visual y gestión de relaciones 
y recursos. Fundamentos conceptuales del financiamiento y sus fuentes. 
Aplicaciones computarizadas para la Administración financiera y contable. 
Proyectos de gestión financiera de comunicación visual. Equipos de trabajo, 
negociación, resolución de conflictos. Elaboración de informes técnicos».69

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Gerencia 2, referentes a la plani-
ficación del año 2019.

Tabla 9. Programa académico de la asignatura de Gerencia 2   

GERENCIA 2

Competencias Específicas 
de la Asignatura

• Conocer los fundamentos económicos y organizativos 
de la empresa, analizándola como un conjunto de 
áreas funcionales interrelacionadas, y aplicar los 
conceptos básicos a la resolución de problemas 
empresariales extraídos de la realidad.

• Conocer los principios éticos asociados a 
la práctica económica y de gestión. 

• Discernir en qué medida las empresas e instituciones 
integran a los diferentes grupos y agentes interesados 
en sus decisiones y asumen un compromiso social, 
tomando consciencia de las distintas opciones de 
fuentes y tipos de financiamiento Guatemala.

• Comprender los papeles y funciones que desarrollan 
empresarios y directivos en sus organizaciones y 
desarrollar las habilidades básicas para el ejercicio 
ético de estas funciones, identificando la importancia 
legal de la contabilidad y la tributación. 

• Conocer y ser capaz de analizar los 
procesos de dirección de empresas.

Áreas Temáticas

• Comunicación visual y gestión de relaciones y recursos. 
• Fundamentos conceptuales del financiamiento y sus fuentes.
• Administración financiera y contable.
• Proyectos de gestión financiera de comunicación visual.
• Equipos de trabajo, negociación, resolución de conflictos.
• Elaboración de informes técnicos.

Descripción del Espacio Pedagógico

Proporciona al Profesional de Diseño Gráfico los conocimientos 
básicos sobre la administración financiera y sus diferentes 
medios de financiamiento, permitiéndole conocer la importancia 
de su aplicación para el éxito de cualquier proyecto o empresa. 

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Con el fin de inducir al estudiante a aplicar a su práctica 
diaria de diseño gráfico el conocimiento teórico adquirido, 
cada tema se acompañará de ejercicios en clase, en los 
cuales analicen temas que cumplan dicho propósito.
Estos quedarán a discreción del docente. Asimismo, 
el aprendizaje se reforzará a través de: 
• Lecturas y debates.
• Exposiciones magistrales con apoyos visuales. 
• Investigaciones bibliográficas y de campo.
• Talleres práctico-vivenciales. 
• Resolución de Casos.

69. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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GERENCIA 2

Indicadores de Logro

• Explica la definición y conceptos de: Comunicación 
Visual, Fuentes de financiamiento, Administración 
Financiera, Resolución de conflictos.

• Resuelve problemas en base a la 
investigación, el análisis contable.

• Se apropia del conocimiento y lo aplica 
eficientemente en el ámbito de su profesión.

• Gestiona eficientemente procesos toma de decisiones 
con base en el análisis de presupuestos.

• Responde proactivamente a demandas y situaciones 
en el ámbito de su profesión, teniendo como base la 
información correcta al respecto de los conceptos 
básicos de la contabilidad y la cuenta contable.

• Posee la responsabilidad, la ética y el profesionalismo 
dentro de todas y cada una de sus actividades 
de acuerdo a los valores del medio.

• Integra al diseño gráfico, los temas relacionados 
a la gestión financiera y las fuentes de 
financiamiento en el medio guatemalteco.

Metodología de Evaluación

El o la facilitador(a) del aprendizaje en este curso 
establecerá de mutuo acuerdo con los educandos el 
plan de evaluación, el cual se sugiere documentar a 
través de una tabla matriz de los tres momentos.

Evaluación inicial:
Se realiza al inicio de la asignatura, pretende identificar 
el nivel de competencia que el educando tiene en relación 
a la comercialización y su incidencia en el mercado 
Guatemalteco. Los resultados del mismo permitirán realizar 
las adecuaciones pertinentes en la planificación del curso.

Evaluación procesual:
Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura y 
en ella se informará periódica y oportunamente a los 
alumnos de sus aciertos y desaciertos. Se les brindará la 
oportunidad de que realicen experiencias de aprendizaje 
para alcanzar los indicadores de logro establecidos.

La evaluación formativa conlleva auto-evaluación, co-
evaluación, hetero-evaluación. Elaborar una carpeta de trabajo 
por parte del educando para documentar sus progresos.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Gerencia 2, 2019.

El programa de la asignatura de Gerencia 2, entre las competencias espe-
cíficas de la asignatura señala la importancia del conocimiento y análisis 
de los procesos de la dirección de empresas, así como la comprensión de las 
funciones que desarrollan los empresarios y directivos en sus organizacio-
nes; el desarrollo de las habilidades básicas para el ejercicio ético de estas 
funciones y la importancia legal de la contabilidad y el sistema tributario, 
entre otras. 

Descripción de Proyecto de Graduación 1: «Proyectos institucionales 
de comunicación visual. Elaboración de protocolo: antecedentes, perfil del 
cliente y fundamentación. Desarrollo del proyecto de acuerdo a guía meto-
dológica (Primeros capítulos). Informe de avance de acuerdo a guía para 
elaborar proyecto y cuadros de autoevaluación».70

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Proyecto de Graduación 1, referen-
tes a la planificación del año 2019.

70. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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Tabla 10. Programa académico de la asignatura de Proyecto de Graduación 1

PROYECTO DE GRADUACIÓN 1

Competencias Específicas 
de la Asignatura

1. Aplica con eficiencia, técnicas de investigación participativa 
para identificar, priorizar e incidir en problemas y 
necesidades de comunicación visual del contexto 
guatemalteco. (componente: manejo de la información)

2. Formula un proyecto de producción y gestión del 
diseño gráfico para solventar con éxito necesidades de 
comunicación visual en contexto social e institucional 
determinado. (componente: gestión de proyectos)

3. Establece la correlación entre el conocimiento 
profundo del grupo objetivo, el contenido del mensaje 
y la filosofía institucional para fundamentar su 
proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de dicho proyecto... (componente: integralidad)

4. Utiliza, satisfactoriamente, herramientas tecnológicas y 
conceptuales para presentar el anteproyecto o protocolo 
de su Proyecto de Graduación... (componente: Calidad)
(Otros componentes para Proyecto de Graduación 2: 
innovación, participación, evaluación y sistematización)

Áreas Temáticas

Diseño Gráfico y Contexto Nacional
• Oferta y demanda de la especialidad de 

diseño gráfico en el contexto nacional 

Normas y Procedimientos para desarrollar 
el Proyecto de Graduación y EPS
• Categorización y géneros de proyectos

Metodología de proyectos aplicada al Diseño Gráfico
• Concepto, formulación y gestión de 

proyectos de comunicación visual
• Paradigma por encargo
• Paradigma por gestión

Componentes del Protocolo para la aprobación 
del Proyecto de Graduación
• Diagnóstico de necesidades comunicación visual
• Selección del problema de comunicación 

visual de la institución a apoyar
• Justificación del proyecto
• Objetivos del proyecto
• Grupo objetivo
• Perfil del cliente
• Cultura visual de la institución
• Cronograma de trabajo
• Estado del arte para el marco teórico

Redacción de Protocolo de Proyecto de Graduación 
• Preparación de los documentos del protocolo 

de proyecto de graduación

PROYECTO DE GRADUACIÓN 1

Descripción del Espacio Pedagógico

Proyecto de Graduación 1, es un curso que forma parte del 
pensum de estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico, el cual 
sirve como preámbulo al curso de Proyecto de Graduación 2.

Por tal razón, a través del desarrollo de los contenidos 
del curso, las y los estudiantes tendrán la oportunidad de 
conocer el procedimiento para plantear adecuadamente 
un proyecto de gestión y producción de diseño gráfico 
y desarrollarlo como su proyecto de graduación.

De igual forma los contenidos le aportarán al participan
te los conocimientos para abordar objetivamente la realidad 
de un contexto social y así identificará las problemáticas 
en las cuales pueda incidir como profesional del Diseño 
Gráfico, a través de resolver problemas de comunicación 
visual a nivel social, institucional o comercial.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

La metodología para el desarrollo del 
curso se basa principalmente en:
• Diálogos didácticos
• Lectura de documentos
• Lluvia de ideas
• Comprobaciones de lectura
• Mapas cognitivos
• Diagramas
• Cuadros comparativos
 
Aplicación de los conocimientos adquiridos en las 
lecturas al desarrollo de actividades en clase como:
• Foros de discusión
• Mesas redondas
• Presentaciones individuales y grupales de opiniones y 

puntos de vista relacionados con los temas de estudio
• Preparación de resúmenes
• Preparación y presentación de informes ejecutivos
• Redacción de ensayos académicos
• Aplicación de tablas de autoevaluación 

para la toma de decisiones
• Preparación de informes para presentar a la Dirección de la 

Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos

Indicadores de Logro No presenta. 
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PROYECTO DE GRADUACIÓN 1

Metodología de Evaluación

La evaluación del curso se llevará a cabo a través de 
la participación en actividades en el aula, así como 
comprobaciones de lectura, redacción de ensayos académicos 
y presentación del documento del Protocolo, de Proyecto de 
Graduación a la Dirección de la Escuela de Diseño Gráfico 

Evaluación Diagnóstica:
Un ejercicio al inicio del semestre para establecer 
el grado de dominio de los conceptos de diseño 
adquiridos en el semestre anterior.

Evaluación formativa:
El docente retroalimenta a los estudiantes sobre el nivel de 
desempeño alcanzado y, de ser necesario, las acciones de mejora.

Evaluación sumativa:
Se asignarán diferentes valores a cada ejercicio en 
concordancia con el nivel de complejidad y el esfuerzo 
necesario para ejecutarlo. La acumulación de los puntos 
obtenidos constituye la nota de promoción del curso.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Proyecto de Graduación 1, 2019.

El Proyecto de Graduación representa el desarrollo del proyecto final que el estudiante desarrolla como 
requisito indispensable para su egreso. La asignatura de Proyecto de Graduación 1 tiene como objetivo 
principal la elaboración del protocolo como primera fase para el desarrollo del proyecto final. El pro-
grama de esta asignatura puntualiza en la importancia de la resolución de problemas de comunicación 
visual a nivel social, institucional y comercial a través de los proyectos de graduación desarrollados. 
Las competencias específicas de la asignatura, están divididas en diferentes componentes, tales como 
el manejo de la información, la gestión de proyectos, la integralidad y la calidad. 

Asignaturas del décimo ciclo
El área de Métodos y Proyectos en el décimo ciclo se conforma por la asigna-
tura de «Ejercicio Profesional Supervisado». Esta asignatura es de carácter 
fundamental y posee como prerrequisito la aprobación de las asignaturas 
del noveno ciclo.

Descripción de Ejercicio Profesional Supervisado: «El EPS es la práctica 
estudiantil de índole académica – docente, que el estudiante debe efectuar 
como requisito curricular, se deberá desarrollar en instituciones sin fines 
de lucro, para encontrar propuestas de comunicación visual que ayuden 
a esas instituciones a mejorar la proyección social. Contribuye a elevar la 
calidad de vida de las comunidades a través del entendimiento y difusión 
del conocimiento de problemas nacionales, colaborando con propuestas de 
comunicación visual.»71

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Ejercicio Profesional Supervisado, 
referentes a la planificación del año 2019.

71. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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Tabla 11. Programa académico de la asignatura de Ejercicio Profesional Supervisado

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Competencias Específicas 
de la Asignatura No presenta.

Áreas Temáticas

En el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado - EPS, 
el estudiante deberá abordar las siguientes áreas temáticas:
• Gestión autónoma de los proyectos que le 

tocará resolver en el proceso de su EPS.
• Manejo efectivo de la administración del tiempo y 

organización en el cronograma de sus actividades.
• Toma decisiones relacionadas a integrar y sintetizar 

las áreas teóricas, conceptuales, técnicas y 
tecnológicas que requieran los proyectos.

Descripción del Espacio Pedagógico

El EPS es la práctica estudiantil de índole académica-docente 
que el estudiante debe efectuar como requisito curricular. 
La práctica se desarrollará en instituciones u organizaciones 
sin fines de lucro, con el fin de encontrar soluciones de 
comunicación visual que ayuden a esas entidades a mejorar 
el trabajo que realizan en beneficio de su público objetivo.

Durante el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, 
el estudiante deberá atender a las necesidades comunicación 
visual detectadas a través de la investigación, así mismo 
planteará las estrategias de comunicación y los productos 
de diseño gráfico que, a su criterio y el consejo profesional 
de un supervisor de la facultad, son necesarios para la 
organización o institución en la que se realiza la práctica.

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Se desarrollará una metodología activa y participativa 
que promueva el aprendizaje y el auto-aprendizaje, 
mediante la supervisión y asesoría técnica de todas y 
cada una de las actividades de Diseño Gráfico realizadas 
por el estudiante en su lugar de EPS y en las aulas.

Indicadores de Logro

• Los proyectos que el estudiante desarrolla 
dentro de la práctica responden a las necesidades 
encontradas durante el diagnóstico realizado.

• El estudiante responde a los requerimientos tanto 
de la institución como de su supervisor de EPS.

• El estudiante desarrolla un estilo propio en 
la entrega de cada parte del proceso.

• Manifiesta actitudes de responsabilidad y 
compromiso con los requerimientos de sus productos 
de diseño, de la institución y su práctica.

• Tiene iniciativa para resolver los situaciones que se le 
presentan y es participativo con opiniones críticas.

• Argumenta y fundamenta los aspectos relevantes 
del proyecto ante el cliente y su asesor. 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Metodología de Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a través 
de la asignación de un valor específico al desarrollo 
de las diferentes etapas de cada proyecto.

Evaluación formativa:
Autoevaluación: Como recurso para fortalecer la 
capacidad del estudiante de tomar decisiones y 
establecer la pertinencia de sus propuestas.
Asesoría: Como recurso a través del cual el docente 
enriquece los procesos de toma de decisión y la 
pertinencia de las propuestas de diseño.

Evaluación sumativa:
Durante el semestre se llevan a cabo 3 evaluaciones, en donde 
el estudiante debe de presentar la evolución que ha tenido en el 
desarrollo de su EPS con la institución y de su producción gráfica. 

Adicionalmente, semana a semana se supervisa, junto 
con el estudiante, los avances de cada etapa del proceso. 
Al final, se lleva a cabo una última evaluación donde el 
epesista realiza una presentación ante el cliente, en la 
cual fundamenta y argumenta las decisiones de diseño 
realizadas en los proyectos desarrollados en su EPS.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Ejercicio Profesional Supervisado, 2019.

El programa de la asignatura de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, presenta competencias pro-
fesionales como parte de sus contenidos, tales como la gestión autónoma de proyectos por parte del 
estudiante, el manejo efectivo de la administración del tiempo y la organización del cronograma de 
actividades durante el ejercicio profesional. La toma de decisiones en relación con la integración y 
síntesis de teorías, conceptos, técnicas y tecnologías para el desarrollo de los proyectos identificados. El 
programa del Ejercicio Profesional Supervisado no presenta competencias específicas de la asignatura, 
sin embargo estas pueden identificarse en las áreas temáticas y los indicadores de logro presentados, 
como la iniciativa para la resolución de las situaciones presentadas durante el ejercicio profesional, la 
participación y opinión críticas. La argumentación y fundamentación ante cliente y asesor, entre otros. 
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Proyecto de Graduación 2
La asignatura de Proyecto de Graduación 2 también forma parte del déci-
mo ciclo, sin embargo según la red curricular, esta se denomina «Diseño 
Visual 9», por lo que no forma parte de las asignaturas del Área de Métodos 
y Proyectos. Esta asignatura da continuidad al desarrollo del proyecto de 
graduación de los estudiantes (iniciado en Proyecto de Graduación 1) y tiene 
como prerrequisito la aprobación de las asignaturas del noveno ciclo.

Según la información presentada en la página web de la Facultad de Arqui-
tectura, la asignatura de Proyecto de Graduación 2 presenta su descripción 
en el Área de Diseño, como «Diseño Visual 9»,72 así como en el esquema de 
la Red Curricular de la Licenciatura en Diseño Gráfico (Ver Anexo 1). 

Descripción de Diseño Visual 9 / Proyecto de Graduación 2: «Proyectos 
institucionales de comunicación visual. Fase 1: Necesidad – demanda – pro-
blema – objetivos. Fases 2: Contexto – público o grupo objetivo – Elementos 
conceptuales del tema. Fase 3: Dimensiones conceptual, ética, funcional y 
estética; Concepto creativo. Fase 4: Evolución: Bocetaje y diagramación – 
Jerarquía y selección – Fundamentación – Propuesta gráfica – Estrategia y 
medios. Evaluación: Eficacia de la propuesta en relación con áreas de Com-
prensión, Atracción, Aceptación, Involucramiento, y Persuasión. Informe 
del proyecto de grado: Guía de proyecto, Cuadros de autoevaluación; matriz 
de evaluación final.73

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos didácticos principales seña-
lados en el programa de la asignatura de Proyecto de Graduación 2, referen-
tes a la planificación del año 2019.

Tabla 12. Programa académico de la asignatura de Proyecto de Graduación 2 

DISEÑO VISUAL 9 / PROYECTO DE GRADUACIÓN 2

Competencias Específicas 
de la Asignatura

• Desarrolla trabajo autónomo e independiente.
• Realiza de manera reflexiva todas las 

fases del proyecto de diseño.
• Elabora ensayos con la información relevante y significativa.
• Emite opinión crítica frente a los requerimientos 

de cada etapa del proyecto.
• Gestiona y documenta de manera analítica y 

sintética las fases del proceso de su proyecto de 
diseño que implican el curso de Proyecto 2.

• Fundamenta con seguridad la toma de decisiones 
aplicada en su proyecto frente a las personas de 
la institución que demandan el proyecto.

• Fortalece su capacidad para gestionar alternativas de solución 
a problemas institucionales de comunicación visual.

• Aplica los conocimientos adquiridos durante 
la carrera de Diseño Gráfico, para plantear 
soluciones de gestión y producción visual.

• Promueve hábitos de autoaprendizaje y trabajo 
multidisciplinario que permitan la eficiente adaptación 
a contextos profesionales diversos y cambiantes.

• Fomenta su potencial creativo a través de la producción 
gráfica de forma estética, ética y funcional.

• Sistematiza profesionalmente el proceso y el 
informe de gestión del diseño gráfico.

Áreas Temáticas

Presentación general y normativa del 
Proyecto de Graduación.
Fase 1: Definición creativa
• Análisis y selección de piezas de diseño.
• Concepto creativo.
• Estrategias creativas o de comunicación.

Fase 2: Planeación Operativa
• Identificar actividades y tareas
• Cronograma de trabajo
• Flujograma

Fase 3: Desarrollo del Marco Teórico
• Contenidos básicos del tema a comunicar.
• El diseño gráfico en el contexto nacional y su 

incidencia en la problemática social a atender. 
• Características, ventajas y desventajas 

del tipo de piezas a diseñar.

72. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.

73.  Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Área de Méto-

dos y Proyectos».  Ac-

ceso el 10 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/dg/plan-de-es-

tudios/metodos/.
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DISEÑO VISUAL 9 / PROYECTO DE GRADUACIÓN 2

Áreas Temáticas

Fase 4: Visualización y evaluación de la producción gráfica
• Previsualización: selección de códigos 

de comunicación visual.
• Visualización y evaluación de propuestas gráficas nivel 1
• Visualización y validación de propuestas gráficas nivel 2
• Visualización y validación de propuestas gráficas nivel 3

Fase 5: Presentación de resultados a la institución apoyada.

Fase 6: Identificación de aprendizajes, 
conclusiones y recomendaciones.

Fase 7: Redacción y diagramación de informe final.

Descripción del Espacio Pedagógico

El Proyecto de Graduación es un proceso teórico, práctico, 
técnico y conceptual derivado del diagnóstico de un 
problema de comunicación visual dentro del quehacer de 
una organización o institución social sin fines de lucro, a 
partir de este se busca hacer una propuesta de producción 
gráfica que contribuya a la solución del problema de 
comunicación visual detectado. Para lograr esto es necesario 
seguir varios pasos de gestión pertinentes al diseño gráfico 
y al contexto en que se encuentra la institución.

El proyecto debe ser un aporte significativo a la sociedad y al 
gremio de diseñadores gráficos, que debe quedar documentado 
en un informe que evidencie el proceso, los fundamentos de 
diseño gráfico así como la toma de decisiones y los criterios que 
los estudiantes aplicaron en la elaboración de la propuesta final. 

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

El espacio pedagógico de la asignatura se desarrollará 
a través de la participación de los estudiantes en forma 
individual, con el acompañamiento del docente. Se 
aplicarán diferentes métodos de diseño. Dentro de las 
principales actividades metodológicas se realizarán:
• Foros de discusión, mesas de trabajo y clase magistral.
• Procesos de Investigación-Acción
• Análisis de casos análogos
• Exposiciones de experiencias e investigaciones 

por parte del docente y de los estudiantes.
• Guías de trabajo.
• Asesorías individuales y colectivas, presenciales o en línea.
• Sistematización de experiencias significativas.

DISEÑO VISUAL 9 / PROYECTO DE GRADUACIÓN 2

Indicadores de Logro

Al finalizar el semestre el estudiante:
• Realiza análisis y síntesis conceptuales, escritas 

y gráficas en cada fase del proceso.
• Hace y recibe crítica constructiva de los pasos desarrollados 

en su proyecto y el de sus compañeros de curso.
• Integra en el desarrollo del proyecto los 

conocimientos teóricos, conceptuales, técnicas y 
tecnológicas que se han adquirido a lo largo de su 
carrera y que tienen relación de su proyecto.

• Toma sus decisiones con base a los contenidos vinculados 
con el proyecto: cliente, grupo objetivo, contenidos teóricos 
del tema y de diseño, así como de sus criterios con respecto 
a las áreas del diseño en los que se involucra el proyecto.

• Prepara artes finales que permiten la 
reproducción de los materiales propuestos.

• Elabora el informe final con alta calidad en 
contenido escrito y gráfico del proyecto así como en 
la redacción, la ortografía y la diagramación.

Metodología de Evaluación

La evaluación se realiza considerando que el estudiante debe:
• Estar oficialmente asignado y cumplir con una 

asistencia obligatoria mínima de 80%.
• Entregar tareas puntualmente según calendarización.
• Seguir el proceso establecido en las guías de trabajo.
• Redactar con calidad ortográfica y 

aplicar Normas APA versión 6.
• Fundamentar de manera teórica y gráfica 

cada avance del proceso.

La nota final está constituida por la sumatoria de las tareas de 
cada fase que se entregan a lo largo del curso. Durante el proceso 
se favorece la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Evaluación diagnóstica:
Se realizará con la revisión del protocolo del proyecto que 
ha sido entregado por los estudiantes de manera que se 
pueda verificar la pertinencia la propuesta a desarrollar.

Evaluación formativa:
Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura y en ella 
se trasladará periódica y oportunamente a los estudiantes el 
resultado de la evaluación indicando sus aciertos y desaciertos. 
Dentro de esta evaluación se incluye la asesoría docente como 
recurso a través del cual el docente enriquece los procesos de 
toma de decisión y pertinencia de las propuestas de diseño.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa de Proyecto de Graduación 2, 2019.
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El programa de la asignatura de Diseño Visual 9 o Proyecto de Graduación 
2, presenta competencias específicas de la asignatura que posicionan al 
estudiante como un profesional autónomo e independiente ante el desa-
rrollo y gestión de proyectos complejos como el Proyecto de Graduación. 
Entre sus competencias se menciona la importancia de la opinión crítica 
del estudiante frente a los requerimientos de cada etapa del desarrollo del 
proyecto; también se hace mención en repetidas ocasiones de la importancia 
de la gestión como competencia profesional: la gestión y documentación de 
manera analítica y sintética de las fases del proyecto, la fundamentación 
con seguridad y la toma de decisiones aplicadas en su proyecto frente a la 
institución que lo demanda, el fortalecimiento de su capacidad como gestor 
de alternativas y soluciones a problemas institucionales de comunicación 
visual, la sistematización profesional de procesos y la gestión del diseño 
gráfico en general. 

Capítulo 5: Análisis 
de evidencias en 
informes académicos 

Capítulo 5
Análisis de evidencias 
en informes académicos 
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Análisis de evidencias 
presentadas en los 
informes académicos 
de las asignaturas del Área 
de Métodos y Proyectos y su 
relación con el desarrollo de 
competencias profesionales 
para el Liderazgo, Gestión 
y Dirección estratégica 
en estudiantes 
Como seguimiento al objetivo plan-
teado para la identificación de los 
factores y acciones académicos que 
desarrollan competencias profesio-
nales para el liderazgo y dirección 
estratégica en los estudiantes de la 
LDG, esta etapa de la investigación 
presenta la evaluación y análisis de 
las estrategias pedagógicas y las 
actividades académicas que fomen-
tan la formación y/o desarrollo de 
las competencias profesionales, 
presentadas en los registros de los 
informes académicos semestrales de 
las diferentes asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos, en compa-
ración con las estrategias didácticas 
sugeridas por Sergio Tobón en rela-
ción al desarrollo de las competen-
cias profesionales. 

Este capítulo describe inicialmente 
la función de los Informes Académi-
cos Semestrales en términos gene-
rales según su ejercicio en la EDG. 
Su origen e importancia para la 
evaluación del desarrollo de las fun-
ciones docentes y el análisis de los 
resultados obtenidos de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje durante 
un semestre específico. Posterior-
mente el contenido de esta fase se 
enfoca en la presentación y análisis 
de los aspectos presentados en los 
informes de las principales asigna-
turas del área de Métodos y Proyec-
tos, que participan en el desarrollo 
del liderazgo, la gestión y dirección 
estratégica en los estudiantes. 

La evaluación de los Informes Aca-
démicos Semestrales, representa 
una de las acciones más importantes 
para el cumplimiento de los objeti-
vos, principalmente porque respon-
de a una de las premisas principales 
de la investigación: «¿Cómo se eva-
lúa el desarrollo de las competen-
cias profesionales para el liderazgo, 
gestión y dirección estratégica de las 
principales asignaturas del área de 
Métodos y Proyectos, en los estu-
diantes de la LDG?». 

1. ¿Qué son los Informes 
Académicos Semestrales?
Los informes académicos semestra-
les representan una compilación de 
datos que evidencian el desempe-
ño de una determinada asignatura 
durante el ciclo académico corres-
pondiente. Estos informes se llevan 
a cabo al finalizar cada semestre 
y proveen datos que generan un 
récord histórico que se resguarda 
de manera virtual. Estos informes 
han sido implementados como parte 
del plan de mejoras de la acredita-
ción internacional de la Escuela de 
Diseño Gráfico,74 a partir del primer 
semestre del año 2019. 

Es importante diferenciar los Infor-
mes Académicos semestrales, de los 
informes de Méritos Curriculares 
que se presentan anualmente en 
la Facultad de Arquitectura. Estos 
últimos presentan una compilación 
de los diferentes contenidos y docu-
mentos de apoyo a la docencia uti-
lizados por cada docente según la o 
las asignaturas asignadas a su cargo 
durante un año, además de informa-
ción y evidencias de carácter profe-
sional del docente, como su nivel 

académico, reconocimientos y capa-
citaciones, cargos desempeñados 
por elección y por nombramiento 
dentro y fuera de la USAC, etc. Esto 
con el fin específico de ser evaluado 
por su desempeño en la docencia por 
la Comisión de Evaluación Docente, 
no con el fin de evaluar las metodo-
logías didácticas presentadas, con-
tenidos, competencias, etc. de la o 
las asignaturas a su cargo. 

También cabe mencionar que los 
Informes Académicos Semestrales 
se diferencian de los Programas 
Académicos, ya que estos últimos 
representan la planificación de la 
asignatura como tal, definiendo 
estrategias, metodologías, con-
tenidos, bibliografías esenciales 
para el desarrollo de la asignatura 
según sus diferentes secciones y 
por lo tanto docentes. Mientras que 
los Informes Académicos son indi-
viduales y personales, según cada 
sección de la asignatura específica 
y el desempeño de sus estudiantes. 
Los Programas Académicos se tra-
bajan en conjunto al inicio de cada 
semestre y representan la base y 
planificación estratégica de cada 

74. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico «Introducción 

Autoevaluación».  Ac-

ceso el 25 de marzo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/autoevaluacion/

introduccion/
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asignatura, mientras que los Infor-
mes Académicos semestrales, se 
trabajan individualmente por cada 
docente al finalizar cada semestre, 
según las secciones y estudiantes 
a su cargo, y por último, los Infor-
mes de Méritos Curriculares que se 
trabajan también individualmente 
por cada docente y se presentan al 
finalizar el año para su evaluación 
profesional.

2. Informes Académicos 
de las asignaturas del Área 
de Métodos y Proyectos
La revisión de los Informes Acadé-
micos Semestrales representa una 
acción estratégica idónea al momen-
to de su evaluación, tomando en 
cuenta que es el primer año acadé-
mico que logra compilarse de forma 
virtual, según los requerimientos 
del plan de acreditación interna-
cional de la Escuela de Diseño Grá-
fico a partir del año 2019. En este 
caso la evaluación de los Informes 
Académicos Semestrales se enfoca 
en el análisis de los datos compila-
dos en los Informes Académicos de 
las asignaturas que pertenecen al 
área de conocimiento de Métodos 
y Proyectos de la red curricular de 
la Licenciatura en Diseño Gráfi-
co del primer y segundo semestre 
del año 2019. 

El Área de Métodos y Proyectos 
comprende el 18.96% del total de 
asignaturas de la red curricular de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, esto 
corresponde a 11 (12 si se incluye la 
asignatura de Proyecto de Gradua-
ción 2, que según la red curricular 
pertenece al Área de conocimiento 
de Diseño) de las 58 asignaturas del 
programa de Diseño Gráfico.

De las 12 asignaturas del Área de Métodos y Proyectos (incluyendo Proyecto 
de Graduación 2), 10 son de carácter fundamente y 2 son electivas. Estas 
asignaturas se desarrollan en 8 de los 10 ciclos que conforman el progra-
ma de Diseño Gráfico: del primero al décimo ciclo, excluyendo el cuarto y 
el séptimo. 

Los Informes Académicos son creados de forma virtual, ingresando a través 
de un enlace digital proveído a los docentes al finalizar el semestre res-
pectivo, con las credenciales de ingreso del correo institucional de FARU-
SAC. Para ingresar la información de los Informes Semestrales, los docen-
tes deben llenar los campos con la información requerida, la cual evalúa 
aspectos divididos en 4 ejes principales: Datos generales de la asignatura 
y del docente, Datos estadísticos estudiantiles, Datos de la asignatura y 
Documentos o evidencias.

Figura 4. Frecuencia 
relativa (%) por área 
de conocimiento de las 
asignaturas de la Red 
Curricular, en la que 
se observa una mayor 
proporción (41%) del área 
de tecnología y expresión. 
Red curricular: https://
farusac.edu.gt/dg/
plan-de-estudios/

Figura 77-162.  Visualización de manuscrito a color.  Elaboración 
propia, 2021.
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Estos son los campos que deben ser llenados virtualmente en la página de 
Informes FARUSAC para la creación de los Informes Académicos:75 
1. Datos Generales del docente y de la asignatura:

• Escuela
• Nombre del docente
• Correo electrónico
• Asignatura
• Jornada
• Área
• Nivel
• Ciclo
• Metodología

2. Datos Estadísticos Estudiantiles: 
• Sección
• Asignados
• Evaluados
• Aprobados

Figura 5. Creación de 
Informes Académicos, 
2020. Captura de pantalla 
de algunos de los campos 
requeridos para el ingreso 
de los datos de los Informes 
Académicos. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes

3. Datos de Asignatura:
• Competencias
• Fortalezas
• Oportunidades
• Actividades Curriculares
• Actividades Complementarias
• Cumplimiento de Contenidos
• Descripción de Contenidos y Cumplimiento

4. Documentos:
• Instrumentos de evaluación
• Mejores proyectos

La evaluación y análisis de la información presentada en los Informes Aca-
démicos se divide en dos partes: 
• La primera es la evaluación general del total de los Informes Académicos 

presentados de las asignaturas del Área de Métodos y Proyectos del pri-
mero y segundo semestre del año 2019, según 3 de los 4 ejes presentados 
anteriormente: Datos generales del docente y de la asignatura (omitiendo 
los datos personales del docente, para resguardar el anonimato de los 
datos evaluados), Datos de asignatura y Documentos.

• La Segunda sección corresponde a la evaluación de los Informes Acadé-
micos del primero y segundo semestre del año 2019 de las principales 
asignaturas del Área de Métodos y Proyectos que participan en el desa-
rrollo de las competencias de Liderazgo, Gestión y Dirección Estratégica, 
según los 4 ejes de la información presentada en los Informes Académi-
cos: Datos generales del docente y de la asignatura (también omitiendo 
los datos personales del docente), Datos estadísticos estudiantiles, Datos 
de asignatura y Documentos.

75. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico: «Informes 

Semestrales». Acceso 

el 25 de marzo de 2020, 

https://informesfaru-

sac.duopixelgt.com/

informes
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3. Evaluación y análisis general de Informes 
Académicos Semestrales de las asignaturas del 
Área de Métodos y Proyectos presentados durante 
el primero y segundo semestre del año 2019 
Para esta evaluación, se recopiló la información de todos los informes aca-
démicos de las asignaturas del Área de Métodos y Proyectos presentados 
durante el primero y segundo semestre del año 2019.

Tabla 13. Cifras generales de los Informes Académicos del Área de Méto-
dos y Proyectos presentados 

Informes Académicos de asignaturas del Área de 
Métodos y Proyectos presentados - 2019            

Total de Informes presentados 29

Total de Asignaturas 10 (de 12)

Total de docentes 20

Jornadas Matutina y Vespertina

Semestres Primero y Segundo

Ciclos Primero al Décimo (excluyendo 
cuarto y séptimo)

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Informes FARUSAC, 2020. 

Para el primero y el segundo semes-
tre del año 2019, 29 informes del 
área de Métodos y Proyectos fue-
ron presentados por 20 docentes (el 
número total de docentes que parti-
ciparon en el desarrollo de las asig-
naturas del área de Métodos y Pro-
yectos durante el primer y segundo 
semestre se desconoce, ya que los 
programas y calendarizaciones del 
segundo semestre del año 2019 no 
fueron publicados en ninguna de las 
plataformas oficiales de comunica-
ción de la Facultad de Arquitectura y 
la Escuela de Diseño Gráfico). 

3.1 Datos Generales: 
De los 29 Informes Académicos pre-
sentados, 7 pertenecen a las asigna-
turas y secciones del área de Méto-
dos y Proyectos de los docentes de la 
jornada matutina del programa de 
Diseño Gráfico; Esto corresponde al 
24,1 % del total de los informes pre-
sentados. 13 Informes pertenecen a 
las asignaturas y secciones de los 
docentes de la jornada vespertina, 
lo que representa el 44,8 % del total; 
y finalmente 9 Informes pertenecen 
a las asignaturas y secciones de los 
docentes que participan en ambas 
jornadas, lo que comprende el 31,0 
% del total de Informes evaluados. 
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De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 13, los 29 Informes Aca-
démicos Semestrales presentados corresponden a diez asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos, por lo que únicamente dos asignaturas del área no 
presentaron los Informes Académicos correspondientes; esto representa 
una muestra significativa de informes académicos para análisis, ya que se 
evalúan los informes del 83,3 % del total de asignaturas del Área de Métodos 
y Proyectos.

Figura 6. Frecuencia 
relativa (%) según 
Informes Académicos 
presentados por jornada, 
2020. Resultados según 
la cantidad de Informes 
Académicos ingresados 
por jornada de estudio. 
Informes FARUSAC: 
https://informesfarusac.
duopixelgt.com/informes

Figura 7. Frecuencia 
relativa (%) según 
presentación de 
Informes Académicos 
por Asignatura, 2020. 
Resultados de la cantidad 
de Informes Académicos 
ingresados por asignatura 
del Área de Métodos 
y Proyectos. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Las 10 asignaturas de las que se pre-
sentaron los Informes Académicos 
Semestrales, ordenadas por ciclos, 
son las siguientes: 
Primer ciclo: 
• Investigación y Diseño 1 | Carác-

ter: Fundamental

Segundo ciclo: 
• Investigación y Diseño 2 | Carác-

ter: Fundamental

Quinto ciclo: 
• Mercadeo 1 | Carácter: Funda-

mental        

Sexto ciclo: 
• Gerencia 1 | Carácter: Fun-

damental      

Octavo ciclo: 
• Mercadeo 2 | Carácter: Electiva
• Desarrollo y Gestión de Proyec-

tos | Carácter: Fundamental

Noveno ciclo: 
• Gerencia 2 | Carácter: Electiva
• Proyecto de Graduación 1 | Carác-

ter: Fundamental

Décimo ciclo:
• EPS | Carácter: Fundamental
• Proyecto de Graduación 2 | Carác-

ter: Fundamental

Las 2 asignaturas de las que no se 
presentaron los Informes Acadé-
micos Semestrales, ordenadas por 
ciclos, son las siguientes: 
Tercer ciclo: 
• Lógica y Métodos Cuantitativos | 

Carácter: Fundamental

Sexto ciclo: 
• Práctica Profesional | Carác-

ter: Fundamental

La información solicitada para la 
identificación inicial de los Infor-
mes Académicos, incluye ingresar 
datos básicos en campos como: 
Escuela (Diseño Gráfico o Arqui-
tectura), Nombre del docente y 
Correo electrónico, como parte de 
la información personal del usuario 
que crea e ingresa el Informe Aca-
démico; además, se deben ingresar 
datos básicos de la información de 
la asignatura como: Nombre de la 
Asignatura, Jornada, Área, Nivel, 
Ciclo y Metodología. Para resguar-
dar los datos personales y mantener 
el anonimato en la evaluación de los 
Informes Académicos, se obviará la 
información referente a la identidad 
de los docentes que ingresaron los 
Informes Académicos. 

Con respecto al análisis de los datos 
básicos de la información de la asig-
natura, en los 29 informes presen-
tados, se observa que una de las 
anomalías es que no todas las asig-
naturas fueron identificadas como 
asignaturas del Área de Métodos y 
Proyectos. Este es uno de los des-
cubrimientos más importantes de la 
investigación, ya que si el docente 
no logra identificar la asignatura 
como parte del Área de Conoci-
miento adecuada de la red curri-
cular, esto representa una planifi-
cación equivocada en relación a las 
competencias en las que se enfocará 
durante el desarrollo de su asigna-
tura, ya que cada Área de Conoci-
miento de la red curricular posee sus 
propias Competencias Específicas; 
y las competencias profesionales 
de Liderazgo, Gestión y Dirección 
Estratégica son parte exclusiva de 
las Competencias Específicas del 
Área de Métodos y Proyectos.
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En la Figura 8 se puede observar que el 72,4 % (21 informes) del total de 
informes académicos evaluados fue identificado correctamente en el Área 
de Métodos y Proyectos, mientras que el 27,6 % (8 informes) del total de 
los informes no fue identificado correctamente en el Área de conocimiento 
correspondiente; de este porcentaje un 13,8 % (4 informes) identificó las 
asignaturas en el Área de Teoría, mientras que el otro 13,8 % (4 informes) 
las identificó en el Área de Diseño.

Figura 8. Frecuencia 
relativa (%) de la 
Identificación de Área 
de Conocimiento por 
Asignatura, 2020. 
Presentación por porcen-
tajes según la cantidad 
de Informes Académicos 
ingresados por asignatura 
del Área de Métodos 
y Proyectos. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes

Cada informe presenta las metodologías utilizadas para el desarrollo de la 
asignatura. De acuerdo con los datos presentados en la Figura 9, las meto-
dologías de enseñanza-aprendizaje más utilizadas son la Investigación, 
los Debates y Foros, las Asesorías y Tutorías y los Talleres. Algunas de las 
metodologías que pertenecen al campo de «Otros» de la gráfica, son: Ges-
tión, Visitas técnicas, Laboratorios, Talleres de autoconocimiento, Clase 
invertida, Trabajo en equipo, Cuadros sinópticos y comparativos, Ejerci-
cios en clase, Preparación y presentación de informes ejecutivos, Tablas de 
autoevaluación para la toma de decisiones, Lluvia de ideas y Sistematización 
de experiencias significativas.

Figura 9. Frecuencia 
absoluta de las metodo-
logías de enseñanza de 
las Asignatura, 2020. 
Resultados de las metodo-
logías más populares pre-
sentadas en los Informes 
Académicos ingresados 
por asignatura del Área 
de Métodos y Proyectos. 
Informes FARUSAC: 
https://informesfarusac.
duopixelgt.com/informe
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3.2 Datos de asignatura:
Con respecto a los Datos de asignatura para el ingreso de los Informes Aca-
démicos, la plataforma virtual presenta los campos de Competencias, For-
talezas, Oportunidades de mejora, Actividades curriculares, Actividades 
extracurriculares, Cumplimiento de contenidos, Descripción de aspectos de 
mejora y cumplimiento de contenidos. Esta es una de las partes esenciales 
de los informes, ya que es acá donde se enlistan los resultados que permiten 
un mejor análisis para la toma de decisiones de mejora en los Programas 
de las asignaturas. 

Competencias: 
Para la evaluación de las Competencias presentadas en los Informes Acadé-
micos, se realiza inicialmente un análisis general que presenta la identifi-
cación adecuada o no de las competencias por asignatura, en comparación 
con el programa específico de la misma.

La Figura 10 presenta datos de vital importancia para la investigación, ya 
que en este punto puede comprobarse que únicamente el 48,3 % del total los 
informes presentados (14 de 29) identifican correctamente las competencias 
específicas de su asignatura, las cuales sí coinciden con las competencias 
específicas de la asignatura presentadas en el Programa Académico. El 27,6 
% de los informes académicos evaluados presentan otras competencias, 
ajenas al Programa Académico de su asignatura; el 17,2 % de los informes 
presentan las competencias del Área de Métodos y Proyectos como com-
petencias específicas de su asignatura, el 3,4 % presenta de los informes 
evaluados presenta las competencias de la carrera de Diseño Gráfico como 
competencias específicas de su asignatura y el 3,4 % restante de los informes 
evaluados, no presenta competencias en esta sección.

Figura 10. Frecuencia 
relativa (%) de las 
competencias de la 
asignatura entre Informes 
y Programas, 2020. 
Frecuencia relativa (%) 
de las competencias de 
la asignatura, en las que 
se observa que menos de 
la mitad de los informes 
identifican correctamente 
(48.3%.) las competencias 
correspondientes a su 
asignatura. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Ocho de diez asignaturas presentan competencias de Liderazgo, Gestión y 
Dirección Estratégica como parte de las competencias específicas de la asig-
natura en sus Informes Académicos; El total de las competencias listadas en 
los informes de estas ocho asignaturas es de 93 competencias, de las cuales 
32 hacen alusión al desarrollo de Liderazgo, Gestión y Dirección estratégica; 
lo que representa el 34,4 % del total de competencias presentadas en los 
Informes Académicos.

Figura 11. Frecuencia 
relativa (%) de las com-
petencias de Liderazgo, 
Gestión y Dirección 
Estratégica, 2020. 
Resultados de la identifi-
cación de competencias 
de Liderazgo, Gestión y 
Dirección Estratégica pre-
sentadas en los Informes 
Académicos. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes

La evaluación de los Informes Académicos evidencia también que existen 
asignaturas que por la naturaleza de sus contenidos tienen mayor probabi-
lidad de fomentar el desarrollo de estas competencias; la Figura 12 presenta 
el detalle de la cantidad de  competencias destinadas específicamente al 
desarrollo del Liderazgo, Gestión y Dirección Estratégica según la cantidad 
total de competencias presentadas en los Informes Académicos de cada una 
de las ocho asignaturas.

Figura 12. Frecuencia 
absoluta de las competen-
cias de Liderazgo, Gestión 
y Dirección Estratégica 
por Asignatura, 2020. 
Resultados de la identifi-
cación de competencias 
de Liderazgo, Gestión 
y Dirección Estratégica 
presentadas en los 
Informes Académicos de 
cada asignatura. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Fortalezas:
El segundo aspecto integrado en los «Datos de asignatura» de los Informes 
Académicos, son las Fortalezas de la asignatura. Para ingresar esta informa-
ción en la plataforma virtual, el campo designado no tiene límite de texto o 
palabras para ser ingresados, por lo que la cantidad de Fortalezas ingresadas 
por cada Informe Académico del año 2019 es bastante amplia, sin embargo 
durante el análisis de los datos se realiza una segmentación según el carác-
ter de las fortalezas presentadas, dividiéndolas en las siguientes categorías 
según cada informe de cada asignatura: 
• Fortalezas de enseñanza-aprendizaje
• Fortalezas profesionales y/o actitudinales
• Fortalezas de Diseño
• Otras fortalezas

Según los resultados de esta evaluación, la mayoría de las fortalezas pre-
sentadas en los Informes Académicos se relacionan con aspectos de Ense-
ñanza-aprendizaje y Profesionales y/o Actitudinales, ambas con un porcen-
taje del 40 % respectivamente; además se presentan también fortalezas de 
Diseño y otras fortalezas con un porcentaje de 10 % cada una. Estas son las 
Fortalezas según cada una de las categorías:

Figura 13. Frecuencia 
relativa (%) de las 
fortalezas presentadas en 
los Informes Académicos, 
2020. Resultados de las 
fortalezas según sus 
diferentes categorías 
presentadas en los 
Informes Académicos de 
cada asignatura. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Tabla 14. Fortalezas presentadas en Informes Académicos según categoría

Fortalezas presentadas en Informes Académicos según categoría

Fortalezas de enseñanza-aprendizaje

• Investigación, desarrollo y gestión de proyectos de diseño
• Experiencia vivencial ante clientes reales
• Proyección social
• Asesorías conjuntas, colaborativas y personalizadas
• Opinión crítica
• Elaboración de informes técnicos
• Investigación, análisis y síntesis
• Correlación de áreas y asignaturas 
• Acceso a fuentes teóricas confiables
• Seguimiento de modelos para desarrollo de proyectos
• Trabajo colaborativo
• Presentaciones

Fortalezas profesionales 
y/o actitudinales

• Intervención ante resolución de conflictos
• Habilidades de gestión
• Organización efectiva y sistemática del tiempo
• Responsabilidad 
• Proactividad
• Compromiso
• Fundamentación y argumentación efectiva
• Negociación
• Gestión de relaciones y recursos
• Trabajo colaborativo / Equipos de trabajo
• Administración financiera y contable
• Relaciones públicas

Fortalezas de Diseño
• Aplicación de técnicas de diseño
• Técnicas de diseño
• Coordinación y producción de piezas gráficas

Otras fortalezas
• Pocos estudiantes
• Uso de herramientas tecnológicas
• Sistematización de experiencias

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Informes FARUSAC, 2020. 

Las Fortalezas identificadas en los Informes Académicos de las asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos, se orientan mayoritariamente al buen 
cumplimiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, presentando 
diversas fortalezas que sugieren buenas prácticas docentes para un desem-
peño académico idóneo. Algunas de las Fortalezas de enseñanza-aprendi-
zaje que destacan de las diferentes asignaturas según los resultados de los 
Informes Académicos son la investigación, síntesis, correlación de áreas y 
asignaturas, proyección social, experiencia con clientes del ámbito labo-
ral, etc. Las Fortalezas profesionales y/o actitudinales también son parte 
importante de los datos presentados en los Informes Académicos de las 
diferentes asignaturas, algunas de estas fortalezas sugieren competencias 
profesionales como habilidades de gestión, relaciones públicas, organización 
efectiva y sistémica del tiempo, entre otras. Por último, la compilación y 
segmentación de las Fortalezas presentadas en los 29 Informes Académicos 
de las diferentes asignaturas del área de Métodos y Proyectos evaluados, 
presentan de forma minoritaria Fortalezas en el ámbito del Diseño y otras 
fortalezas generales de la asignatura; algunas de estas son la aplicación de 
técnicas de diseño, coordinación y producción de piezas gráficas, uso de 
herramientas tecnológicas, etc.
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Oportunidades de mejora:
Además de la evaluación de las Fortalezas, los Informes Académicos semes-
trales también integran un campo para sugerir Oportunidades de mejora, las 
cuales el docente presenta según su experiencia particular en el desarrollo 
de la asignatura. Al igual que las Fortalezas, el ingreso de la información 
correspondiente a las Oportunidades de mejora en la plataforma virtual 
para los Informes Académicos, el campo de ingreso designado es libre, por 
lo que para el análisis de los datos ingresados en cada Informe Académico se 
realiza una segmentación general según el carácter de las Oportunidades de 
mejora  presentadas, dividiéndolas en las siguientes categorías según cada 
informe de cada asignatura: 
• Oportunidades de mejora de enseñanza-aprendizaje
• Oportunidades de mejora en el ámbito profesional y/o actitudinal
• Oportunidades de mejora de Diseño
• Otras oportunidades de mejora

Estas categorías tienen similitud con la segmentación utilizada para las 
Fortalezas, por su estrecha similitud, ya que los datos obtenidos en ambos 
ámbitos, Fortalezas y Oportunidades de mejora,  pueden correlacionarse. Según los resultados del análisis de las Oportunidades de mejora presenta-

das en los diferentes Informes Académicos, las áreas de oportunidad identi-
ficadas mayoritariamente se enfocan en el ámbito de enseñanza aprendizaje, 
con un 38,5 % del total de las oportunidades de mejora presentadas por los 
docentes de las diferentes asignaturas, posteriormente se sitúan las áreas 
de oportunidad identificadas en el ámbito profesional y/o actitudinal con 
un 30,8 % del total. Por último se presentan otras áreas de oportunidad con 
un 23,1 % y el 7,7 % restante corresponde a las oportunidades de mejora en 
el ámbito del diseño.

Figura 14. Frecuencia 
relativa (%) de las 
oportunidades de mejora  
presentadas en los 
Informes Académicos, 
2020. Resultados de las 
oportunidades de mejora 
según sus diferentes cate-
gorías presentadas en los 
Informes Académicos de 
cada asignatura. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes

Áreas de oportunidades presentadas en los Informes Académicos 
según categoría
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Los datos presentados en las Oportunidades de mejora según los Informes 
Académicos, se sitúan principalmente en la mejora de aspectos relacionados 
a los ámbitos de Enseñanza-aprendizaje y Profesional y/o actitudinal; sin 
embargo es en estos dos segmentos en los que se localiza la mayor cantidad 
de Fortalezas presentadas también. El ámbito del Diseño no es uno de los 
aspectos protagónicos según el análisis de las Fortalezas y Oportunidades 
de mejora presentados en los Informes Académicos, ya que el foco de aten-
ción se centra en los segmentos mencionados anteriormente; por último, 
a diferencia del análisis general de las Fortalezas, las Oportunidades de 
mejora son mayores según «Otros aspectos». A continuación se detallan las 
Oportunidades de mejora compiladas en sus respectivas categorías según 
los datos presentados en los Informes Académicos: 

Tabla 14. Oportunidades de mejora presentadas en Informes Académicos según categoría 

Oportunidades de mejora presentadas en Informes Académicos según categoría

Oportunidades de mejora de 
enseñanza-aprendizaje

• Fortalecer la investigación cualitativa y cuantitativa
• Retroalimentación constante
• Asesorías efectivas con docentes y profesionales
• Investigación
• Agilizar procesos de evaluación y retroalimentación
• Comprensión de Lectura
• Redacción académica
• Estrategias digitales
• Mejorar calidad de ejemplos
• Proceso de conceptualización

Oportunidades de mejora en el 
ámbito profesional y/o actitudinal

• Enfocar proyectos en el desarrollo se 
competencias, no en producción gráfica

• Formación de competencias de dirección
• Mejorar comunicación efectiva
• Fomentar el desarrollo de habilidades gerenciales
• Manejo de conflictos y negociación
• Fomentar liderazgo
• Toma de decisiones 
• Pensamiento crítico

Oportunidades de mejora de Diseño • Validación de piezas de diseño
• Fortalecer procesos metodológicos del diseño

Otras oportunidades de mejora

• Mejorar la proyección local de la EDG-USAC
• Vinculación entre asignaturas
• Coordinación y planificación de actividades entre asignaturas
• Actualización constante de programas académicos
• Uso de tecnología
• Fomentar las prácticas profesionales a tiempo 

completo, no semipresenciales o a distancia

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Informes FARUSAC, 2020.
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De alguna forma ciertas Oportu-
nidades de mejora presentadas, 
principalmente en los segmentos 
de Enseñanza-aprendizaje y Profe-
sional y/o actitudinal, contradicen 
algunos de los datos presentados en 
las Fortalezas de estos segmentos, 
ya que en casos puntuales es la mis-
ma información la que se comparte 
en ambos criterios, teniendo una 
doble función confusa: represen-
ta una Fortaleza y a su vez es una 
Oportunidad de mejora. Algunas 
de las acciones más evidentes en 
el ámbito de la Enseñanza-apren-
dizaje son: la Investigación, Retro-
alimentación, Informes técnicos 
y Redacción. 

Las Oportunidades de mejora pre-
sentadas en el ámbito Profesional 
y/o actitudinal, sugieren mayor-
mente fomentar competencias 
relacionadas con la administración, 
dirección, planificación, asertivi-
dad, pensamiento crítico y otras. Las 
áreas de oportunidad del ámbito de 
Diseño son minoritarias y se orien-
tan a aspectos de procesos metodo-
lógicos para la ejecución del diseño 
gráfico y la validación efectiva de las 

piezas gráficas. Por último, otras de 
las oportunidades de mejora presen-
tadas en los diferentes informes, se 
orientan principalmente a procesos 
administrativos y académicos de 
la Escuela de Diseño Gráfico, como 
sugerencias en los tiempos de desa-
rrollo del EPS, la correcta vincula-
ción de las diferentes asignaturas, 
la actualización constante de los 
programas académicos, el uso de 
recursos tecnológicos, etc. 

Actividades curriculares
El siguiente aspecto que se evalúa 
en los Datos de Asignatura, son 
las Actividades curriculares; Estas 
representan todas aquellas activi-
dades y/o dinámicas que pertenecen 
oficialmente al programa específico 
de las asignaturas. Para el análisis 
de los datos ingresados en este cam-
po en los 29 Informes Académicos 
del 2019 de las diferentes asignatu-
ras, se segmenta la información en 
dos grandes grupos: 
• Actividades curriculares para 

el desarrollo de contenidos 
académicos  

• Actividades curriculares para el 
desarrollo de competencias

Las actividades curriculares presentadas en los Informes Académicos se 
enfocan en su mayoría al desarrollo de los contenidos académicos de las 
asignaturas, esto comprende el 66,7 % del total de las actividades curricula-
res ingresadas en los Informes Académicos, mientras que el 33,3 % restante 
corresponde a las actividades curriculares enfocadas al desarrollo de com-
petencias. En la siguiente tabla, se presentan las actividades curriculares 
según las categorías identificadas, ingresadas en los Informes Académicos:

Figura 15. Frecuencia 
relativa (%) de las 
actividades curricula-
res presentadas en los 
Informes Académicos, 
2020. Resultados de las 
actividades curriculares 
según sus diferentes cate-
gorías presentadas en los 
Informes Académicos de 
cada asignatura. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Según la información presentada, 
puede existir cierta confusión con 
la información que se ingresa en la 
Metodología del curso y las Activi-
dades curriculares, ya que los datos 
presentados en ambas secciones de 
los Informes Académicos son bas-
tante similares. Una de las aspectos 
principales que solicita la platafor-
ma virtual para el ingreso de los 
Informes Académicos es la cantidad 
de actividades curriculares llevadas 
a cabo, sin embargo la mayoría de 
los datos ingresados se presentan 
como los detalles de la Tabla 15. 

Entre las actividades curriculares 
para el desarrollo de contenidos 
académicos, se encuentran las pre-
sentaciones en clase, la elaboración 
de informes, producción del diseño, 
asesorías, etc. Las cantidad de acti-
vidades curriculares para el desarro-
llo de competencias profesionales 
presentadas en los Informes Acadé-
micos son menores y estas sugieren 
para este fin, actividades como el 
desarrollo de «proyectos reales apli-
cando técnicas de gestión» (cuando 
se menciona el desarrollo de «pro-
yectos reales», se hace alusión al 

desarrollo de proyectos fuera del 
ámbito académico, que se desarro-
llan directamente con requerimien-
tos de la industria laboral), traba-
jos en equipo, y presentaciones y/o 
exposiciones en clase por parte de 
los estudiantes.

Actividades complementarias / 
extracurriculares
Las Actividades complementarias o 
extracurriculares representan todas 
aquellas actividades y/o dinámicas 
que, además de las que pertenecen 
oficialmente al programa específi-
co de las asignatura, complemen-
tan y/o facilitan de forma paralela 
o extracurricular el programa de la 
asignatura para el cumplimiento 
de los objetivos planteados. Para el 
análisis de los datos ingresados en 
este campo en los 29 Informes Aca-
démicos del 2019 de las diferentes 
asignaturas, se segmenta la infor-
mación en dos grandes grupos: 
• Actividades complementarias 

para el desarrollo de contenidos 
académicos   

• A c t i v id a d e s  c o m ple m e n -
tarias para el desarrollo de 
competencias

Tabla 15. Actividades curriculares  presentadas en Informes Académicos según categoría 

Actividades curriculares presentadas en Informes Académicos según categoría

Actividades curriculares para el 
desarrollo de contenidos académicos

• Presentaciones magistrales
• Elaboración de informes
• Producción gráfica del diseño
• Asesorías, tutorías y mentorías
• Investigación de campo
• Asesorías con expertos y especialistas

Actividades curriculares 
para el desarrollo de 
competencias profesionales

• Proyectos reales aplicando técnicas de gestión
• Presentaciones/exposiciones en clase
• Trabajos en equipo

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Informes FARUSAC, 2020.
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Tabla 16. Actividades curriculares  presentadas en Informes Académicos según categoría 

Actividades complementarias presentadas en Informes Académicos según categoría

Actividades complementarias para el 
desarrollo de contenidos académicos

• Lecturas de apoyo
• Conferencias de diseño gráfico
• Conversatorios y reflexiones
• Foros
• Visitas guiadas
• Talleres de diseño gráfico
• Entrevistas con diseñadores gráficos

Actividades complementarias 
para el desarrollo de 
competencias profesionales

• Presentación de proyectos ante instituciones de la industria
• Evaluación del desarrollo de competencias profesionales.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Informes FARUSAC, 2020.

Las actividades complementarias presentadas en los Informes Académicos, 
al igual que las actividades curriculares, se enfocan también en su mayoría 
al desarrollo de los contenidos académicos de las asignaturas, esto compren-
de el 77,8 % del total de las actividades complementarias o extracurriculares 
desarrolladas en el año 2019 por las asignaturas del área de Métodos y Pro-
yectos, según los datos ingresados en los Informes Académicos, mientras 
que únicamente el 22,2 % restante corresponde a las actividades comple-
mentarias o extracurriculares enfocadas al desarrollo de competencias. 
A continuación, se presentan las actividades complementarias según las 
categorías identificadas, ingresadas en los Informes Académicos:

Figura 16. Frecuencia 
relativa (%) según 
actividades complemen-
tarias presentadas en los 
Informes Académicos, 
2020. Resultados de las 
actividades complementa-
rias según sus diferentes 
categorías presentadas en 
los Informes Académicos 
de cada asignatura. 
Informes FARUSAC: 
https://informesfarusac.
duopixelgt.com/informes
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Entre las actividades complementarias para el cumplimiento de contenidos 
académicos, los datos presentados en los Informes Académicos indican el 
desarrollo de actividades como lecturas de apoyo, conferencias, conver-
satorios y reflexiones, visitas guiadas, talleres, etc. Al igual que los resul-
tados de las actividades curriculares para el desarrollo de competencias 
profesionales, las actividades complementarias o extracurriculares para 
el desarrollo de las competencias son minoritarias en comparación con las 
actividades para el desarrollo de contenidos académicos. Algunas de estas 
actividades complementarias para el desarrollo de competencias profesio-
nales presentadas en los Informes Académicos, señalan la presentación de 
proyectos ante instituciones de la industria y el desarrollo de evaluaciones 
por competencias.

Cumplimiento de contenidos
Este campo permite que el docente ingrese el porcentaje del cumplimiento 
de los contenidos según el programa de su asignatura. Según la evalua-
ción de los 29 Informes Académicos de 10 de las 12 asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos, todas las asignaturas cumplen con el 100 % del 
cumplimiento de los contenidos, a excepción de una que indica el 90 % del 
cumplimiento de los mismos.

Figura 17. Frecuencia 
relativa (%) según cumpli-
miento de contenidos de 
asignaturas presentado en 
los Informes Académicos, 
2020. Resultados del 
cumplimiento de con-
tenidos por asignatura 
presentado en los Informes 
Académicos. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Los aspectos de mejora y cumplimiento de contenidos en las asignaturas 
según los Informes Académicos presentados, sugieren en su mayoría aspec-
tos de mejora relacionados con los Contenidos y bibliografías de las asigna-
turas, representando un 31,3% del total de los comentarios presentados. Los 
aspectos de Planificación y Administración por su parte, corresponden cada 
uno al 25% del total de los comentarios y sugerencias presentadas; por últi-
mo otros comentarios y sugerencias para aspectos de mejora y cumplimiento 
de contenidos representan el 18,8% restante. La siguiente tabla presenta 
los comentarios y sugerencias presentados en los Informes Académicos, 
segmentados según su respectiva categoría.

Descripción de aspectos de mejora y cumplimiento de contenidos
El campo de Descripción de aspectos de mejora y cumplimiento de conteni-
dos, posterior al porcentaje de cumplimiento de contenidos de la asignatura, 
permite que el docente ingrese los comentarios y sugerencias pertinentes 
para mejorar el desarrollo del curso en relación puntual al cumplimiento de 
los contenidos del programa de la asignatura. Para el análisis de la informa-
ción presentada en este espacio, se segmentan por categorías los contenidos 
ingresados en todos los Informes Académicos de las diferentes asignaturas, 
según su naturaleza. Estas categorías identificadas son: 
• Aspecto de mejora de contenidos y bibliografías
• Aspectos de mejora en planificación
• Aspectos de mejora administrativos
• Otros aspectos de mejora

Figura 18. Frecuencia 
relativa según aspectos de 
mejora y cumplimiento de 
contenidos por asigna-
tura presentados en los 
Informes Académicos, 
2020. Resultados de 
los aspectos de mejora 
y cumplimiento de 
contenidos por asignatura 
presentado en los Informes 
Académicos. Informes 
FARUSAC: https://infor-
mesfarusac.duopixelgt.
com/informes
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Según la información presentada en la Tabla 17, los aspectos de mejora de 
contenidos y bibliografía representan la mayor cantidad de comentarios 
presentados en los Informes Académicos en esta sección; los comentarios 
sugieren la actualización de las referencias bibliográficas, la homologación 
de teorías, la evaluación periódica de los programas de las asignaturas, 
la ampliación de las herramientas de análisis, entre otros. Algunos de los 
comentarios y sugerencias en la categoría de planificación por su parte 
sugieren que algunos de los programas son muy extensos según el tiempo 
de desarrollo de la asignatura, la organización y planificación de talleres 
para la motivación estudiantil, el uso de plataformas virtuales y la coordi-
nación de actividades entre asignaturas. 

Uno de los resultados más importantes durante el análisis de esta sección es 
la identificación de la categoría de comentarios y sugerencias de mejora en 
relación al ámbito administrativo; los comentarios de esta categoría sugie-
ren principalmente el fortalecimiento de la investigación, metodologías 
para el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, la disminución de la 
cantidad de estudiantes asignados por sección para una atención más eficaz 
y personalizada de los mismos, la homologación de procesos de evaluación, 
etc. Finalmente otros de los aspectos de mejora presentados en los Informes 
Académicos sugieren la retroalimentación constante, fortalecer procesos 
de comprensión de lectura y redacción, y el desarrollo de competencias en 
los estudiantes. 

Tabla 17. Aspectos de mejora y cumplimiento de contenidos en asignaturas según categoría 

Aspectos de mejora y cumplimiento de contenidos según categorías

Aspectos de mejora de 
contenidos y bibliografía

• Ampliación de herramientas analíticas
• Contenidos de administración de insumos y recursos
• Contenidos desactualizados
• Homologación de teorías y fuentes bibliográficas entre docentes
• Re-evaluación periódica de programas y guías metodológicas

Aspectos de mejora en planificación

• Programas muy extensos en tiempos muy cortos
• Talleres creativos para la motivación del estudiante
• Uso de plataformas virtuales
• Coordinación de actividades y tiempos entre asignaturas

Aspectos de mejora administrativos

• Fortalecimiento del eje de investigación
• Metodología de supervisión de EPS
• La cantidad de estudiantes dificulta la atención personalizada
• Homologar procesos de evaluación

Otros aspectos de mejora
• Retroalimentación constante
• Fortalecer los procesos de comprensión lectora y redacción
• Desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Informes FARUSAC, 2020.
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Según el análisis general de la información presentada en el campo de 
Instrumentos de evaluación de los Informes Académicos, el 55,2 % de los 
informes evaluados, equivalentes a 15 de los 29 informes, sí presenta ins-
trumentos de evaluación para contenidos académicos únicamente. El 34,5 % 
de los informes, el equivalente a 10 de los 29 informes, sí presenta el enlace 
para acceder a las carpetas de los instrumentos de evaluación, sin embargo 
este no funciona por lo que no se puede acceder a esta información. El 6,9 % 
de los informes evaluados, 2 de los 29 informes, no presenta instrumentos 
de evaluación, y por último el 3,4 % de los informes evaluados, únicamente 
uno de los 29 informes, sí presenta un instrumento para la evaluación de 
competencias. 

Instrumentos de evaluación
La última parte de los Informes 
Académicos denominada Docu-
mentos, está comprendida por los 
«Instrumentos de Evaluación» uti-
lizados y los «3 mejores proyectos» 
de la asignatura. Para acceder a 
esta información fue necesaria la 
evaluación de cada una de las car-
petas compartidas, principalmente 
de los Instrumentos de evaluación, 
ya que la evaluación de los 3 mejo-
res proyectos de cada asignatura no 
representa un aporte significativo 
para el análisis del desarrollo de las 
competencias en los estudiantes; los 
instrumentos de evaluación en cam-
bio, sí representan una herramienta 
de medición para la evaluación de 
aspectos específicos según el con-
tenido, objetivos y competencias de 
las diferentes asignaturas. 

Según el análisis general de los 
diferentes Informes Académicos, la 
mayoría de los instrumentos pre-
sentados no incluyen la evaluación 
de competencias en sus asignaturas; 
estos se enfocan principalmente 

en la evaluación de los contenidos 
académicos. Esto coincide con los 
resultados mayoritarios de activida-
des curriculares y extracurriculares 
para el desarrollo de contenidos aca-
démicos y no para el desarrollo de 
competencias. Los datos generales 
según la información obtenida del 
análisis de los Instrumentos de eva-
luación en los Informes Académicos, 
se divide en cuatro categorías: 
• No presenta inst r u mento 

de evaluación
• Sí presenta instrumentos de 

evaluación, pero no se tie-
ne acceso    

• Presenta instrumentos de eva-
luación de contenidos aca-
démicos      

• Presenta instrumentos de eva-
luación de competencias 

Figura 19. Frecuencia 
relativa (%) según instru-
mentos de evaluación pre-
sentados en los Informes 
Académicos, 2020. 
Resultados del análisis 
general de los instrumen-
tos de evaluación por 
asignatura presentados en 
los Informes Académicos. 
Informes FARUSAC: 
https://informesfarusac.
duopixelgt.com/informes
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Capítulo 6: Desarrollo 
adadémico de 
Liderazgo y Dirección 
estratétiga

El Informe Académico que presen-
ta el instrumento para la evaluación 
de competencias profesionales, per-
tenece a la asignatura de Ejercicio 
Profesional Supervisado - EPS-, 
por lo que uno de los cuatro instru-
mentos que presenta en la carpeta 
de acceso sugiere la evaluación de 
competencias profesionales para el 
estudiante, utilizando la escala de 
valoración de «malo» a «excelente» 
para calificar las competencias del 
estudiante. Este instrumento según 
se indica en el documento es el que 
se utiliza para la supervisión por 
parte del jefe inmediato de la sede 
en la que el estudiante realiza su 
Ejercicio Profesional.

Tres de los seis aspectos evaluados 
en el instrumento (Ver Anexo 3) 

 se relacionan con las compe-
tencias profesionales: 
• Puntualidad:    

El Diseñador cumple con los 
horarios  de las reuniones esta-
blecidos con la institución.

• Relaciones Interpersonales:  
El Diseñador mantiene una bue-
na relación con sus compañeros 
de trabajo, sus supervisores y 
autoridades de la institución.

• Proactividad:    
El Diseñador tiene una actitud 
propositiva en temas relaciona-
dos con su trabajo y otros aspec-
tos en los que directa o indirec-
tamente se ve involucrado.

Capítulo 6
Desarrollo Académico 
de Liderazgo 
y Dirección estratégica

· Anexo 3 | página 315

Capítulo 6 | 211 Desarrollo académico de competencias profesionales | 213 212 | Desarrollo académico de competencias profesionales

fesionales de sus candidatos (Soft 
skills), que por sus habilidades técni-
cas según el tipo de industria (Hard 
skills); a pesar de esto la industria 
de la educación dirige sus esfuer-
zos al desarrollo de habilidades 
técnicas, ya que estas se adecuan 
efectivamente a los parámetros de 
los modelos de producción y sus 
resultados pueden verse reflejados 
a corto plazo. Sin embargo, existe 
evidencia de que las habilidades 
profesionales (Soft skills) son tan 
productivas como las habilida-
des técnicas (Hard skills), y se ha 
demostrado que la productividad 
de las habilidades técnicas depen-
de directamente de las habilidades 
profesionales del individuo.77

Las habilidades profesionales apro-
piadas juegan un rol muy impor-
tante en el éxito de una carrera, así 
como en las interacciones sociales 
del individuo. Estas habilidades son 
altamente requeridas especialmen-
te por los empleadores que reclutan 
individuos recién graduados.78 De 
acuerdo con datos obtenidos del 

Reporte de Aprendizaje en el Área 
de Trabajo (Workplace Learning 
Report) del año 2018 a nivel mun-
dial, de la red social digital para pro-
fesionales más importante a nivel 
mundial: LinkedIn. Este reporte 
evidencia también que los reclu-
tadores, ejecutivos y directivos de 
las empresas concluyen en un 74 %, 
66 % y 65 % respectivamente, que 
el entrenamiento para habilidades 
profesionales de sus empleados, 
específicamente el Liderazgo, es 
más importante que el conocimien-
to de las habilidades técnicas espe-
cíficas del rol.79

Gracias a los esfuerzos realizados 
por la Escuela de Diseño Gráfico de 
la Universidad de San Carlos de Gua-
temala para el proceso de Acredita-
ción Internacional, en el año 2016 
se inicia una serie de evaluaciones 
como parte de un proceso de Auto-
estudio; estas evaluaciones abordan 
diferentes líneas de interés para la 
academia y la industria, entre ellas 
un estudio de las Demandas del 

Evaluación del desarrollo de 
competencias profesionales 
en la Escuela de Diseño 
Gráfico, como preparación 
académica y profesional 
para el liderazgo, gestión y 
dirección estratégica como 
parte del perfil de egreso 
de los estudiantes de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico
La existencia de competencias 
genéricas y específicas definidas 
en las diferentes asignaturas de la 
red curricular de la LDG, permite 
el desarrollo de profesionales alta-
mente capacitados para la industria 
del Diseño Gráfico en el país; Sin 
embargo, durante la carrera no se 
evalúan concreta y contínuamente 
el desarrollo de competencias pro-
fesionales en los estudiantes; esto 
representa posteriormente una serie 
de implicaciones que se evidencian 
durante el desarrollo del Proyecto 
de Graduación; durante el cual los 
estudiantes del último año de la 
carrera, gestionan y dirigen estra-
tégicamente todas las fases de un 
proyecto de Comunicación Visual, 

como apoyo social a la nación a 
través de su Ejercicio Profesional 
Supervisado en una Institución 
del Estado o del Tercer Sector. Esta 
dinámica evidencia realmente las 
competencias profesionales desa-
rrolladas individualmente en los 
estudiantes, ya que se ven expues-
tos al cumplimiento de tareas espe-
cíficas del ámbito laboral, como la 
capacidad de negociación, resolu-
ción de conflictos, manejo de clien-
tes, dirección y planeación estraté-
gicas, manejo de recursos y tiempos, 
agenda de trabajo, presentaciones 
gerenciales, etc. Estas habilidades 
profesionales también representan 
los instrumentos y métodos opera-
tivos más importantes en la educa-
ción superior para el desarrollo de 
los ejercicios académicos y la rela-
ción profesional entre docentes y 
estudiantes.76

Existe una tendencia en el merca-
do laboral actual para la contrata-
ción de profesionales, en la que las 
empresas evalúan y enfatizan más 
su interés por las habilidades pro-
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Society: 1036–42.
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una muestra de 39 profesionales 
egresados de la Escuela de Diseño 
Gráfico. La evaluación indica que 
únicamente el 30.76 % (12 personas) 
de la muestra evaluada, desempeña 
cargos directivos en la compañía en 
la que ejerce la profesión del Diseño 
(1 gerente, 5 directores, 3 coordina-
dores y 3 fundadores). 81

El modelo contemporáneo del éxito 
profesional, medido por la produc-
tividad del trabajador, corresponde 
a la suma de tres ejes de conoci-
miento: Educación (que comprende 
mayormente las habilidades téc-
nicas -Hard skills- del individuo), 
Experiencia (el tiempo dedicado 
al ejercicio profesional en la rama 
específica) y Habilidades Profe-
sionales -Soft skills-. Cada una de 
estas variables (Productividad, 
Educación, Experiencia y Habilida-
des Profesionales) es moderada por 
la cultura organizacional específica 

del tipo de industria (en este caso, la 
industria del Diseño Gráfico); siendo 
el manejo de las Habilidades Profe-
sionales el factor sobresaliente que 
determina el éxito del individuo en 
un entorno organizacional.82

La elevada complejidad del ámbito 
laboral contemporáneo ha aumen-
tado ahora más que nunca, la nece-
sidad del desarrollo de habilidades 
profesionales como el trabajo en 
equipo, la comunicación, el lide-
razgo y la resolución de proble-
mas. Los empleadores buscan la 
contratación de profesionales con 
este tipo de habilidades, ya que es 
el recurso humano calificado el que 
garantiza la ventaja competitiva de 
la organización. Es por esta razón 
que la Academia debe responder a 
estas necesidades de la industria 
laboral, reexaminando las compe-
tencias curriculares principalmen-
te de asignaturas relacionadas con 

Entorno en la ámbito laboral del 
Diseño Gráfico en Guatemala. 

De acuerdo a los resultados obte-
nidos en el estudio mencionado, 
se comparan las competencias 
requeridas por los empleadores y 
la valoración que hace el egresado 
de la Escuela de Diseño Gráfico en 
dichas competencias. En el saber 
ser; responsabilidad, trabajo en 
equipo y trabajo bajo presión, son 
los saberes que el empleador solici-
ta para obtener mejores resultados 
y coincide con la valoración dada 
por los egresados, por lo que se 
cumple con los objetivos de pre-
parar en el saber ser, al profesio-
nal egresado. En el saber hacer: 
la elaboración de artes finales y 
el uso de diversos softwares, son 
los aspectos más solicitados por 
los empleadores y los que más se 
valoran de parte de los egresados, 
con el conocimiento adquirido se 
logra el saber hacer.80

Gracias a estos resultados se com-
prueba que la preparación académi-
ca coincide con el perfil de egreso 
de los estudiantes: «El egresado 
desarrolla pro-activamente solu-
ciones creativas de comunicación 
visual con carácter científico, social, 
ético y empresarial. Para ello utili-
za diferentes ámbitos de acuerdo 
con las características culturales 
y sociales, los avances científicos 
y tecnológicos…», sin embargo no 
se ve reflejado el desarrollo de las 
competencias profesionales que res-
ponden a los estándares internacio-
nales contemporáneos: Liderazgo, 
Dirección y planeación estratégica, 
Pensamiento crítico, Toma de deci-
siones, Resolución de conflictos, etc. 

Esta premisa se fortalece con los 
resultados de una evaluación reali-
zada en noviembre del 2017, en la 
que se evalúan los cargos desem-
peñados en el mercado laboral de 
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gico y la metodología de enseñan-
za-aprendizaje; además de la infor-
mación provista en los Informes 
académicos semestrales, de los que 
se obtiene información relacionada 
a la metodología, fortalezas y acti-
vidades curriculares y extracurricu-
lares de cada asignatura.

Las asignaturas del área de Métodos 
y Proyectos que participan mayori-
tariamente en el desarrollo contí-
nuo de las competencias de lideraz-
go, gestión y dirección estratégica 
según los contenidos establecidos 
y presentados en sus programas a 
informes académicos son: Gerencia 
1 (sexto ciclo), Práctica profesional 
(sexto ciclo), Desarrollo y gestión de 
proyectos (octavo ciclo), Gerencia 2 
(electiva, noveno ciclo), Proyecto de 
graduación 1 (noveno ciclo), Proyec-
to de graduación 2 (Diseño visual 9, 
décimo ciclo) y Ejercicio profesional 
supervisado (décimo ciclo).

El modelo académico que sirve 
como base para el análisis es el que 
propone Sergio Tobón en la Forma-

ción basada en competencias. Este 
modelo sugiere que a partir de la 
definición de un método pedagógi-
co, se generan las estrategias didác-
ticas. De estas últimas se identifi-
can las técnicas de enseñanza que 
posteriormente se definen como 
actividades.84

la administración y el desarrollo 
de proyectos, para la preparación 
integral de los estudiantes para las 
demandas del mercado laboral.83

Es por ello que la evaluación acadé-
mica del desarrollo de competencias 
profesionales para el liderazgo, ges-
tión y dirección estratégica, como 
ejercicio académico y profesional 
en estudiantes de la LDG, permite 
conocer los aspectos más impor-
tantes para definir el perfil preciso 
de los profesionales egresados, en 
relación con la dirección, desarro-
llo y presentación de proyectos y 
el cumplimiento de los estándares 
contemporáneos del mercado labo-
ral, para la aprobación de pruebas 
psicométricas y otras evaluaciones 
de reclutamiento laboral. El plan-
teamiento de la información pre-
sentada en esta etapa final favorece 
al desarrollo de la Escuela de Diseño 
Gráfico en dos vías: el ámbito acadé-
mico, principalmente para las asig-
naturas que propician el desarrollo 
de estas competencias profesionales 
en el área de Métodos y Proyectos; y 

el ámbito profesional, a través de la 
mejora continua del posicionamien-
to de los egresados de la Escuela en 
el mercado laboral.

1. Estrategias docentes 
que fomentan el desarrollo 
académico del liderazgo 
y la dirección estratégica 
en las asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos 
de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico
Para el análisis de las estrategias 
docentes que fomentan el desarrollo 
académico del liderazgo y la direc-
ción estratégica de las asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos, se 
evalúa el modelo académico suge-
rido por la Formación Basada en 
Competencias de Sergio Tobón, en 
el cual se analizan aspectos como el 
método pedagógico, las estrategias 
didácticas, técnicas de enseñanza y 
actividades sugeridas, aunado con 
el modelo académico por asignatu-
ra de los Programas académicos, en 
los que se analizan aspectos como 
la descripción del espacio pedagó-

84. Sergio Tobón, «Con-
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dácticas», en Formación 
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su definición Sergio Tobón hace la 
aclaración que las estrategias didác-
ticas en un determinado momento 
pueden convertirse en técnicas, al 
igual que las técnicas pueden con-
vertirse a su vez en estrategias. 
«Por lo tanto, es necesario asumir 
siempre una actitud flexible en el 
proceso didáctico y trascender toda 
sistematización que obstaculice 
como tal la formación, puesto que 
todo intento de ayuda educativa, 
desde los esfuerzos pedagógicos, es 
un riesgo, un reto y un constante y 
potencial afán de mejora.» 86

Las técnicas de enseñanza por su 
parte, son los procedimientos peda-
gógicos específicos para orientar las 
estrategias didácticas; las técnicas 
propician la forma en la que se 
desarrollará la estrategia didáctica 
establecida. Cómo se llevará a cabo 
a través de los insumos, recursos y 
tiempos establecidos para el desa-
rrollo de la asignatura, por ejemplo 
las técnicas sincrónicas y asincró-
nicas de enseñanza. Posterior a la 
definición de las técnicas de ense-

ñanza, el modelo académico de Ser-
gio Tobón finaliza con la definición 
de las actividades; estas representan 
los procesos mediante los cuales se 
ponen en acción las técnicas con 
los estudiantes, según los insumos, 
recursos y tiempos establecidos 
previamente.  

Análisis correlativo 
del modelo académico 
y los programas e informes 
académicos de las 
asignaturas del área
Para comprender mejor el mode-
lo académico sugerido por Sergio 
Tobón y su relación con la infor-
mación provista en los programas 
académicos e informes académicos 
semestrales de las asignaturas del 
área de Métodos y Proyectos que 
fomentan el desarrollo de las com-
petencias profesionales para el lide-
razgo, gestión y dirección estratégi-
ca, se elabora una tabla que permite 
visualizar esta información según 
cada una de las asignaturas.

Los Métodos pedagógicos se definen 
según Sergio Tobón como los méto-
dos que «orientan la enseñanza y el 
aprendizaje de manera general»; 
algunos ejemplos de los métodos 
pedagógicos sugeridos por Manuel 
Montanero Fernández en su análisis 
de los métodos pedagógicos emer-
gentes para un nuevo siglo, son el 
PBL (por sus siglas en inglés: Pro-
ject-Based Learning) o Aprendizaje 
basado en proyectos, el método de 
aprendizaje cooperativo de Aronson 
(también conocido como «Rompe-
cabezas de Aronson»), el método 
Waldorf, el método SEM de Renzulli, 
entre otros.85

Las estrategias didácticas surgen 
de los modelos pedagógicos, estas 
representan los procedimientos 
dirigidos a alcanzar una determi-
nada meta de aprendizaje mediante 
técnicas y actividades. Una forma de 
visualizar las estrategias didácticas 
puede ser el manejo de tendencias 
educativas, ya que cada tenden-
cia representa una estrategia que 
sugiere una serie de actividades 
para alcanzar los objetivos plantea-
dos para una asignatura. Algunas 
de las tendencias educativas son el 
aprendizaje invertido o aula inver-
tida, el microlearning, el aprendiza-
je adaptativo, mindfulness, etc. Para 

Figura 20. Relación  
entre métodos, estrategias, 
técnicas y actividades, 
como un modelo académico 
para la formación basada 
en competencias. Fuente. 
Sergio Tobón, «Concepto 
de estrategias didácticas», 
en Formación basada en 
competencias, 201
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ASPECTOS GENERALES

Nombre de 
la Asignatura

Competencias de la asignatura (Información)

Fortalezas de la asignatura (Información)

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico (Información)

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje (Información)

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología (Información)

Actividades

Curriculares (Información)

Extracurriculares
(Información)

La Figura 21 contiene los aspectos principales para el análisis correlativo de 
las asignaturas que han sido identificadas como las que propician el desa-
rrollo de competencias profesionales para el liderazgo, gestión y dirección 
estratégica según los contenidos presentados en los programas oficiales de la 
LDG. Los aspectos presentados en la tabla se dividen en dos grupos: Aspec-
tos generales y Modelo académico. Los aspectos generales se conforman por 
los datos principales de la asignatura, como su nombre, las competencias 
específicas de esta y sus fortalezas. La información de las competencias de 
la asignatura es uno de los requisitos tanto para los programas académicos, 
como para los informes académicos semestrales. El tema de las fortalezas de 
la asignatura, es uno de los requisitos exclusivos de los informes académicos 
semestrales. (Ver Anexos 4 y 5) 

Los aspectos del modelo académico, están representados por los cuatro 
aspectos sugeridos por el modelo académico de Sergio Tobón, en los que 
el «Método pedagógico», es representado como la «Descripción del espacio 
pedagógico» según los programas académicos. Las «Estrategias didácticas» 
son representadas por la «Metodología de Enseñanza-Aprendizaje» según 
los programas académicos; las «Técnicas de enseñanza» son representadas 
como «Metodología», esto no por su definición, sino por el tipo de  informa-
ción que los docentes ingresaron en esta sección de los informes académicos 
semestrales (ya que responde completamente a los criterios de las Técnicas 
de enseñanza, a diferencia de la metodología de enseñanza-aprendizaje, que 
se define en los programas académicos); y finalmente las «Actividades» del 
modelo académico son representadas según las «Actividades curriculares 
y extracurriculares» presentadas en los informes académicos semestrales.

Figura 21. Modelo de tabla 
para la correlación entre 
los aspectos que confor-
man el  modelo académico 
de la Formación basada en 
competencias y los aspec-
tos relacionados a estos 
presentados en los progra-
mas académicos e informes 
semestrales académicos 
de las asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos. 
Fuente. Elaboración propia.

· Anexo 4 | página 316

· Anexo 5 | página 320
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Tabla 18. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Gerencia 1.

ASPECTOS GENERALES

Gerencia 1

Competencias de la asignatura

Capacidad para actuar en situaciones nuevas, 
identificar, planear y resolver problemas, toma 
de decisiones formulando y desarrollando 
proyectos. Capacidad creativa, trabajo en equipo 
y compromiso con su medio socio-cultural.

Fortalezas de la asignatura Habilidades que se adquieren para 
desarrollarse como empresario.

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico

Introduce teórica y práctica al conocimiento de las 
funciones gerenciales para la toma de decisiones, 
basado en la planeación, organización, integración 
de recursos, dirección y control, identificando 
tipos de planes y los sistemas de gerencia.

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

•  Exposición oral dinamizada
• Tutoría
• Estudio de casos
• Guías de proyectos
• Visitas técnicas a empresas de diseño gráfico
• Guías de lectura e investigación documental
• Presentaciones y debates

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología Presencial: Exposiciones, tutorías y estudio de casos.

Actividades

Curriculares

Trabajo en equipo, Diseño de estrategias gerenciales. 
Presentación de conceptos, productos y servicios.
Identificación de mercados. 
Formación legal de su empresa.

Extracurriculares Lecturas, foros, guías y manuales, 
elaboración de plan de mercadeo, de negocios, 
investigación conceptual y de medios.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa e Informe académico de la asignatura 2019-2020.

La asignatura de Gerencia 1 cumple una función importantísima en el desa-
rrollo del liderazgo, gestión y dirección estratégica; la Tabla 18 presenta las 
estrategias docentes utilizadas para el desarrollo de estas competencias 
profesionales: exposiciones orales dinamizadas, estudios de casos, pre-
sentaciones y debates, son algunos de los elementos de la metodología de 
enseñanza-aprendizaje presentados en el programa de la asignatura. Las 
actividades curriculares y extracurriculares presentadas para el desarrollo 
de las competencias profesionales responden a los criterios de las estrategias 
didácticas presentadas por Sergio Tobón que favorecen la personalización, 
la cooperación y la actuación. (Ver Tablas 1, 2 y 3)    

· Tabla 1 | página 129

· Tabla 2 | página 132

· Tabla 3 | página 134
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La asignatura de Práctica Profesional representa el primer contacto acadé-
mico de los estudiantes con el entorno laboral de la industria del diseño; 
esta asignatura como tal permite que el estudiante conozca las funciones 
profesionales del diseñador gráfico mediante este ejercicio. Tanto el pro-
grama como el informe académico no presentan información referente a 
las competencias específicas de la asignatura, sin embargo según la des-
cripción del espacio pedagógico se definen las funciones que el estudiante 
deberá cumplir durante el tiempo de práctica en una institución del ámbito 
laboral del diseño. Debido a que no se presentaron informes académicos 
semestrales, se desconocen las actividades curriculares y extracurriculares 
que responden a las estrategias docentes que fomentan el desarrollo de 
competencias profesionales en la asignatura. 

Tabla 19. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Práctica Profesional. 

ASPECTOS GENERALES

Práctica 
Profesional

Competencias de la asignatura No presenta.

Fortalezas de la asignatura No presentó Informe Académico Semestral.

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico

La Práctica Profesional Supervisada de Diseño 
Gráfico, es el ejercicio de la profesión del diseñador 
que propone desarrollar, aplicar y trabajar en un 
departamento y/o área de diseño gráfico todas 
sus habilidades, destrezas y conocimientos 
adquiridos durante los primeros cinco semestres 
de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico, 
diseñando propuestas gráficas para clientes.

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Es un proceso de aprendizaje, donde el estudiante pone 
en práctica sus conocimientos teóricos como prácticos 
adquiridos durante cinco semestres y empleados 
en una empresa del campo del Diseño Gráfico.

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología No presentó Informe Académico Semestral.

Actividades

Curriculares No presentó Informe Académico Semestral.

Extracurriculares
No presentó Informe Académico Semestral.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa e Informe académico de la asignatura 2019-2020.
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MODELO ACADÉMICO

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología Exposición 

Actividades

Curriculares
Desarrollo de proyectos reales de diseño 
aplicando gestión, técnicas de investigación 
y elaboración de informes. 

Extracurriculares Lectura de libros: Investigación en el diseño (Gavin 
Ambrose, Neil Leonard). Manual de investigación 
para diseñadores (Visocky O ǵrady, Jenny Ken)

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa e Informe académico de la asignatura 2019-2020.

La asignatura de Desarrollo y Gestión de Proyectos sirve como antesala al Proyecto de Graduación 
desarrollado por los estudiantes. Esta asignatura pretende el desarrollo de competencias relacionadas 
con la administración de todos los recursos necesarios  para el desarrollo de proyectos de comunicación 
visual de cualquier índole (editoriales, publicitarios, multimedia, etc). Esta asignatura fortalece el 
desarrollo del liderazgo, gestión y dirección estratégica; la Tabla 20 presenta las estrategias docentes 
utilizadas para el desarrollo de estas competencias profesionales; actividades curriculares como el 
desarrollo de proyectos reales de diseño aplicando gestión, técnicas de investigación y elaboración 
de informes, responden a los criterios de las estrategias didácticas que favorecen la personalización, 
la cooperación y la actuación. (Tablas 1, 2 y 3) 

Tabla 20. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Desarrollo y Gestión de Proyectos. 

ASPECTOS GENERALES

Desarrollo 
y Gestión 
de Proyectos

Competencias de la asignatura

Identifica y utiliza las fuentes de información 
pertinentes al proceso de diseño. Utiliza las 
herramientas y técnicas para el procesamiento de 
datos. Interpreta la información y la aplica a los 
procesos de diseño. Sistematiza el proceso de diseño. 
Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño.

Fortalezas de la asignatura Aplicación de técnicas de diseño, investigación, 
desarrollo y gestión de proyectos de diseño.

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico

Desarrollo y Gestión de Proyectos pretende el 
desarrollo de competencias relacionadas con la 
administración de todos los recursos necesarios 
para el desarrollo de proyectos de comunicación 
visual, el contenido de la asignatura introduce al 
estudiante en el tema de forma general y abarca entre 
otros los siguientes temas: conceptos generales de 
la gestión de proyectos y de tipologías de proyectos, 
fases del proyecto y ciclo de vida del proyecto.

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Este espacio pedagógico será desarrollado de manera 
que conduzca a la participación, reflexión y regulación 
del proceso enseñanza y aprendizaje. Esto implica 
revisar la teoría de formulación de proyectos, con 
énfasis en la comunicación visual, así como los 
métodos y técnicas de diseño. Para desarrollar los 
contenidos se proponen técnicas como las siguientes: 
diálogo didáctico, mapas conceptuales, ejercicios 
de análisis, investigación bibliográfica, cuadro 
sinóptico, solución de problemas, proyecto, debate, 
ensayo, portafolio del/la estudiante, entre otras. 
Además, para el desarrollo de asignatura se utilizarán 
espacios virtuales de la Facultad de Arquitectura, 
tales como el Campus Virtual y el Aula Virtual.
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Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa e Informe académico de la asignatura 
2019-2020.

Gerencia 2 es una de las asignaturas electivas del área de Métodos y Pro-
yectos, esta asignatura según los datos presentados en la Tabla 21, tiene 
como fin la inducción de los estudiantes a la aplicación de la labor profe-
sional mediante el empoderamiento para el manejo de conflictos, relación 
empresarial, administración de presupuestos y negociación. Las actividades 
docentes curriculares presentadas que fomentan el desarrollo de las com-
petencias profesionales, según las estrategias didácticas que favorecen la 
actuación, son principalmente los talleres práctico-vivenciales y la resolu-
ción de casos.

Tabla 21. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Gerencia 2. 

ASPECTOS GENERALES

Gerencia 
2 (electiva)

Competencias de la asignatura

1. Comunicación visual y gestión 
de relaciones y recursos. 

2. Fundamentos conceptuales del 
financiamiento y sus fuentes. 

3. Administración financiera y contable. 
4. Proyectos de gestión financiera 

de comunicación visual. 
5. Equipos de trabajo, negociación, 

resolución de conflictos. 
6. Elaboración de informes técnicos.

Fortalezas de la asignatura
Estudiantes empoderados para manejar 
conflictos, relación empresarial, administración 
de presupuestos y negociación. 

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico

Proporciona al Profesional de Diseño Gráfico los 
conocimientos básicos sobre la administración 
financiera y sus diferentes medios de financiamiento, 
permitiéndole conocer la importancia de su aplicación 
para el éxito de cualquier proyecto o empresa. 

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

Con el fin de inducir al estudiante a aplicar a su 
práctica diaria de diseño gráfico el conocimiento 
teórico adquirido, cada tema se acompañará 
de ejercicios en clase, en los cuales analicen 
temas que cumplan dicho propósito.

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología

Presencial
- Lecturas y debates.
- Exposiciones magistrales con apoyos visuales. 
- Investigaciones bibliográficas y de campo.
- Talleres práctico-vivenciales. 
- Resolución de Casos.

Actividades

Curriculares

Lecturas y debates. Exposiciones magistrales 
con apoyos visuales. Investigaciones 
bibliográficas y de campo. Talleres práctico-
vivenciales. Resolución de Casos.

Extracurriculares
Conferencias
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MODELO ACADÉMICO

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

La metodología para el desarrollo del 
curso se basa principalmente en:
• Diálogos didácticos
• Lectura de documentos
• Lluvia de ideas
• Comprobaciones de lectura
• Mapas cognitivos
• Diagramas
• Cuadros comparativos

Aplicación de los conocimientos adquiridos:
• Foros de discusión
• Mesas redondas
• Presentaciones individuales y grupales de 

opiniones y puntos de vista relacionados 
con los temas de estudio

• Preparación de resúmenes
• Preparación y presentación de informes ejecutivos
• Redacción de ensayos académicos
• Aplicación de tablas de autoevaluación 

para la toma de decisiones
• Preparación de informes para presentar 

a la Dirección de la Escuela de Diseño 
Gráfico de la Universidad de San Carlos

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología Clase magistral / Asesorías Individuales 

y conjuntas / Talleres.

Actividades

Curriculares Clase magistral / Asesorías Individuales 
y conjuntas / Talleres.

Extracurriculares
Conferencias con profesionales invitados.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programas e Informes FARUSAC, 2020.

Tabla 22. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Proyecto de Graduación 1. 

ASPECTOS GENERALES

Proyecto de 
Graduación 1

Competencias de la asignatura

1. Aplica con eficiencia, técnicas de 
investigación participativa. (componente: 
manejo de la información)

2. Formula un proyecto de producción y gestión del 
diseño gráfico. (componente: gestión de proyectos)

3. Establece la correlación entre el conocimiento 
profundo del grupo objetivo, el contenido 
del mensaje y la filosofía institucional. 
(componente: integralidad)

4. Utiliza, satisfactoriamente herramientas 
tecnológicas y conceptuales para 
(componente: Calidad)

Fortalezas de la asignatura

Seguimiento de los modelos de desarrollo de 
proyectos, técnicas de investigación, creación de 
instrumentos para evaluación de muestras, redacción, 
planificación estratégica y relaciones públicas.

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico

Proyecto de Graduación 1, es un curso que forma 
parte del pensum de estudios de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, el cual sirve como preámbulo 
al curso de Proyecto de Graduación 2.
 
Por tal razón, a través del desarrollo de los 
contenidos del curso, las y los estudiantes tendrán 
la oportunidad de conocer el procedimiento 
para plantear adecuadamente un proyecto 
de gestión y producción de diseño gráfico y 
desarrollarlo como su proyecto de graduación. 

Desarrollo académico de competencias profesionales | 233 232 | Desarrollo académico de competencias profesionales

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del 
Espacio Pedagógico

El Proyecto de Graduación es un proceso teórico, 
práctico, técnico y conceptual derivado del diagnóstico 
de un problema de comunicación visual dentro del 
quehacer de una organización o institución social 
sin fines de lucro, a partir de este se busca hacer una 
propuesta de producción gráfica que contribuya a 
la solución del problema de comunicación visual 
detectado. Para lograr esto es necesario seguir 
varios pasos de gestión pertinentes al diseño gráfico 
y al contexto en que se encuentra la institución.

El proyecto debe ser un aporte significativo a la 
sociedad y al gremio de diseñadores gráficos, que debe 
quedar documentado en un informe que evidencie el 
proceso, los fundamentos de diseño gráfico así como la 
toma de decisiones y los criterios que los estudiantes 
aplicaron en la elaboración de la propuesta final.

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de 
Enseñanza-Aprendizaje

El espacio pedagógico de la asignatura se desarrollará 
a través de la participación de los estudiantes en forma 
individual, con el acompañamiento del docente. Se 
aplicarán diferentes métodos de diseño. Dentro de las 
principales actividades metodológicas se realizarán:
• Foros de discusión, mesas de 

trabajo y clase magistral.
• Procesos de Investigación-Acción
• Análisis de casos análogos
• Exposiciones de experiencias e investigaciones 

por parte del docente y de los estudiantes.
• Guías de trabajo.
• Asesorías individuales y colectivas, 

presenciales o en línea.
• Sistematización de experiencias significativas.

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología

Presencia y Virtual.

Clase magistral / Asesorías Individuales 
y conjuntas / Talleres.

Actividades

Curriculares Clase magistral, asesorías.

Extracurriculares
Asesorías con especialistas.

Presentación de los proyectos antes las instituciones 
para las que se desarrollaron los mismos.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa e Informe académico de la asignatura 2019-2020.

Tabla 23. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Proyecto de Graduación 2

ASPECTOS GENERALES

Proyecto de 
Graduación 2 
(Diseño 
Visual 9)   

Competencias de la asignatura

• Desarrolla trabajo autónomo e independiente.
• Realiza de manera reflexiva todas las 

fases del proyecto de diseño.
• Elabora ensayos con la información 

relevante y significativa.
• Emite opinión crítica frente a los 

requerimientos de cada etapa del proyecto.
• Gestiona y documenta de manera analítica y 

sintética las fases del proceso de su proyecto de 
diseño que implican el curso de Proyecto 2.

• Fundamenta con seguridad la toma de decisiones 
aplicada en su proyecto frente a las personas 
de la institución que demandan el proyecto.

• Fortalece su capacidad para gestionar 
alternativas de solución a problemas 
institucionales de comunicación visual.

• Aplica los conocimientos adquiridos durante 
la carrera de Diseño Gráfico, para plantear 
soluciones de gestión y producción visual.

• Promueve hábitos de autoaprendizaje y 
trabajo multidisciplinario que permitan 
la eficiente adaptación a contextos 
profesionales diversos y cambiantes.

• Fomenta su potencial creativo a través 
de la producción gráfica de forma 
estética, ética y funcional.

• Sistematiza profesionalmente el proceso y 
el informe de gestión del diseño gráfico.

Fortalezas de la asignatura

Manejo de los Tiempos de Desarrollo de los 
Proyectos de Graduación, Segmentación de 
líneas temáticas para desarrollo de contenidos 
teóricos, Coordinación y Producción de piezas 
gráficas, Presentaciones y resúmenes gerenciales, 
Evaluación de Competencias Profesionales.



Proyecto de Graduación

P. 162
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das en el programa y los informes 
académicos, son los foros de discu-
sión, mesas de trabajo, procesos de 
investigación-acción, análisis de 
casos análogos, sistematización y 
exposición de experiencias signi-
ficativas; las actividades docentes 
sugeridas, principalmente las de 
carácter extracurricular, favorecen 
el desarrollo del liderazgo, ges-
tión y dirección estratégica desde 
la actuación mediante ejercicios 
como la presentación individual de 
los proyectos de graduación ante 
profesionales del ámbito del dise-
ño y carreras afines para asesorías 
y evaluaciones y la presentación de 

los proyectos de graduación ante las 
instituciones para las que fueron 
desarrollados. 

El desarrollo del Proyecto de Gra-
duación en sí representa una estra-
tegia didáctica que favorece com-
pletamente a la personalización, 
ya que se evalúan componentes 
relacionados con el proyecto de 
vida y las metas personales de cada 
estudiante; siendo ellos quienes 
plantean y dirigen sus propios pro-
yectos según sus intereses y espe-
cialidades del diseño.

A través del desarrollo de los conte-
nidos de las asignaturas de Proyecto 
de Graduación 1 y 2, los estudiantes 
tienen la oportunidad de desarrollar 
los procedimientos para el plantea-
miento, gestión, desarrollo y eje-
cución adecuados de un proyecto 
gráfico de carácter profesional. Esto 
representa una oportunidad inmen-
sa para el desarrollo de competen-
cias profesionales, principalmente 
para el liderazgo, gestión y dirección 
estratégica para los estudiantes, ya 
que el proyecto se desarrolla para 
instituciones reales del ámbito 
laboral, no precisamente del diseño 
gráfico; Instituciones públicas y del 
tercer sector (u ONGs), de cualquier 
tipo de industria. 

Las estrategias didácticas presen-
tadas en la Tabla 22 referentes a 
Proyecto de Graduación 1, se divi-
den en dos grupos: el primero enlis-
ta las estrategias docentes para el 
desarrollo del curso y la enseñanza 
de los contenidos del programa; el 
segundo grupo hace referencia a las 
estrategias docentes para la aplica-

ción de los conocimientos adqui-
ridos por parte de los estudiantes; 
acciones como las presentaciones 
individuales, preparación de resú-
menes gerenciales, preparación y 
presentación de informes ejecuti-
vos, representan ejercicios ideales 
para el desarrollo de competencias 
profesionales principalmente para 
la gestión y la dirección estratégica, 
además responden a las estrategias 
didácticas que favorecen a la coope-
ración y la actuación según la For-
mación basada en competencias; el 
manejo de foros de discusión, mesas 
redondas, presentaciones individua-
les y grupales, son algunas otras de 
las estrategias docentes presentadas 
para tal fin.

Las estrategias didácticas propues-
tas en Proyecto de Graduación 2, 
presentadas en la Tabla 23, propo-
nen la participación del estudiante 
de forma individual con el acompa-
ñamiento del docente; algunas de 
las principales actividades meto-
dológicas para el desarrollo de las 
competencias profesionales sugeri-
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MODELO ACADÉMICO

Técnicas 
de Enseñanza: Metodología

Clase magistral, talleres en clase, evaluación 
conjunta con profesionales invitados, deba-
tes, asesorías personalizadas y exposiciones. 

Actividades

Curriculares
Talleres y asesorías de evaluación del proce-
so, presentación final ante sedes, supervisión en 
tres etapas dentro del semestre, entre otros.

Extracurriculares Presentaciones y charlas de temas de re-
fuerzo, asesorías con expertos.

Fuente. Escuela de Diseño Gráfico, Programa e Informe académico de la asignatura 2019-2020.

La asignatura de Ejercicio Profesional Supervisado representa una de las principales acciones acadé-
micas que favorecen al desarrollo de competencias profesionales, entre las que destacan el liderazgo, 
la gestión y la dirección estratégica. Esta asignatura representa una transición supervisada del ejer-
cicio profesional del diseño gráfico desde el ámbito académico y el laboral. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de verse inmersos en el ámbito laboral del diseño, poniendo en práctica las habilidades, 
destrezas y competencias desarrolladas durante la LDG. La metodología de enseñanza-aprendizaje 
propuesta por el programa académico de la asignatura hace principal hincapié en la promoción del 
auto-aprendizaje. La Tabla 24 presenta una serie de actividades docentes curriculares que promueven 
mediante las estrategias didácticas de la personalización y actuación, un desenvolvimiento indivi-
dual de las capacidades profesionales de los estudiantes, principalmente porque hacen referencia a la 
gestión, dirección y presentación de los proyectos desarrollados durante el ejercicio profesional ante 
las instituciones que fungen como clientes. 

Tabla 24. Correlación entre los aspectos que conforman el  modelo académico de la Formación 
basada en competencias y la información presentada en el programa académico e informe aca-
démico semestral de la asignatura de Ejercicio Profesional Supervisado. 

ASPECTOS GENERALES

Ejercicio 
Profesional 
Supervisado

Competencias de la asignatura No presenta.

Fortalezas de la asignatura

Contacto con Instituciones Sociales, Presentación 
ante profesionales del diseño para proceso de vali-
dación, Asesorías conjuntas y colaborativas, Inter-
vención ante resolución de conflictos, entre otros.

Asesorías personalizadas con cada alumno. Segui-
miento de todos los procesos de forma más detallada.

MODELO ACADÉMICO

Método 
Pedagógico:

Descripción del Espa-
cio Pedagógico

El EPS es la práctica estudiantil de índole académi-
ca-docente que el estudiante debe efectuar como 
requisito curricular. La práctica se desarrollará en 
instituciones u organizaciones sin fines de lucro, con 
el fin de encontrar soluciones de comunicación visual 
que ayuden a esas entidades a mejorar el trabajo 
que realizan en beneficio de su público objetivo.

Durante el desarrollo del Ejercicio Profesional Su-
pervisado, el estudiante deberá atender a las necesi-
dades comunicación visual detectadas a través de la 
investigación, así mismo planteará las estrategias de 
comunicación y los productos de diseño gráfico que, 
a su criterio y el consejo profesional de un supervi-
sor de la facultad, son necesarios para la organiza-
ción o institución en la que se realiza la práctica.

Estrategias 
Didácticas:

Metodología de Ense-
ñanza-Aprendizaje

Se desarrollará una metodología activa y participativa 
que promueva el aprendizaje y el auto-aprendizaje, 
mediante la supervisión y asesoría técnica de todas y 
cada una de las actividades de Diseño Gráfico realiza-
das por el estudiante en su lugar de EPS y en las aulas.
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Pautas docentes para el desarro-
llo de competencias relacionadas 
con actitudes personales:87

• El docente debe buscar meca-
nismos para asegurar que los 
estudiantes puedan observar 
personas poniendo en acción las 
actitudes que se pretenden for-
mar; esto implica la necesidad de 
que el mismo docente sea modelo 
de dichas actitudes. 

• La formación de una nueva acti-
tud implica, por lo general, un 
cambio en una actitud previa. 
Por ejemplo, formar la actitud de 
apertura a nuevos conocimientos 
requiere orientar a los estudian-
tes en la modificación de la acti-
tud a quedarse en lo conocido y lo 
seguro. Para ello, se necesita de 
un docente persuasivo median-
te la presentación de ejemplos y 
situaciones de la vida cotidiana.

• Implementar técnicas participa-
tivas tales como juego de roles, 
sociodramas, dramatizaciones, 
análisis de casos, visualización 

de películas y estudio de expe-
riencias de vida. 

• Orientar a los estudiantes para 
que tomen conciencia de sus 
actitudes y autorref lexionen 
sobre estas. Esto puede hacerse 
mediante la formulación de pre-
guntas en tomo al desempeño, 
la disposición al aprendizaje y la 
responsabilidad en el estudio. 

• Orientar a los estudiantes para 
que comprendan el contexto en 
el cual se les demandará poner en 
acción las competencias. 

• Enseñar los procedimientos y las 
técnicas a partir de actividades 
reales o simuladas cercanas al 
contexto de desempeño. 

2. Estrategias didácticas 
y ejercicios docentes 
sugeridos para fomentar 
y evaluar el desarrollo del 
liderazgo, gestión y dirección 
estratégica en estudiantes 
de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico
Los procesos académicos de ense-
ñanza-aprendizaje precisan de dos 
componentes principales, una vía de 
facilitación o enseñanza y otra vía 
de recepción o aprendizaje; ambos 
trabajan en conjunto para la gene-
ración del conocimiento. Tanto la 
parte de enseñanza como la parte 
de aprendizaje deben responder a 
ciertos criterios para que el proceso 
funcione efectivamente. 

El desarrollo académico de compe-
tencias como el liderazgo, la gestión 
y la dirección estratégica resulta ser 
una labor compleja que no respon-
de precisamente a los criterios de 
enseñanza de contenidos teóricos o 
prácticos (que pueden ser evaluados 
o medidos), esto debido a que estas 
competencias, de alguna forma son 
parte de las características de la 

personalidad del individuo, por lo 
que convierte la labor de enseñan-
za en un proceso práctico-vivencial 
gradual, dado por la influencia de 
las experiencias individuales teni-
das a lo largo de la vida, el grupo 
social y/o los medios de comunica-
ción a los que se ven expuestos los 
estudiantes. 

Esto hace que la función del docen-
te vaya más allá de la emisión del 
conocimiento teórico o práctico 
de los contenidos de una asigna-
tura; esto representa la enseñanza 
mediante la actuación y demos-
tración de las competencias que 
se desean fomentar en los grupos 
estudiantiles. Sergio Tobón pre-
senta una serie de pautas docentes 
sistemáticas que favorecen el desa-
rrollo de valores, actitudes y normas 
en los entornos académicos; estos se 
relacionan con la enseñanza de las 
competencias de liderazgo y direc-
ción estratégica principalmente, ya 
que ambas competencias requieren 
de aspectos y caracteres de persona-
lidad  para su desarrollo.

87. Sergio Tobón, «Do-

cencia de los instru-

mentos afectivos, cog-

nitivos y de actuación», 

en Formación basada en 

competencias (Madrid: 

Ecoe, 2013), 235 - 236.
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Tabla 25. Listado de actividades interpretativas para fomentar el desarrollo de competencias 
profesionales.  

Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Asesorías 
Docentes   

Cooperativa 
o Individual

Curricular Las asesorías docentes consisten 
en las evaluaciones que se reali-
zan en los trabajos estudiantiles 
previo a su entrega. La acción de 
asesorar en sí, cumple diversas 
funciones. Según el proyecto 
que se asesora y los objetivos 
que se desean alcanzar, se define 
el modelo de asesoramiento 
educativo más conveniente.88

Modelo de intervención
El punto de vista que predo-
mina es el de la persona que 
brinda la asesoría. Es el asesor 
quien diagnostica, interpreta y 
define desde su propia concep-
tualización la realidad de la parte 
asesorada para prescribir las 
acciones que permitirán solucio-
nar las situaciones problemática.

Modelo de facilitación
Centrado en el punto de vista 
de la parte asesorada. El senti-
do de las decisiones y acciones 
es unilateral, bajo el punto de 
vista del asesorado. El papel del 
asesor consiste en buscar cómo 
ayudar al educando para que él 
mismo diagnostique su proble-
ma y él busque una solución.

Modelo de colaboración
Asesoramiento educativo basado 
en la interdependencia de ambas 
partes (asesor y asesorado). 
La toma de decisiones para la 
resolución de las problemáticas es 
consensual, ejercitando en igual-
dad de estatus y responsabilidad 
compartida. Este modelo defiende 
la interdependencia y la conver-
gencia de los puntos de vista de 
ambos actores en torno a la defi-
nición de problemas, el diseño de 
posibles soluciones, su puesta en 
marcha, evaluación y readapta-
ción para un aprendizaje mutuo.

Existen diversas 
formas de ejecutar 
la acción de asesoría 
independientemente 
del modelo utilizado, 
acá algunos ejemplos:  
• Asesorías 

presenciales, 
• Asesorías 

virtuales,
• Asesorías por 

correo electrónico,
• Revisión de 

documentos,
• Asesorías por 

exposición,
• Asesorías con 

instrumentos 
• (lista de cotejo),
• Asesorías agenda-

das o extra-aula.

Actividades académicas para fomentar el desarrollo de competencias 
profesionales en el Diseño Gráfico    
La definición de las actividades académicas para fomentar el desarrollo de 
competencias profesionales en el Diseño Gráfico, surge a partir de las estra-
tegias sugeridas por Sergio Tobón y Jorge Frascara, además del análisis de la 
información acerca de las fortalezas y las áreas de oportunidad presentada 
en los informes de las diferentes asignaturas del área de Métodos y Proyec-
tos. (Ver Figura 14 y Tabla 14) 

A continuación se presentan las tablas que enlistan las principales activida-
des académicas que fomentan el desarrollo de competencias profesionales, 
estas a su vez están identificadas según su carácter de participación indivi-
dual o grupal por parte de los estudiantes, el carácter curricular o extracu-
rricular de la actividad, la descripción específica y ejemplos puntuales para 
su aplicación. Esta información es presentada en tres tablas, las cuales están 
divididas según el tipo de actividades que describen: Actividades Interpre-
tativas, Actividades Argumentativas y Actividades Propositivas. 

· Figura 14 | página 193

· Tabla 14 | página 190

88. José Miguel Nieto Cano, 2001. «Modelos de asesoramiento a organizaciones educativas»; en Jesús Domingo Segovia 

(coord.) Asesoramiento al Centro Educativo. Colaboración y cambio en la institución. Barcelona: Octaedro. pp. 147-

166.
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Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Asesorías 
Profesionales 
con expertos 
de diferentes 
industrias

Cooperativa 
o Individual

Curricular o 
Extracurricular

Las asesorías profesionales con 
expertos de diferentes industrias 
permiten la evaluación interdisci-
plinaria de los trabajos estu-
diantiles, según el criterio de un 
experto en materias afines. Para 
las asesorías profesionales con 
expertos de diferentes industrias 
el modelo de asesoramiento edu-
cativo sugerido es el Modelo de 
intervención, en el que el punto 
de vista que predomina es el del 
asesor experto en la materia.

• Asesorías 
presenciales, 

• Asesorías 
virtuales,

• Asesorías por 
correo electrónico,

• Revisión de 
documentos,

• Asesorías por 
exposición,

• Asesorías con 
instrumentos 

• (lista de cotejo),
• Asesorías agenda-

das o extra-aula.

Fuente. Elaboración propia.

Las actividades interpretativas son todas aquellas actividades académicas que permiten que el estu-
diante comprenda y asimile los planteamientos presentados en el ejercicio académico según las 
sugerencias planteadas por asesores o expertos; estas actividades son de vital importancia para el 
desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes, especialmente para las competencias de 
liderazgo, gestión y dirección estratégica, ya que estos planteamientos o sugerencias son presentados 
como ejercicios constantes por especialistas, asesores o expertos en los concejos, sesiones directivas, 
administrativas o gerenciales del ámbito profesional, por lo que permiten un aprendizaje experiencial 
inmersivo del estudiante en las dinámicas profesionales.

Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Asesorías
Pares 
estudiantiles

Cooperativa Curricular Las asesorías pares consisten en 
las evaluaciones conjuntas entre 
estudiantes, que se realizan en los 
trabajos previo a su entrega. Es-
tas asesorías también responden 
a los modelos de asesoramiento, 
haciendo principal énfasis en el 
Modelo de colaboración, en 
el que ambas partes (asesor y 
asesorado) evalúan las decisiones 
para un aprendizaje mutuo.

Las asesorías pares entre estu-
diantes son una excelente activi-
dad para la evaluación inmediata 
en la resolución de ejercicios 
en clase. Permiten evaluar el 
desempeño de los estudiantes, 
compartir dudas similares  y 
retroalimentarse mutuamente. 

• Asesorías por pares 
identificados,

• Asesorías por 
pares ciegos,

• Asesorías pares 
presenciales,

• Asesorías pares 
a distancia,

• Asesorías pa-
res virtuales,

• Asesorías pares 
con instrumentos 

• (lista de cotejo).

Asesorías 
Pares 
estudiantiles
Asesorías 
Profesionales 
con expertos 
del Diseño 
Gráfico

Cooperativa 
o Individual

Curricular o 
Extracurricular

Las asesorías profesionales 
cumplen una función similar 
a las asesorías docentes; estas 
permiten que el estudiante evalúe 
sus propuestas de trabajo según 
el criterio de un experto en las 
ramas específicas del Diseño 
Gráfico. Para las asesorías pro-
fesionales con expertos del DG, 
el modelos de asesoramiento edu-
cativo sugeridos son el Modelo 
de intervención, en el que el 
punto de vista que predomina es 
el del asesor como experto en el 
área; y el Modelo de facilitación, 
en el que el asesor ayuda al edu-
cando para que él diagnostique su 
problema y busque una solución.

• Asesorías 
presenciales, 

• Asesorías 
virtuales,

• Asesorías por 
correo electrónico,

• Revisión de 
documentos,

• Asesorías por 
exposición,

• Asesorías con 
instrumentos 

• (lista de cotejo),
• Asesorías agenda-

das o extra-aula.
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Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Manejo 
de Conflictos

Cooperativa 
e Individual

Curricular o 
Extracurricular

El manejo de conflictos es una 
de las acciones más importantes 
de la labor profesional, ya que 
permite evaluar alternativas 
para la resolución de conflictos 
de interés, los cuales pueden ori-
ginarse por diversas causas. En 
el Diseño Gráfico, los conflictos 
de interés pueden presentarse 
por discrepancias creativas de 
pensamiento, organización 
y planificación de insumos y 
tiempos, conflictos de interés con 
clientes, asignaturas o docentes. 

• Debates 
presenciales,

• Debates virtuales,
• Ejercicios de Rela-

ciones Públicas,
• Ejercicios de diplo-

macia e imagen, 
• Evaluación de reso-

lución de conflictos 
en redes sociales,

• Estudios de Com-
munity manage-
ment (evaluación 
de las RRPP en 
redes sociales).

Negociación Individual Curricular o 
Extracurricular

La negociación es uno de los 
pasos antecesores al manejo 
de conflictos. Una negociación 
efectiva consiste en el acuer-
do y aceptación de términos 
de un proyecto por todas las 
partes involucradas. La nego-
ciación en el Diseño Gráfico se 
enfoca en el trabajo en equipos 
de diseño y multidisciplina-
rios, proveedores y clientes.

• Foros y debates 
presenciales, 

• Foros y deba-
tes virtuales, 

• Ejercicios de 
planificación, 

• Ejercicios de 
presupuesto y 
cotizaciones, 

• Elaboración de 
brief con clientes,

• Organización de 
trabajos en equipo.

Tabla 26. Listado de actividades argumentativas para fomentar el desarrollo de competencias 
profesionales.   

Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Oratoria: 
Presen-
taciones/ 
Exposiciones  
Gerenciales

Cooperativa 
o Individual

Curricular o 
Extracurricular

Los ejercicios de oratoria, como 
las presentaciones y exposicio-
nes (principalmente de carácter 
gerencial), permiten que los es-
tudiantes participen como repre-
sentantes de sus propias teorías o 
proyectos ante una audiencia a la 
que deben encantar y convencer 
con su elocuencia, además de 
las fundamencationes teóricas. 
El  Diseño Gráfico es una labor 
en la que constantemente deben 
promocionarse ideas, conceptos 
creativos o propuestas gráficas 
ante clientes o juntas directivas.

• Justificación y 
fundamentación 
oral de propues-
tas gráficas,

• Presentación de 
conceptos crea-
tivos o insights,

• Exposiciones 
extra-aula,

• Videoconferencias, 
• Webinarios,
• Ponencias 

estudiantiles,
• Elevator-pitch,
• Exámenes privados

Comunica-
ción Efectiva

Cooperativa 
e Individual

Curricular o 
Extracurricular

Desarrollar habilidades para la 
comunicación efectiva, sugiere 
saber escuchar y emitir opiniones 
de forma efectiva.89 En el caso del 
diseño gráfico, la comunicación 
efectiva es aún más compleja, 
ya que además de  los canales 
de emisión y recepción para 
la comunicación oral, deben 
incluirse canales y codifica-
dores de mensajes efectivos 
para la comunicación visual.

Desarrollar habilida-
des para la comunica-
ción efectiva, sugiere 
saber escuchar y emi-
tir opiniones de forma 
efectiva. 90 En el caso 
del diseño gráfico, la 
comunicación efectiva 
es aún más compleja, 
ya que además de  los 
canales de emisión y 
recepción para la co-
municación oral, de-
ben incluirse canales y 
codificadores de men-
sajes efectivos para la 
comunicación visual.

89. Emory A. Griffin, A first look at communication theory. (New York: McGraw-Hill, 1997), ISBN 0-07-022822-1, 

Edición en PDF.

90. Emory A. Griffin, A first look at communication theory. (New York: McGraw-Hill, 1997), ISBN 0-07-022822-1, 

Edición en PDF.
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Las actividades argumentativas son todas aquellas que permiten que el 
estudiante analice, construya, establezca, exponga y fundamente plantea-
mientos que sustentan su forma de pensar y su visión en relación al desa-
rrollo de acciones académicas o profesionales en un proyecto específico. 
Estas actividades fomentan el desarrollo de las competencias de liderazgo 
y dirección estratégica, ya que posicionan al estudiante como ponente. Las 
áreas de oportunidad más recurrentes en el ejercicio del diseño gráfico (Ver 
Figura 14 y Tabla 14) , enfatizan la carencia de habilidades gerencia-
les como la negociación, la comunicación efectiva, toma de decisiones y el 
pensamiento crítico; la realización de los ejercicios académicos sugeridos, 
permiten que el estudiante se visualice y posicione como directivo de sus 
propios proyectos, responsabilizándose de la toma de decisiones y el plan-
teamiento de sus propuestas creativas.  

De acuerdo con los resultados de la evaluación para el Autoestudio de la 
Escuela de Diseño Gráfico, los estudiantes egresados sugieren a la EDG 
promover el posicionamiento profesional del estudiante, facilitar acciones 
como el «saberse vender»91 ante el mercado laboral. Esto sugiere actividades 
didácticas que permitan la promoción del estudiante y su labor profesio-
nal. Las actividades didácticas de carácter argumentativas sugeridas en la 
Tabla 26, enlistan una serie de ejercicios que permiten llevar a cabo estas 
acciones. Entre ellas destaca puntualmente la oratoria como ejercicio para 
emitir la opinión y el pensamiento del estudiante al momento de vender 
una propuesta gráfica.  

Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Toma de 
Decisiones 
estratégica 
y Pensa-
miento Crítico

Cooperativa 
o Individual

Curricular o 
Extracurricular

La toma de decisiones estratégica 
sugiere la identificación de todos 
los aspectos, equipo, insumos, 
recursos, cursos de acción, 
oportunidades y consecuencias 
para un fin determinado. En el 
caso del Diseño Gráfico, esto 
representa el análisis de todos 
los factores involucrados para 
llevar a cabo un proyecto gráfico 
de forma efectiva. La toma de 
decisiones estratégica, posiciona 
al estudiante como ente central 
en la dirección, planeación y 
ejecución de proyectos gráficos.

• Ejercicios 
diagnósticos,

• Ejercicios de 
Design Thinking, 

• Elaboración de pro-
totipos gráficos, 

• Trabajo en 
equipos multi-
disciplinarios, 

• Evaluación de 
clientes y carte-
ras de clientes, 

• Evaluación de 
presupuestos y 
cotizaciones, 

• Evaluación de 
proveedores, 

• Elaboración de 
guías estudiantiles 
para proyectos, 

• Ejercicios de 
Design Thinking.

Sentido 
de Urgencia

Cooperativa 
o Individual

Curricular o 
Extracurricular

El sentido de urgencia es la 
determinación que permite a los 
profesionales del diseño gráfico 
mantenerse enfocados en los 
plazos previstos para la ejecución 
de tareas y proyectos específicos. 

El sentido de urgencia va aunado 
con la toma de decisioes estraté-
gicas, ya que permite identificar 
los procesos, tareas y acciones 
más importantes que agilizan el 
desarrollo de un proyecto, obte-
niendo los resultados esperados.  

• Elaboración de 
planes de acción, 

• Planificaciones, 
• Definición 

de planes de 
contingencia, 

• Marcos ope-
racionales, 

• Diagramas de flujo, 
• Cronogramas,
• Manejo de agendas 

y calendarios, 
• Seguimiento de 

instrucciones.  

Fuente. Elaboración propia.

91. Facultad de Arquitec-

tura, Escuela de Diseño 

Gráfico, Autoestudio 

DG «Categoría 12: 

Graduados». Acce-

so el 13 de mayo de 

2020, https://farusac.

edu.gt/autoevalua-

cion/12-1-dg-titulados/
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Tabla 27. Listado de actividades propositivas para fomentar el desarrollo de competencias 
profesionales. 

Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Trabajos 
en Equipo

Cooperativa Curricular o 
Extracurricular

El objetivo fundamental del tra-
bajo en equipo es el desarrollo de 
las competencias profesionales; 
el trabajar en equipo sugiere la 
puesta en práctica de habilidades 
de dirección, gestión, organi-
zación, manejo de conflictos, 
inteligencia emocional y lide-
razgo sin duda; ya sea liderazgo 
dentro del equipo de trabajo 
o entre equipos de trabajo.

• Equipos 
por afinidad,

• Equipos rotativos,
• Equipos por 

designación,
• Equipos virtuales,
• Ejercicios com-

petitivos entre 
equipos de trabajo, 

• Ejercicios cola-
borativos entre 
equipos de trabajo, 

• Comisiones,
• Juntas directivas 

estudiantiles.

Planificación 
Estratégica

Cooperativa 
o Individual

Curricular o 
Extracurricular

La planificación estratégica per-
mite que el estudiante identifique 
todos los factores partícipes 
en el desarrollo de un proyecto 
específico, además permite que 
este se anticipe a todas aque-
llas circunstancias que puedan 
afectar el desarrollo del mismo.

• Definición y 
organización 
de recursos, 

• Previsión de 
insumos y costos,

• Elaboración de 
planes de acción, 

• Planificaciones, 
• Definición 

de planes de 
contingencia, 

• Marcos ope-
racionales, 

• Diagramas de flujo, 
• Cronogramas,
• Manejo de agendas 

y calendarios. 

Prácticas 
Profesionales

Individual Extracurricular Las prácticas o ejercicios profe-
sionales, permiten que el estu-
diante experimente en un entor-
no académico, los requerimientos 
reales del ámbito laboral. La 
experiencia guiada del estudiante 
por la academia, para el manejo 
de clientes reales y experiencias 
profesionales en instituciones 
afines o no a la industria del 
diseño, en las que el estudian-
te puede realizar pasantías.

• Manejo de clientes 
y desarrollo de 
proyectos reales, 

• Práctica Profesio-
nal Supervisada, 

• Ejercicio Profesio-
nal Supervisado, 

• Visitas y talleres 
en instituciones 
de la industria 
del diseño, 

• Visitas y talleres 
en instituciones 
afines al diseño. 

El arte de la oratoria como tal, engloba varias habilidades argumentativas 
que se relacionan con las características de un profesional líder. Joel Muentes 
y Cindy Hinojosa, en su investigación acerca de la oratoria en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para la publicidad, indican que: 

La oratoria asienta su trabajo en el desarrollo del mensaje    
a comunicar, en las habilidades argumentativas y en el llamado 
de atención sobre un público determinado. La oratoria puede 
no significar estar diciendo algo cierto si no seductor para los 
destinatarios del mensaje. Hallar la forma de decir las cosas 
que el público quiere escuchar y organizarlas a través de 
arreglos comprensibles y apropiadas a ese público específico 
son justamente las tareas más importantes. Saber comunicar  
y comunicarse son dos habilidades de las que ningún líder puede 
prescindir. Una de las claves para hacer llegar mensajes claros 
y persuadir a los interlocutores se encuentra en la oratoria.92

Aunado a esto, la oratoria es una herramienta aliada de todo líder exito-
so según lo plantea J.M. Sarachaga: «La comunicación es una herramienta 
fundamental para el líder de una empresa y para todos. Es imprescindible 
para dirigir una compañía. Manejar una buena oratoria nos permite que la 
comunicación sea eficaz y a la vez, evita la generación de ruidos.» 93

92. Joel Fabian Muentes 

Quiróz y Cindy María 

Hinojosa Terrano-

va, «Oratoria en el 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Talleres 

didácticos» (Tesis de 

grado, Universidad 

de Guayaquil, 2019), 

15-18, http://reposito-

rio.ug.edu.ec/handle/

redug/41011

93. J.M. Sarachaga, 

«Habilidad para la 

oratoria, una aliada 

de todo líder exitoso» 

iprofesional. Acce-

so el 15 de mayo del 

2020. https://www.

iprofesional.com/ma-

nagement/63011-Ha-

bilidad-para-la-orato-

ria-una-aliada-de-to-

do-lider-exitoso
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Las actividades propositivas permi-
ten que los estudiantes contribuyan 
a la resolución de problemas, el 
desarrollo y elaboración de proyec-
tos, haciendo uso de las competen-
cias profesionales requeridas. Las 
actividades propositivas sugeridas 
en la Tabla 27, participan en el desa-
rrollo del liderazgo, gestión y direc-
ción estratégica de los estudiantes; 
ejercicios como el trabajo en equi-
po, la planificación, organización, 
prácticas profesionales, proyectos 
de integración e interdisciplinarios, 
facilitan el empoderamiento de los 
estudiantes de diseño gráfico para 
proponer soluciones desde su área 
de conocimiento y experiencia en 
los diversos entornos profesionales. 

Jorge Frascara indica que «los estu-
diantes [de diseño] deben aprender 
a trabajar con otros que tengan dife-
rentes habilidades y conocimientos. 
Deben aprender a reconocer estas 
diferencias y a intercambiar ideas 
sin encariñarse demasiado con las 
propias. El trabajo en equipo se hace 
más interesante cuando los miem-

bros son diferentes, vienen de dife-
rentes profesiones o están a diferen-
tes niveles en un programa.»94

En su libro Enseñando Diseño, Jorge 
Frascara hace referencia al trabajo 
en equipo, la naturaleza multidis-
ciplinaria del diseño y el liderazgo 
colectivo a través de las responsa-
bilidades compartidas «El objetivo 
operativo fundamental del trabajo 
en equipo es la capitalización de las 
diferencias de inteligencia entre 
miembros de un equipo, beneficián-
dose de la inteligencia colectiva. Por 
otra parte, es útil ver la ventaja que 
se puede derivar de entender el lide-
razgo como algo distribuido, perte-
neciente a todos los miembros de un 
equipo, no sólo a una o dos personas 
que lo dirijan. Cada miembro debe 
ver su responsabilidad de contribuir 
activamente a la riqueza del trabajo 
del grupo.»95

Actividad Participación Carácter Descripción Ejemplos

Proyectos 
Inter-
disciplinarios

Cooperativa Extracurricular Los proyectos interdisciplina-
rios, permiten que el estudiante 
participe en ejercicios colabo-
rativos en los que propone ideas 
desde su área de especialidad, e 
integra propuestas e ideas desde 
otras áreas de conocimiento.

• Equipos inter-
facultativos, 

• Equipos interu-
niversitarios,

• Equipos por 
designación,

• Ejercicios com-
petitivos entre 
equipos de trabajo, 

• Ejercicios cola-
borativos entre 
equipos de trabajo, 

• Comisiones,
• Juntas directivas 

estudiantiles.

Proyectos 
de Integra-
ción entre 
Asignaturas

Cooperativa Curricular Los proyectos de integración 
entre asignaturas, son muy 
similares a las dinámicas de 
proyectos interdisciplinarios. 
En este caso, los estudiantes 
deben generar propuestas de 
trabajo guiados por las diferentes 
asignaturas que participan en el 
proyecto; por lo que un mismo 
proyecto incluye diferentes 
requerimientos según las áreas 
de conocimiento participantes.

• Equipos 
por afinidad,

• Equipos rotativos,
• Equipos por 

designación,
• Equipos virtuales,
• Ejercicios com-

petitivos entre 
equipos de trabajo, 

• Ejercicios cola-
borativos entre 
equipos de trabajo, 

• Comisiones,
• Juntas directivas 

estudiantiles.

Congresos 
y Eventos

Cooperativa 
o Individual

Extracurricular La asistencia, participación y or-
ganización de congresos y even-
tos, permiten que el estudiante 
tenga una idea más amplia de la 
gestión y la dirección estratégica. 
Estas actividades permiten que el 
estudiante exponga su conoci-
miento en espacios que permiten 
la creación de redes de negocia-
ción profesional (networking), 
adquiera nuevos conocimientos y 
aperture puertas de oportunida-
des profesionales y académicas.

• Ejercicios de 
networking, 

• Organización de 
exposiciones, 

• Participación 
y ponencias 
en congresos,

• Webinarios, 
• Rayarte, 
• Splash-week.

Fuente. Elaboración propia.

94. Jorge Frascara, Ense-

ñando diseño (Buenos 

Aires: Infinito, 2018), 

37-38.

95. Jorge Frascara, Ense-

ñando…, 37-38.
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de forma indistinta e inter-
cambiable.»98

Los estudios realizados desde 
este enfoque usualmente ana-
lizan la forma en que líderes/
directores dividen su tiempo, 
pautas típicas de las actividades, 
problemas enfrentados, respon-
sabilidades y funciones y no sus 
cualidades como sujetos. Los 
constructos que refieren al gra-
do de liderazgo/dirección en los 
individuos sugieren la muestra 
de interés o preocupación por 
los individuos miembros del gru-
po y sus conductas denotan una 
orientación hacia las necesidades 
de las personas y a las conductas 
relacionadas con la definición 
del rol del líder/director y el de 
su personal subordinado con 
orientación hacia el cumplimien-
to de las tareas. La planificación y 
coordinación de actividades y la 
provisión de los recursos necesa-
rios son parte de las actividades 
ubicadas en estos rubros.99

c. Enfoque de las relaciones y 
vínculos entre líder y quie-
nes le siguen: Corona-Navarro 
incorpora en este aspecto las 
características contextuales de 
la institución en la que el suje-
to líder desarrolla su actividad; 
la perspectiva administrativa lo 
denomina enfoque situacional. 

«Las características de quienes le 
siguen, la naturaleza del trabajo 
y el tipo de organización en que 
trabaja conforman un conjun-
to de elementos que permiten 
o no el desarrollo de liderazgo. 
Las acciones ejecutadas por el 
líder, que empoderan al grupo, 
permiten que los otros actores 
se adhieran a una causa común 
y se consoliden como seguidores 
y seguidoras en pos de quien tie-
ne la posibilidad empoderarles 
y cumplir la causa. En medio de 
las acciones de empoderamiento 
realizadas por el sujeto líder, la 
totalidad de miembros adquiere 
liderazgo, participando y diri-
giendo acciones.» 100

Estrategias didácticas, activi-
dades y ejercicios académicos 
que propician el desarrollo de 
competencias profesionales 
desde la personalización, la 
cooperación y la actuación: 
Según Claudia Navarro-Corona, y 
los estudios vinculados al lideraz-
go y la dirección de los individuos, 
se han identificado tres enfoques 
para su evaluación: los rasgos, las 
conductas y las relaciones/vínculos 
entre el líder y sus seguidores. 96

a. Enfoque sobre los rasgos per-
sonales: De acuerdo con esta 
tendencia, Navarro-Corona iden-
tifica la teoría del liderazgo caris-
mático en la que se define como 
un atributo del sujeto en donde 
su poder de influencia emana 
principalmente de su carisma y 
de características personales. 

Algunas de las características 
identificadas según Carl Jung 
son la extroversión, la sensibili-
dad, la intuición y la percepción. 
No obstante, estas cualidades y 
otras similares identificadas no 

parecen ser trasladables a todos 
los contextos, por lo que ha sido 
imposible identificar caracterís-
ticas de los sujetos que garanti-
cen el éxito del liderazgo en dife-
rentes escenarios.97

b. Enfoque de las conductas: 
Navarro-Corona conceptualiza 
el liderazgo como el conjunto de 
acciones y estrategias empren-
didas por el líder para obtener 
éxito en el enfoque conductual. 
Esta perspectiva se ha desarro-
llado principalmente en el campo 
de la administración y se centra 
en la eficiencia y en el desempe-
ño de las tareas directivas; por lo 
que en este punto el liderazgo es 
completamente relacionado con 
las competencias de dirección. 

«Dado que este enfoque está 
orientado hacia el estudio de la 
conducta y las acciones en rela-
ción con las funciones realizadas 
en los puestos de mando de las 
organizaciones, una regularidad 
de estos trabajos es que los tér-
minos director y líder se emplean 

96. Claudia Navarro-Co-

rona, «Consideracio-

nes Teóricas Sobre El 

Concepto de Liderazgo 

y Su Aplicación En La 

Investigación Educati-

va», Revista Educación 

40 (2015). Universidad 

de Costa Rica: 53. 

doi:10.15517/revedu.

v40i1.16148.

97. Navarro-Corona, Con-

sideraciones…, 56.

98. Navarro-Corona, 

Consideraciones…, 57.

99. Navarro-Corona, Con-

sideraciones…, 57.

100. Navarro-Corona, 

Consideraciones…, 59.
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La personalización como estrategia didáctica para el desarrollo de la com-
petencia de liderazgo y la cooperación como estrategia para el desarrollo 
de la dirección estratégica, se relaciona con el factor de que el liderazgo 
está ligado a los rasgos de personalidad de cada estudiante, y que tanto el 
liderazgo como la dirección, deben ser evaluados según la cooperación del 
estudiante líder con el equipo de trabajo al que pertenece. La estrategia 
didáctica de la actuación, tal y como su nombre lo indica, sugiere el desa-
rrollo de las competencias a partir de ejercicios de actuación, en los que el 
estudiante participa en actividades que le posicionan en el rol de líder y 
director estratégico.

Herramientas para la evaluación académica del desarrollo de compe-
tencias profesionales       
El desarrollo de las competencias profesionales es efectivo en la medida en 
la que existan resultados que evidencien su progreso en los estudiantes. 
La sugerencia y aplicación de estrategias didácticas por medio del ejerci-
cio de actividades académicas entre los docentes y los estudiantes del área 
de Método y Proyectos, es efectiva sólo si logra comprobarse un avance 
significativo en el desarrollo académico de las competencias profesionales 
del liderazgo, gestión y dirección estratégica. La tabla que se presenta a 
continuación, integra ciertas herramientas de evaluación, el tipo de eva-
luación al que pertenecen, el ciclo en el que deben aplicarse, la descripción 
y los ejemplos de cómo aplicarlas para medir el progreso del desarrollo de 
las competencias profesionales en los estudiantes de la LDG, en el área de 
Métodos y Proyectos.

El desarrollo de competencias profesionales para el liderazgo, gestión y dirección estratégica, res-
ponde a las características de las estrategias didácticas de personalización, cooperación y actuación 
respectivamente. Esto permite la identificación de actividades académicas que facilitan el desarrollo 
de cada competencia, tal y como se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Actividades para fomentar el desarrollo del liderazgo, gestión y dirección estratégica 
según las estrategias didácticas de personalización, cooperación y actuación.

Competencia Estrategia didáctica Actividades / Temas Ejemplos

Liderazgo Personalización Proyectos personales,
Ventaja compe-
titiva laboral,
Perfiles académi-
cos y becas,
Emprendimiento

Ideas de nego-
cio personales, 
Elaboración de ob-
jetivos y metas 
SMART personales, 
Evaluación del mer-
cado laboral, 
Creación del porta-
folio profesional, 
Elaboración del cu-
rrículum vitae,
Proyecto de graduación.

Gestión y Dirección 
estratégica

Cooperación Trabajos en equipo,
Definición y rota-
ción de roles, 
Etapas del mode-
lo gerencial,
Charts de liderazgo

Definición de roles en 
los equipos de trabajo y 
rotación de los mismos, 
Desarrollo de ejercicios 
y proyectos mediante 
las etapas del modelo 
gerencial: Dirección, 
planificación, ejecución, 
evaluación y control.
Presentación de muros 
de reconocimiento 
al liderazgo indivi-
dual o en equipo.

Liderazgo y Dirección 
estratégica

Actuación Juntas directi-
vas en el aula,
Elaboración de or-
ganigramas, 
Informes gerenciales, 
Presentaciones y expo-
siciones gerenciales

Definición y regulación 
de juntas directivas 
académicas: presidentes, 
vocales, secretarios, etc. 
Elaboración de orga-
nigramas rotativos 
según los equipos de 
trabajo y las funciones 
de cada participante. 

Fuente. Elaboración propia.
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Evaluación Tipo 
de evaluación

Ciclo Descripción Ejemplos

Myers-Briggs 
Type Indicator

Psicometría y 
Personalidad

Sexto ciclo Los indicadores de tipo de 
Myers-Briggs, por sus siglas 
en inglés: MBTI (Myers-Bri-
ggs Type Indicator), re-
presentan una técnica de 
evaluación psicométrica 
en la que por medio del 
análisis de 4 dicotomías, se 
pueden generar 16 perfiles 
o tipos de personalidad.

MBTI
16-personalities

Evaluación de 
opinión docente

Percepción 
académica

Octavo ciclo Las competencias profe-
sionales son factores que 
pertenecen a la personali-
dad de los estudiantes, las 
evaluaciones de percepción u 
opinión representan acciones 
importantísimas para el 
análisis del desarrollo de 
las competencias indivi-
duales. Es por esto que es 
necesario evaluar la opinión 
y percepción de los docen-
tes del Área de Métodos y 
Proyectos, ya que son ellos 
quienes participan en el 
desarrollo de estas compe-
tencias en los estudiantes.

Ver Anexo 6 

La Tabla 29 presenta siete evaluaciones de carácter cuantitativo y cualitativo, que pertenecen a dife-
rentes tipos de evaluación: psicometría, motivación, personalidad, percepción, autopercepción u 
opinión. Estas a su vez se clasifican según el ciclo en el que deberán ser aplicadas para un mejor control 
de la evaluación del desarrollo de las competencias; iniciando desde el primer ciclo de la carrera y 
culminando las evaluaciones en el décimo ciclo de la LDG. Además, se presentan las descripciones de 
cada una de las evaluaciones y su importancia, y algunos ejemplos de las herramientas que pueden 
utilizarse para esta acción.

Tabla 29. Herramientas para la evaluación académica del desarrollo de competencias profesionales.

Evaluación Tipo 
de evaluación

Ciclo Descripción Ejemplos

Pruebas psicomé-
tricas de ingreso

Psicometría Primer ciclo La realización de pruebas 
psicométricas de ingreso 
permite evaluar el desarrollo 
de las competencias profe-
sionales con las que los estu-
diantes ingresan a la LDG.

Prueba de Kostick, 
Pruebas NIC (Nivel 
Intermedio por 
Competencias), 
o Thomas 
international

Teoría de la 
motivación 
de McClelland

Motivación Quinto ciclo Esta evaluación permite 
identificar el interés motiva-
cional de los estudiantes en 
relación al tipo de liderazgo 
y dirección estratégica que 
desarrollan individualmen-
te. La teoría de MccLelland 
presenta diferentes tipos de 
motivación para el desarrollo 
profesional de los indivi-
duos: motivación por poder, 
motivación por afiliación 
y motivación por logro.101

Test de motivación 
de McClelland

· Anexo 6 | página 322

101. Robert Rybnicek, Sabine Bergner, and Alfred Gutschelhofer. «How individual needs influence motivation 

effects: a neuroscientific study on McClelland’s need theory.» Review of Managerial Science 13.2 (2019): 443-482.
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Las estrategias didácticas, actividades académicas y evaluaciones de desa-
rrollo presentadas en la Tabla 29, permiten el ejercicio docente que fomenta 
efectivamente el desarrollo de competencias profesionales para el liderazgo, 
gestión y dirección estratégica, que responden a las competencias específi-
cas del área de Métodos y Proyectos, en los estudiantes de la LDG. Las eva-
luaciones presentadas permiten un análisis metódico a través de diferentes 
tipos y vías de evaluación a lo largo del desarrollo de las asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos en los diferentes ciclos que conforman la carrera. 
La ejecución de estas estrategias, actividades y evaluaciones, además de 
comprobar el desarrollo profesional de los estudiantes, generan una base de 
datos que puede servir como análisis histórico del avance en el desarrollo de 
estos componentes en los estudiantes que egresan de la Escuela de Diseño 
Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Evaluación Tipo 
de evaluación

Ciclo Descripción Ejemplos

Evaluación de 
opinión profesional

Percepción 
profesional

Noveno ciclo Las evaluaciones profesiona-
les, principalmente de exper-
tos de Psicología Indus-
trial, Recursos Humanos y 
Administración de Empresas, 
tienen un valor importan-
tísimo en la evaluación 
académica del desarrollo de 
competencias profesionales, 
ya que se facilita el contacto 
estudiantil con los grupos 
encargados de evaluar perfi-
les laborales de contratación.

Ver Anexo 7 

Evaluación de 
opinión estudiantil

Autopercepción 
estudiantil

Décimo ciclo Las competencias profe-
sionales son factores que 
pertenecen a la personali-
dad de los estudiantes, las 
evaluaciones de percepción u 
opinión representan acciones 
importantísimas para el 
análisis del desarrollo de las 
competencias individuales. 
Es por esto que se analiza la 
opinión de los estudiantes 
y se develan datos puntua-
les acerca de la percepción 
del desarrollo de compe-
tencias en ellos mismos.

Ver Anexo 8 

Pruebas psicomé-
tricas de egreso

Psicometría Décimo ciclo La realización de pruebas 
psicométricas de egreso 
permite evaluar el desa-
rrollo de las competencias 
profesionales con las que 
los estudiantes egresan de 
la LDG. Esto representa 
el factor más importante 
para conocer el perfil de 
egreso real de los nuevos 
profesionales de la EDG.

Prueba de Kostick,
Pruebas NIC (Nivel 
Intermedio por 
Competencias), 
o Thomas 
international

Fuente. Elaboración propia.
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se definieron los aspectos puntuales 
que identifican al perfil profesional; 
también se realizó esta evaluación 
de forma bibliográfica y con el apo-
yo de los profesionales de ramas afi-
nes, por lo que la evaluación con los 
docentes es la única etapa faltante.

Fase 2: Planeación
Determinar qué factores académi-
cos, competencias genéricas y com-
petencias específicas participan en el 
desarrollo del Liderazgo y Dirección 
Estratégica en los estudiantes. 

Resultado esperado: Reevalua-
ción de las competencias gené-
ricas y competencias específicas 
para el desarrollo de capacidades 
profesionales. 

Resultado obtenido: Tres evalua-
ciones de carácter cualitativo que 
permiten la identificación y deta-
lle de las diferentes características 
y cualidades que comprenden las 
competencias profesionales, espe-
cialmente las de Liderazgo y Direc-
ción Estratégica en los estudiantes 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico. 
Un análisis bibliográfico exhaustivo 
en el que se evidencia a través de los 
modelos del aprendizaje por compe-
tencias de Tobón, cómo desarrollar, 

identificar y evaluar las competen-
cias profesionales en la academia. 

Fase 3: Ejecución y Evaluación
Comprobar el desarrollo de capa-
cidades de Liderazgo y Dirección 
Estratégica en estudiantes del nove-
no y décimo semestre a través de una 
evaluación de aspectos psicométricos. 

Resultado esperado: Evaluación 
de perfiles profesionales de egreso 
de los estudiantes de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico y conocimiento de 
aspectos contemporáneos evaluados 
en pruebas psicométricas laborales.

Resultado obtenido: Evaluaciones 
psicométricas en relación a las dife-
rentes dicotomías establecidas por 
el modelo de Indicadores de Tipos 
de Myers y Briggs, para la identi-
ficación de perfiles individuales 
de características profesionales en 
estudiantes del décimo ciclo de la 
carrera. La definición de los perfiles 
de egreso fue realizada en dos vías, 
la primera por parte de la evaluación 
de aspectos psicométricos con la 
herramienta de MBTI y la segunda, 
una evaluación de opinión acerca 
del perfil de egreso por parte de los 
estudiantes. 

Resultados
Primera sección

La gestión y seguimiento del modelo 
tradicional para el desarrollo de pro-
yectos, facilita el cumplimiento de 
resultados específicos en cada una 
de las fases del proyecto de inves-
tigación (Diagnóstico, Definición, 
Planeación, Ejecución, Evaluación, 
Control y Explicación) en bene-
ficio del proceso de desarrollo de 
competencias profesionales para 
el Liderazgo y Dirección Estratégi-
ca en estudiantes de la Escuela de 
Diseño Gráfico.

Debido a que la Investigación se 
divide en dos fases, se presentan 
los resultados parciales de los obje-
tivos planteados, ya que hasta aho-
ra se realizaron las evaluaciones 
pertinentes para el primer grupo 
de análisis: Estudiantes del déci-
mo ciclo. Posteriormente, para el 
cumplimiento del objetivo general, 
es necesario analizar los datos del 
primer grupo evaluado y del segun-
do por evaluar. 

El cumplimiento de los objetivos se 
realiza conforme el seguimiento de 

cada una de las fases en las cuales 
fue segmentada la investigación:
 
Objetivos Específicos:

Fase 1: Diagnóstico y Definición 
Definir las capacidades profesio-
nales que fomentan el desarrollo 
del Liderazgo y Dirección Estraté-
gica en los individuos en un entor-
no académico. 

Resultado esperado: Estandariza-
ción y normalización de las capaci-
dades profesionales por Docentes, 
Estudiantes y Profesionales de la 
Industria del Diseño Gráfico.

Resultado obtenido: Pese a las 
actividades fortuitas del cierre del 
Campus Central de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, no se 
alcanzó a consolidar, homologar, 
estandarizar y/o normalizar la defi-
nición de capacidades profesionales 
por docentes; se iniciaron conver-
satorios y evaluaciones generales 
de metodologías desde Proyecto 
de Graduación y EPS, mas no por 
parte de las demás Áreas de Cono-
cimiento. Sin embargo, gracias al 
seguimiento y apoyo estudiantil sí 
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Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Fase 3: Ejecución y Evaluación 2
• Análisis comparativo de las estrategias, 

metodologías y modelos académicos para el 
desarrollo de competencias profesionales 
sugeridos por el Modelo de la Formación Basada 
en Competencias y los Informes Académicos 
Semestrales de las asignaturas del área de 
Métodos y Proyectos que participan en el 
desarrollo de competencias profesionales para 
el liderazgo, gestión y dirección estratégica.

100%

Fase 4: Explicación
• Evaluación del desarrollo de capacidades 

profesionales en la Escuela de Diseño Gráfico, 
como preparación académica y profesional para 
el liderazgo, gestión y dirección estratégica como 
parte del perfil de egreso de los estudiantes.

100%

Fase Final: Resultados
• Integración de resultados
• Redacción de informe preliminar
• Construcción de informe final

100%

Segunda sección

Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Fase preparatoria:
• Planificación del proceso
• Fichaje de referencias
• Exploración de insumos

100%

Fase 1: Diagnóstico y Definición
• Evaluación y Análisis bibliográficos de las 

actividades académicas que fomentan el 
desarrollo de las competencias profesionales. 

• Evaluación y Recopilación de las metodologías 
y actividades académicas presentadas 
en los programas de las asignaturas 
del Área de Métodos y Proyectos.

100%

Fase 2: Ejecución y Evaluación 1
• Evaluación y Análisis de Informes Académicos 

Semestrales del primero y segundo 
semestre del año 2019, de las asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos.

•  Evaluación y Análisis de Informes Académicos 
Semestrales del primero y segundo semestre 
del año 2019, de las asignaturas que fomentan 
el desarrollo de competencias profesionales 
para el liderazgo, gestión y dirección 
estratégica del área de Métodos y Proyectos.

100%
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Evaluación y análisis de las actividades académicas que fomentan 
el desarrollo de las competencias profesionales, en comparación 
con las metodologías y programas de las asignaturas del Área de 
Métodos y Proyectos      
Algunos de los resultados presentados son la Evaluación y Análisis biblio-
gráficos de las actividades académicas que fomentan el desarrollo de las 
competencias profesionales. En esta fase de da inicio a la correlación de 
variables influyentes como los saberes en el desarrollo de las competencias 
en el Área de Métodos y Proyectos de la red curricular, se inicia también con 
la comparación metodológica de las prácticas y estrategias didácticas eva-
luadas bibliográficamente según Sergio Tobón y Jorge Frascara. Posterior-
mente se realiza una evaluación completa de las metodologías, estrategias 
y actividades académicas que fomentan el desarrollo de las competencias 
profesionales planteadas en los programas de cada una de las asignaturas 
del Área de Métodos y Proyectos; sin embargo, durante la evaluación de los 
programas, surge una nueva inquietud que evidencia la falta de información 
en la evaluación de los programas como única fuente de información, ya 
que los programas presentan la planificación más no la ejecución de estas 
actividades académicas; por lo que se plantea la evaluación de los Informes 
Académicos Semestrales del año 2019, para realizar una comparación de la 
planificación de los programas y las actividades ejecutadas para el desarrollo 
de las competencias profesionales. 

La gestión y seguimiento del modelo tradicional para el desarrollo de pro-
yectos, garantiza el cumplimiento de resultados específicos en cada una de 
las fases del proyecto de investigación (Planeación y Preparación, Diagnós-
tico, Definición, Ejecución, Evaluación, Control y Explicación). Según el plan 
de acción definido inicialmente para el desarrollo de la investigación, cada 
fase propuesta respondió a un objetivo específico, por lo que al culminar 
cada fase se responde consiguientemente a la Fase 4: Explicación.

Fase Final: Explicación
Identificar los factores y acciones académicos que desarrollan capaci-
dades profesionales para el Liderazgo y Dirección Estratégica, en estu-
diantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Car-
los de Guatemala.  | Resultado: Evaluación del desarrollo de competencias 
profesionales en la Escuela de Diseño Gráfico, como preparación académica 
y profesional para el liderazgo, gestión y dirección estratégica como parte 
del perfil de egreso de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico.

Fase 4: 
Explicación

General: 
Identificar los factores y 
acciones académicos que 
desarrollan capacidades 
profesionales para el Lideraz-
go y Dirección Estratégica.

¿Qué procesos favo-
recen el desarrollo de 
capacidades profesio-
nales en asignaturas 
del área de Méto-
dos y Proyectos?

Discusión
Primera sección

La evaluación perseguida sobre el 
desarrollo de competencias profe-
sionales en la academia, resulta ser 
una tarea más compleja de lo que 
podría evidenciarse científicamente. 
La Investigación se apoya de teorías 
pedagógicas y didácticas, teorías 
básicas de la Psicología Industrial 
y Psicometría, además de estudios 
sociales de las perspectivas de los 
principales individuos involucrados 
en el proceso del desarrollo de las 
Competencias Profesionales. 

La investigación inicialmente pre-
senta una serie de estudios y reco-
pilaciones bibliográficas que eviden-
cian la importancia del desarrollo 
de las Competencias Profesionales, 
empezando por la definición unifi-
cada de las Competencias Profesio-
nales según un breve sondeo de las 
cualidades o requisitos más solicita-
dos en el ámbito laboral contempo-

ráneo. Sin embargo, a pesar de que 
la evaluación puede presentar una 
serie de cualidades definidas como 
requisitos indispensables para el 
correcto desempeño de las labores 
cotidianas de una profesión cual-
quiera, el Diseño Gráfico en sí se 
presenta en la sociedad guatemalte-
ca como una carrera muy joven, con 
tan solo tres décadas desde su fun-
dación en la Universidad de San Car-
los de Guatemala, en comparación 
con otras carreras profesionales, por 
lo que las competencias considera-
das como profesionales para esta 
rama, pueden ser muy generales.

Aunado a la problemática de la 
visión social del Diseño Gráfico 
como una profesión contemporánea, 
la investigación logra la identifica-
ción de ciertos aspectos en relación 
a las Competencias Profesionales y 
al desarrollo del Liderazgo y Direc-
ción Estratégica en los estudiantes 
de la carrera, por ejemplo…, estos 

Análisis de evidencias presenta-
das en los informes académicos 
de las asignaturas del Área 
de Métodos y Proyectos y su 
relación con el desarrollo de 
competencias profesionales para 
el Liderazgo, Gestión y Dirección 
estratégica en estudiantes 
Para la segunda etapa de la investi-
gación se realiza el análisis y evalua-
ción de las metodologías, fortalezas, 
oportunidades, actividades curricu-
lares y extracurriculares, competen-
cias y cumplimiento de contenidos 
académicos planteados en los dife-
rentes Informes Académicos del 
primero y segundo semestre del año 
2019, de las asignaturas del área de 
Métodos y Proyectos de la red curri-
cular. Para ello se evalúan los 29 
Informes Académicos presentados 
por 20 docentes durante el año 2019, 
de 10 de las 12 asignaturas del área 
de Métodos y Proyectos. Al momen-
to de la evaluación se encuentran 
diferentes anomalías especialmente 
en la identificación de las competen-
cias específicas por cada asignatura, 
además inicialmente se observa que 

algunas asignaturas no son catalo-
gadas correctamente en el área de 
conocimiento a la que pertenecen, 
por lo que esto se considera uno de 
los problemas más graves que afec-
tan el cumplimiento efectivo de las 
competencias específicas del área y 
de la asignatura. 
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en relación al desarrollo de compe-
tencias profesionales según su expe-
riencia en la Licenciatura en Diseño 
Gráfico. En conclusión, los Estudios 
de Opinión representan una técnica 
de valoración que genera informa-
ción de carácter importantísimo 
para la evaluación del desarrollo de 
las competencias profesionales, ya 
que permite evaluar la experiencia 
particular de una cohorte específica. 
Tomando en cuenta que la evalua-
ción del desarrollo de competencias 
profesionales sugiere la evaluación 
de características individuales en 
los estudiantes, realizar evaluacio-
nes que dejen fuera la percepción 
individual, da lugar al sesgo de 
opinión unilateral de quien realiza 
dicha evaluación. 

Si el objetivo es identificar factores 
académicos que puedan dar segui-
miento a la evaluación de las com-
petencias profesionales en los estu-
diantes, las herramientas generadas 
o sugeridas deben tener un carácter 
simple y entendible para que cual-
quier docente pueda realizar la 

prueba sin necesidad de una inter-
pretación especial. Los estudios 
de opinión cobran muchísimo más 
valor al momento de ser ejecutados 
de forma recurrente, ya que puede 
incluso evaluarse si la percepción 
colectiva varía según las diferentes 
cohortes. Posterior a esto, podrían 
evaluarse los factores comunes o 
contrarios que generan las varia-
ciones de opinión.

Uno de los factores que surgió en las 
últimas etapas de la investigación es 
el tema del «currículo oculto», según 
la opinión de uno de los docen-
tes evaluados del área de Métodos 
y Proyectos. El currículo oculto, 
según se discutió en un grupo focal 
para la validación del instrumento 
de evaluación para los docentes (en 
el que participaron el coordinador 
del Área de Métodos y Proyectos y 
un docente del área),  figura como 
uno de los aspectos importantes 
para la identificación del desarrollo 
de Competencias Profesionales en 
estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico, sin embargo, este 

aspectos sin embargo no repre-
sentan datos objetivos (por ser un 
estudio de opinión esto era previ-
sible) acerca de lo que significan las 
Competencias Profesionales y cómo 
estas podrían diferenciarse de Com-
petencias convencionales; incluso la 
división de las Competencias según 
Tobón, en relación a sus diferentes 
grados de complejidad: Generales, 
Específicas y Genéricas, generan 
más cuestionantes debatibles por 
su carácter subjetivo. Y es que el 
análisis del desarrollo de Competen-
cias Profesionales en los individuos 
es un tema sesgado a la opinión y 
experiencia del ojo evaluador, por 
lo que su identificación y definición 
cae en un debate más bien de opi-
nión empírica.

La importancia de los 
Estudios de Opinión y 
Percepciones generalizadas 
para la evaluación de 
competencias profesionales
Utilizando esta premisa como forta-
leza y dándole la importancia a los 
estudios de percepciones generali-
zadas, la investigación se centra en 
los Estudios de Opinión como técni-
ca para la evaluación del desarrollo 
de las Competencias Profesiona-
les, desde las perspectivas huma-
nas inmediatas: los docentes y los 
estudiantes. Por lo que los resul-
tados presentados son de carácter 
transversal, ya que dependen de un 
tiempo y un espacio específico para 
ser analizados. La evaluación lon-
gitudinal de actitudes humanas es 
un reto para la investigación, ya que 
cada cohorte de estudiantes es dife-
rente, vive contextos y situaciones 
diferentes; a pesar de ser partícipes 
de metodologías de enseñanza simi-
lares y una red curricular unificada, 
cada promoción estudiantil pre-
senta retos específicos que pueden 
generar opiniones muy particulares 



Proyecto de Graduación
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La Psicometría, el análisis 
de las Dicotomías y los 
Tipos de Personalidad
Como parte de los objetivos espe-
cíficos de la investigación se pre-
senta una serie de tareas que invo-
lucran estudios psicométricos para 
la población estudiantil, esto con 
el fin de identificar el desarrollo 
de las competencias profesionales 
en este grupo, específicamente las 
competencias relacionadas con el 
Liderazgo y la Dirección Estraté-
gica, sin embargo muchas de estas 
herramientas representan análisis 
demasiado complejos y exhaustivos 
en los que la evaluación de compe-
tencias específicas del Liderazgo y 
Dirección Estratégica son toma-
das como habilidades secundarias. 
Existe una prueba psicométrica que 
evalúa específicamente el Liderazgo 
junto con cuatro áreas más, pero el 
riesgo de su utilización es propor-
cional al grado de complejidad de la 
tabulación y análisis de los resul-
tados, por lo que el esfuerzo puede 
ser en vano. 

El análisis de las Dicotomías y los 
Tipos de Personalidad presentados 
por el Análisis de los Indicadores de 
Tipo de Myers y Briggs representan 
una solución de análisis psicomé-
trico, en el que a pesar de evaluar 
aspectos generalizados como en 
otras pruebas psicométricas, se ana-
lizan únicamente ocho dicotomías 
complementarias entre sí, que al 
ser conjugadas resultan en 16 tipos 
de personalidad con cualidades 
muy certeras según los estudiantes 
quienes fueron sometidos a dichas 
pruebas. Estos rasgos de persona-
lidad tan bien seleccionados, iden-
tifican a los individuos según su 
manera de actuar y al ser analizadas 
a detalle, pueden identificarse ras-
gos de personalidad que presentan 
preferencias por el liderazgo y las 
habilidades de dirección estratégica. 
La evaluación del MBTI fue realiza-
da a 15 estudiantes de Proyecto de 
Graduación 2, quienes cumplen con 
las mismas características demográ-
ficas presentadas en la Evaluación 
de Opinión, ya que representan al 
mismo grupo de análisis. (Ver Figu-
ras 2, 3 y 4) 

no fue tomado en cuenta durante la 
investigación por la distribución de 
las tareas identificadas en la plani-
ficación original ya que el análisis 
de situaciones y eventos fortuitos 
habría ampliado el eje de la inves-
tigación, alejando el cumplimiento 
puntual de los objetivos establecidos 
en relación con el análisis de la red 
curricular de la LDG. Sin embargo, a 
pesar de que el análisis del currículo 
oculto refuerza la idea de las inves-
tigaciones transversales, ya que son 
eventualidades que ocurren en un 
tiempo establecido y estas muchas 
veces no pueden planificarse, el 
motivo inicial de la investigación es 
la identificación de factores especí-
ficos para el desarrollo de las com-
petencias profesionales mediante el 
análisis del modelo por competen-
cias de la red curricular (lo cual sí 
representa oportunidades de control 
y planificación de mejoras objetivas 
según el plan de la investigación); 
esto no descarta la importancia del 
análisis del currículo oculto para 
estudios posteriores relacionados 
al tema de las competencias profe-
sionales; al contrario, se establece 

como un precedente no evaluado 
para ser tomado en cuenta en inves-
tigaciones de temas similares.

Uno de los factores más compli-
cados para llevar a cabo estudios 
de opinión, es enfatizar en que la 
información recabada es de carác-
ter confidencial; a pesar de que esta 
es una de las normas básicas para 
la evaluación de muestras, existió 
cierta resistencia principalmente 
por parte del grupo docente para 
emitir su opinión con respecto al 
desarrollo de las competencias 
profesionales en los estudiantes. 
Muchos de los docentes no partici-
paron en la evaluación, a pesar de 
ser completamente anónima. Si en 
algún momento se establecen los 
Estudios de opinión como técnicas 
para la evaluación de competencias 
profesionales, habrá que fomentar 
paulatinamente la confianza para su 
uso entre los docentes que partici-
pan en la evaluación. 

· Figura 2 | página 124

· Figura 3 | página 126

· Figura 4 | página 173
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Segunda sección

Capítulo 4: Evaluación 
 y análisis de programas 
académicos

Evaluación y análisis de las activi-
dades académicas que fomentan 
el desarrollo de las competencias 
profesionales, en comparación 
con las metodologías y pro-
gramas de las asignaturas del 
Área de Métodos y Proyectos 
La información presentada en el 
primer capítulo, corresponde a la 
identificación y definición de la apli-
cación de estrategias, metodologías 
y modelos para el desarrollo de com-
petencias profesionales en los estu-
diantes; sin embargo la inquietud 
acerca de la evaluación del grado de 
formación o desarrollo de las com-
petencias específicas en los indivi-
duos seguía latente. Los modelos 
presentados por Sergio Tobón y 
Jorge Frascara sugieren actividades 
didácticas afines a los requerimien-
tos laborales contemporáneos del 
diseñador gráfico, sin embargo no 

presentan un modelo específico de 
evaluación de las competencias. 

Según el análisis de los tres saberes 
presentado, es el Saber ser el más 
complejo de los tres por su relación 
con las actitudes y motivaciones del 
individuo, por lo que la evaluación 
del mismo sugiere un estudio con-
textual del estudiante para la eva-
luación de las competencias profe-
sionales manejadas ante situaciones 
específicas. 

Todo parece indicar que la psico-
metría es el elemento clave para 
la evaluación del desarrollo de las 
competencias profesionales. Prue-
bas como el Myers-Briggs Type Indi-
cator y cualquier otra técnica de la 
psicología industrial que favorez-
ca el conocimiento del desarrollo 
de competencias profesionales en 
individuos, presenta resultados 
más objetivos. Uno de los objetivos 
iniciales de la investigación era la 
exploración y aplicación de herra-
mientas psicométricas; pruebas 
presenciales y análisis de ejercicios 

La identificación y segmentación de 
estos tipos de personalidad puede 
repercutir en aspectos relacionados 
con el Efecto Pigmalión, como una 
especie de profecía autocumplida; si 
se cree firmemente en el tipo de per-
sonalidad que se identifica, pueden 
llegarse a modificar las conductas 
del individuo por la simple razón de 
verse etiquetado. Un análisis aca-
démico para corroborar la profecía 
autocumplida sugiere que este se 
lleve a cabo en diferentes momentos 
del desarrollo académico del estu-
diante, según los diferentes ciclos 
de la LDG, iniciando desde el primer 
ciclo de la carrera y corroborando 
sus resultados en el décimo ciclo; 
por lo que este aspecto no puede ser 
evaluado en el décimo ciclo ya que 
académicamente no existe un segui-
miento periódico de los estudiantes 
egresados según la red curricular de 
la LDG. El efecto Pigmalión podría 
ser parte de una experimentación a 
tomar en cuenta si las evaluaciones 
del MBTI se desarrollan desde el 
primer ciclo de la LDG y se compara 
con los resultados de los egresados. 

Esto evidentemente se sugiere para 
estudios posteriores relacionados 
con el tema de las competencias 
profesionales. 
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de los Informes Académicos Semes-
trales de las asignaturas, para evi-
denciar el desarrollo de las activi-
dades planteadas en los programas; 
qué funcionó y qué puede mejorar 
durante la aplicación de estas estra-
tegias; además de la evaluación del 
desarrollo de las competencias pro-
fesionales en los estudiantes según 
cada asignatura. 

Capítulo 5: Análisis  
de evidencias en informes 
académicos

Análisis de evidencias presenta-
das en los informes académicos 
de las asignaturas del Área 
de Métodos y Proyectos y su 
relación con el desarrollo de 
competencias profesionales para 
el Liderazgo, Gestión y Dirección 
estratégica en estudiantes 
El análisis y la evaluación de los 
contenidos de los programas acadé-
micos, de las diferentes asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos de 
la red curricular de la LDG, para 
identificar las diferentes competen-
cias específicas de cada asignaturas, 
principalmente aquellas que se rela-
cionan con el desarrollo de Lideraz-
go, Gestión y Dirección Estratégica, 
sirve como punto de partida para 
un análisis comparativo entre las 
competencias presentadas en estos 
documentos y las evidencias pre-
sentadas por los docentes de las 
diferentes asignaturas en relación 
al desarrollo de estas competencias. 

en equipos para una evaluación más 
efectiva. Debido a la coyuntura del 
COVID-19, muchas de estas diná-
micas se vieron truncadas para la 
evaluación de la cohorte 2020. 

Para la siguiente etapa del proceso 
de desarrollo del Capítulo 1, se eva-
luaron de forma individual los pro-
gramas de las diferentes asignaturas 
que conforman el Área de Métodos 
y Proyectos. Se evaluó también el 
programa de la asignatura de Pro-
yecto de Graduación 2, denominada 
«Diseño Visual 9», en la red curri-
cular, la cual pertenece al Área de 
Diseño y no de Métodos y Proyectos. 

Durante la evaluación individual 
de los programas de las asignatu-
ras, se evidencia que no todas las 
asignaturas presentan competen-
cias específicas de la asignatura. 
Estas competencias deben respon-
der a las competencias específicas 
y genéricas del área. Otro  hallazgo 
importante durante la evaluación 
de los programas, en relación a los 
aspectos definidos como: las compe-

tencias específicas de la asignatura, 
el área temática, la descripción del 
espacio pedagógico, la metodología 
de enseñanza-aprendizaje, los indi-
cadores de logro y la metodología de 
evaluación, es que las asignaturas 
del área de Métodos y Proyectos, no 
presentan el mismo interés por el 
desarrollo de competencias como el 
liderazgo, gestión y dirección estra-
tégica. Por lo que 7 de las 12 asigna-
turas del área de métodos y proyec-
tos (tomando en cuenta Proyecto de 
Graduación 2), sí hacen mención de 
estas competencias profesionales.  

Sin embargo, la evaluación indivi-
dual de los programas de las asig-
naturas, a pesar de proporcionar 
mucha información de interés y 
valor, no garantiza el desarrollo de 
las competencias profesionales en 
los estudiantes durante la práctica, 
ya que los programas representan 
la planificación del curso, mas no 
evidencian la ejecución de las meto-
dologías, estrategias y actividades 
académicas planteadas. Por lo que 
surge como inquietud la evaluación 
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Capítulo 6: Desarrollo 
académico de liderazgo 
y dirección estratégica

Evaluación del desarrollo de 
competencias profesionales  
en la Escuela de Diseño Gráfico, 
como preparación académica 
y profesional para el liderazgo, 
gestión y dirección estraté-
gica como parte del perfil de 
egreso de los estudiantes de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico
El tercer capítulo de la investigación 
presenta las estrategias didácticas 
para el ejercicio de actividades aca-
démicas que fomentan el desarro-
llo de competencias profesionales; 
esta es la parte más importante de 
la investigación porque recopila las 
estrategias de la formación basada 
en competencias y las relaciona con 
la información presentada en las 
metodologías de enseñanza-apren-
dizaje de los programas académicos 
de las asignaturas del área de Méto-
dos y Proyectos y los resultados del 
análisis de la información presen-
tada en los informes académicos 

semestrales de estas asignaturas. 
Las estrategias didácticas presenta-
das sugieren una serie de actividades 
académicas para los docentes y los 
estudiantes, sin embargo el llevar a 
cabo estas actividades no garantiza 
el desarrollo del liderazgo, gestión y 
dirección estratégica si estas no son 
evaluadas periódicamente, según se 
sugiere también en esta fase del pro-
yecto; a partir de herramientas que 
facilitan esta labor. 

A partir del año 2019, gracias al 
proceso de acreditación internacio-
nal de la Escuela de Diseño Gráfico 
se generan los Informes Académi-
cos semestrales, estos presentan 
información detallada según los 
diferentes campos de evaluación: 
de la metodología, competencias, 
cumplimiento de contenidos, acti-
vidades curriculares y extracurricu-
lares, datos estadísticos de los estu-
diantes, fortalezas, oportunidades, 
documentos como instrumentos de 
evaluación, entre otros, que eviden-
cian el cumplimiento de los pro-
gramas académicos por asignatura. 
Esta fuente de información fue de 
vital importancia para la evaluación 
del desarrollo de competencias pro-
fesionales para el Liderazgo, Gestión 
y Dirección Estratégica en los estu-
diantes ya que presenta, a manera 
de reporte, los resultados finales de 
las asignaturas. 

Esta etapa del proceso de inves-
tigación sintetiza los resultados 
obtenidos a partir del análisis y la 
evaluación de los contenidos de los 

informes académicos semestrales, 
de las diferentes asignaturas del 
área de Métodos y Proyectos, para 
identificar las diferentes estrate-
gias didácticas utilizadas para el 
desarrollo del Liderazgo, Gestión y 
Dirección Estratégica en cada asig-
natura. Los resultados presentados 
en los informes evidencian con 
mucha certeza la carencia de instru-
mentos y metodologías específicas 
para la evaluación de las competen-
cias profesionales. Existe una serie 
de ejercicios denominados «activi-
dades curriculares y extracurricu-
lares» que representan acciones que 
fomentan el desarrollo de compe-
tencias profesionales, pero ningu-
na de estas fue evaluada utilizando 
métricas específicas, según los ins-
trumentos de evaluación presenta-
dos en los informes académicos.

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Área de Métodos y 
Proyectos».  Acceso el 23 de septiembre de 2019, https://farusac.
edu.gt/dg/plan-de-estudios/metodos/.

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Ejercicio Profesional 
Supervisado».  Acceso el 16 de septiembre de 2019, https://farusac.
edu.gt/dg/eps/

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Perfil de Egreso del 
Licenciado en Diseño Gráfico».  Acceso el 28 de septiembre de 2019, 
https://farusac.edu.gt/dg/plan-de-estudios/.

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Proyecto de Gradua-
ción».  Acceso el 16 de septiembre de 2019, https://farusac.edu.gt/
dg/proyecto-de-graduacion/

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Red Curricular».  
Acceso el 16 de septiembre de 2019, https://farusac.edu.gt/dg/
plan-de-estudios/.

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Área de Métodos y 
Proyectos».  Acceso el 12 de febrero de 2020, https://farusac.edu.
gt/dg/plan-de-estudios/metodos/.

Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico «Introducción Autoe-
valuación». Acceso el 25 de marzo de 2020, https://farusac.edu.gt/
autoevaluacion/introduccion/
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Anexo 2: Análisis general de la Red Curricular 2011 | Licenciatura en Diseño 
Gráfico USAC    
Aspectos Generales: 

58 Asignaturas 
• 51 Fundamentales
• 7 Electivas
4 Áreas de Conocimiento
• Tecnología y Expresión
• Diseño
• Teoría
• Métodos y Proyectos 

Aspectos Específicos por Área de Conocimiento:
Tecnología y Expresión | 41.37%
• Asignaturas: 24
• Electivas: 5
• Ciclos: Primero al Noveno
Diseño | 17.24%
• Asignaturas: 10 (9 si se excluye PG2 como DV9)
• Ciclos: Primero al Noveno
Teoría | 22.41%
• Asignaturas: 13
• Ciclos: Primero al Noveno
Métodos y Proyectos | 18.96%
• Asignaturas: 11 (12 si se incluye PG2)  
• Electivas: 2
• Ciclos: Primero al Décimo - Excluyendo Cuarto y Séptimo ciclo 

Listado de Cursos 
Licenciatura en Diseño Gráfico

F    Fundamental 
E    Electiva 
 

 

1°  Ciclo 
Código   Abreviatura Asignatura Prerrequisitos 
30111 F TPGF Tipogra a   
30112 F GOMT Geometría   

30121 F FDDÑ Fundamentos del diseño   
30131 F CRLG Cromatologia   
30132 F CMRC Comunicación y redacción   
30141 F INVD Inves gación y diseño 1   
2°  Ciclo  
30211 F TND1 Técnicas digitales 1 30111 - 30112 - 30131 
30212 F EXG1 Expresión gráfica 1 30112 
30221 F DVS1 Diseño visual 1 1 Ciclo 

30231 F ABDS Ambiente y diseño 30141 
30232 F TDV1 Teoría para el diseño visual 1 30131 - 30132 
30241 F INVD2 Inves gación y diseño 2 30141 
3°  Ciclo 
30311 F TND2 Técnicas digitales 2 30211 
30312 F EXG2 Expresión gráfica 2 30212 
30313 F FTGF Fotogra a 30131 - 30232 

30321 F DVS2 Diseño visual 2 2  Ciclo 
30331 F TDV2 Teoría para el diseño visual 2 30232 
30341 F LMCT Lógica y métodos cuan ta vos 30241 
4°  Ciclo  
30411 F TND3 Técnicas digitales 3 30311 
30412 F PCR1 Procesos de reproducción 1 30111 - 30311 
30413 F EXG3 Expresión gráfica 3 30312 
30414 F FTGM Fotografismo 30313 
30421 F DVS3 Diseño visual 3 3  Ciclo 
30431 F TDV3 Teoría para el diseño visual 3 30331 - 30341 
5°  Ciclo 

30511 F TND4 Técnicas digitales 4 30411 - 30413 - 30431 
30512 F PCR2 Procesos de reproducción 2 30412 
30513 E  HTRT Historieta 30413 - 30431 
30521 F DVS4 Diseño visual 4 4 Ciclo 
30531 F AAD1  Análisis histórico del arte y del diseño 1 30241 - 30431 
30532 F TDV4 Teoría para el diseño visual 4 30431 
30541 F MRC1 Mercadeo 1 30341 - 30421 

 

6°  Ciclo 
Código  Abreviatura Asignatura Prerrequisitos 
30611 F TND5 Técnicas digitales 5 30511 
30612 F TCAV Técnicas audiovisuales 30414 - 30532 

30621 F DVS5 Diseño visual 5 5 Ciclo 
30631 F AAD2  Análisis histórico del arte y del diseño 2 30531 
30632 F EIDA Expresión idiomá ca aser va 30532 
30641 F GRN1 Gerencia 1 30541 
30642 F PCPS Prác ca profesional 5 Ciclo 
7°  Ciclo 
30711 F TND6 Técnicas digitales 6 6 Ciclo  
30712 F MC3D Modelado y construcción 3D 6 Ciclo  
30713 E  TPE1 Tópicos específicos 1 3 Ciclo 
30714 E  FGPF Fotogra a profesional  
30721 F DVS6 Diseño visual 6 6 Ciclo 

6 Ciclo
 

30731 F AAD3  Análisis histórico del arte y del diseño 3 6 Ciclo  
8°  Ciclo         
30811 F TND7 Técnicas digitales 7 30711 
30812 E  TPE2 Tópicos específicos 2 30713 
30821 F DVS7 Diseño visual 7 7 Ciclo 
30831 F FFDS Filoso a del diseño 7 Ciclo 
30841 E  MRC2 Mercadeo 2 30541 
30842 F DGPR Desarrollo y ges ón de proyectos 6 Ciclo 
9°  Ciclo         
30911 F TND8 Técnicas digitales 8 30811 
30913 E  PCAV Producción audiovisual 30612 
30921 F DVS8 Diseño visual 8 8 Ciclo 
30931 F DDGL Deontología del diseñador gráfico y legislación 30831 
30941 E  GRC2 Gerencia 2 30641 
30942 F PYG1 Proyecto de graduación 1 30842 
10°  Ciclo         
31021 F DVS9 Diseño visual 9 proyecto de graduación 2 9 Ciclo 
31041 F EPS  Ejercicio profesional supervisado 9 Ciclo 

6 Ciclo

Normas generales plan de estudios 2011
Licenciatura en Diseño Grá�co

1. Para obtener el grado de licenciado en diseño grá�co, el estudiante debe:
2. Aprobar las asignaturas del pensum con nota igual o superior a 61.
 a. Acumular 235.5 créditos de asignaturas fundamentales, y
 b. 14 créditos de asignaturas electivas, 
3. Obtener como mínimo 10 créditos extracurriculares. Los créditos extracurriculares serán extendidos por la asociación de estudiantes de diseño                    
 grá�co. Se rigen por un normativo especí�co.
4. Comprobar que domina, a nivel 10 un idioma extranjero y/o lengua maya adicional a la lengua materna, certi�cado por el centro de aprendizaje 
 de lenguas de la USAC.
5. Desarrollar el proyecto de graduación y aprobar la evaluación �nal del mismo. El sistema de graduación se rige por un normativo especí�co.

31/07/2017
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QUINTO CICLO
4. Mercadeo 1
Mercado y desarrollo. Fundamentos conceptuales del mercado y el desarro-
llo. Técnicas para la investigación de mercados. Desarrollo de productos. 
Proyecto de investigación de mercados. Conceptos económicos. Qué es y 
cómo nace el mercado. El consumidor, el producto, canales de distribución. 
Introducción a las estrategias de ventas, mercadotecnia y publicidad. Pro-
yecto de mercadeo. Elaboración de Informes técnicos.
Ciclo: Quinto | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Tercer ciclo-Ló-
gica y Métodos Cuantitativos | Cuarto ciclo-Diseño Visual 3

SEXTO CICLO
5. Gerencia 1
Administración y gestión de la comunicación visual. Fundamentos con-
ceptuales de la administración y gestión. Proceso y elementos (planeación, 
organización, integración, control) de administración y gestión. Técnicas 
aplicadas a la administración y gestión. Proyecto de organizaciones lucra-
tivas y no lucrativas de diseño. Elaboración de informes técnicos.
Ciclo: Quinto | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Mercadeo 1

6. Práctica profesional
Se plantea como práctica electiva para que los estudiantes tengan la posi-
bilidad de realizar su práctica en semestre par. Para atender las necesida-
des que plantean ONG ś, alcaldías, y otras instituciones sin fines de lucro 
que plantean requerimientos de diseño.. La Práctica Supervisada de Diseño 
Gráfico es el ejercicio, de enseñanza aprendizaje, donde el o la estudiante 
pone en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 
carrera técnica y además debe conocer los distintos sistemas operativos 
y administrativos del campo, en el cual se desarrollará profesionalmen-
te, estas empresas deben estar totalmente relacionadas a la profesión del 
diseñador gráfico.
Ciclo: Sexto | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Quinto ciclo

Anexo 3: Descripción de Asignaturas de Área de Métodos y Proyectos 
PRIMER CICLO 
1. Investigación y diseño 1
Comunicación visual y sociedad, Métodos generales (Inducción – deducción) 
y aplicados a la investigación y diseño, Normas de uso común en la investi-
gación documental: Selección de fuentes, citas y referencias. Investigación, 
Técnicas e instrumentos: Encuesta, entrevista, grupo focal y observación. 
Presentación de resultados: Textos, tablas y gráficas. Reporte de resultados 
(Elaboración de informes técnicos).
Ciclo: Primero | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Ninguno

SEGUNDO CICLO
2. Investigación y diseño 2
Comunicación visual como pensamiento, estrategia y creatividad. Corrien-
tes de pensamiento y métodos de diseño: objetividad / subjetividad. El pro-
blema, la demanda, los objetivos, el contexto, el público, el tema. Dimen-
siones de diseño. Concepto de diseño. Estrategia y propuesta. Elaboración 
de informes.
Ciclo: Segundo | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Investiga-
ción y Diseño 1 

TERCER CICLO
3. Lógica y métodos cuantitativos
Comunicación visual basada en evidencia. Razonamiento lógico y cuan-
titativo. Aproximaciones cuantitativas y cualitativas en la investigación. 
Aplicación del análisis estadístico en la toma de decisiones (inferencia). 
Aplicaciones estadísticas computarizadas. Elaboración de informes de aná-
lisis estadístico e interpretación cualitativa.
Ciclo: Tercero | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Investiga-
ción y Diseño 2 
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para la Administración financiera y contable. Proyectos de gestión finan-
ciera de comunicación visual. Equipos de trabajo, negociación, resolución 
de conflictos. Elaboración de informes técnicos.  
Ciclo: Noveno | Carácter: Electiva | Pre-requisito: Gerencia 1

10. Proyecto de graduación 1
Proyectos institucionales de comunicación visual. Elaboración de protocolo: 
antecedentes, perfil del cliente y fundamentación. Desarrollo del proyecto 
de acuerdo a guía metodológica (Primeros capítulos). Informe de avance de 
acuerdo a guía para elaborar proyecto y cuadros de autoevaluación.
Ciclo: Noveno | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Desarrollo y 
Gestión de Proyectos

DÉCIMO CICLO
11. Proyecto de graduación 2 (Diseño Visual 9 en la Red Curricular)
Proyectos institucionales de comunicación visual. Elaboración de protocolo: 
antecedentes, perfil del cliente y fundamentación. Desarrollo del proyecto 
de acuerdo a guía metodológica (Primeros capítulos). Informe de avance de 
acuerdo a guía para elaborar proyecto y cuadros de autoevaluación.
Ciclo: Décimo | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Noveno ciclo

12. EPS
El EPS es la práctica estudiantil de índole académica – docente, que el estu-
diante debe efectuar como requisito curricular, se deberá desarrollar en 
instituciones sin fines de lucro, para encontrar propuestas de comunicación 
visual que ayuden a esas instituciones a mejorar la proyección social. Con-
tribuye a elevar la calidad de vida de las comunidades a través del entendi-
miento y difusión del conocimiento de problemas nacionales, colaborando 
con propuestas de comunicación visual.
Ciclo: Décimo | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Noveno ciclo

OCTAVO CICLO 
7. Mercadeo 2 - Electiva
Brinda conocimientos y desarrolla una Investigación de Mercado que 
proporcione los datos importantes del mercado y la competencia, ofrece 
información sobre los clientes en curso y los potenciales, permitiendo la 
elaboración del Plan estratégico de mercado de los diferentes productos 
para la toma de decisiones. Investigación de Mercados: conceptualización de 
investigación de mercados, proceso de la investigación de mercados, Inves-
tigación real, Principales técnicas de recabar la información. Metodología, 
investigación de la viabilidad en el lanzamiento de un producto, el obser-
vatorio como herramienta del conocimiento del mercado. Investigación y 
análisis de la satisfacción del cliente, Sistemas de información geográfica, 
Internet y la investigación de mercados, La investigación de mercados y 
los institutos de opinión. Plan de Mercadotecnia, Contenido del Plan de 
Mercadotecnia, Análisis de la situación de mercadotecnia, Análisis FODA, 
Objetivos, Estrategias de mercadotecnia, Tácticas de mercadotecnia, Pro-
gramas financieros.
Ciclo: Séptimo | Carácter: Electiva | Pre-requisito: Mercadeo 1

8. Desarrollo y gestión de proyectos
Proyectos de comunicación visual. Lógica de proyectos. Ciclo de vida y tipo 
de proyectos. Concepto, formulación y gestión de proyectos de comunica-
ción visual. Desarrollo de Proyectos: publicitarios, editoriales, multimedia. 
Elaboración de informes técnicos.  
Ciclo: Octavo | Carácter: Fundamental | Pre-requisito: Sexto ciclo

NOVENO CICLO
9. Gerencia 2 - Electiva
Comunicación visual y gestión de relaciones y recursos. Fundamentos con-
ceptuales del financiamiento y sus fuentes. Aplicaciones computarizadas 
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Anexo 4: Instrumento de autoevaluación perceptual del estudiante acerca del Desarrollo de Com-
petencias Genéricas y Específicas del Área de Métodos y Proyectos    

11/14/2019 Evaluación del Desarrollo de Competencias Profesionales

https://docs.google.com/forms/d/1gTiE8Bx695wPB8PoLgZADl9DfZYM758ry5P81pqdNNQ/edit 1/6

Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 20 - 25

 26 - 30

 31 o más

3. Carné *
Marca solo un óvalo.

 Antes del 2000

 2001 - 2005

 2006 - 2010

 2011 - 2015

Competencias Profesionales
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4. ¿Qué competencias profesionales generales considera que logró desarrollar durante la
Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo personal de
las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Investiga, analiza y

sintetiza la información

pertinente al desarrollo de

proyectos de diseño.

Se integra a grupos de

trabajo  multidisciplinarios

para la investigación.

Conoce y aplica métodos

de diseño.

Planifica y organiza en

forma eficiente los

recursos necesarios para

el desarrollo de proyectos

de diseño gráfico.

Entabla relaciones

eficientes con sus clientes,

grupos objetivos,

proveedores.

Investiga y se adapta al

contexto sociocultural del

país.
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*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 20 - 25

 26 - 30

 31 o más

3. Carné *
Marca solo un óvalo.

 Antes del 2000

 2001 - 2005

 2006 - 2010

 2011 - 2015

Competencias Profesionales
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5. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logró desarrollar durante la
Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo personal de
las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

6. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica
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7. ¿Usted se considera un líder? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

8. ¿Usted considera que posee conocimientos de Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

9. ¿Dónde considera que se desarrollan mayoritariamente las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Ámbito Académico

 Ámbito Laboral

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica en la Licenciatura en Diseño
Gráfico

10. ¿Considera que la Licenciatura en Diseño Gráfico desarrolla las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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5. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logró desarrollar durante la
Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo personal de
las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

6. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica



Proyecto de Graduación

P. 167
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11. ¿En qué semestre/s de la carrera considera usted que se fomentan más las actividades que
desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione todas las opciones que
considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Primero

 Segundo

 Tercero

 Cuarto

 Quinto

 Sexto

 Séptimo

 Octavo

 Noveno

 Décimo

 Ninguno

12. ¿En qué asignatura/s considera que se fomentan más las actividades que desarrollan el
Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione todas las opciones que considere pertinentes.
*
Selecciona todos los que correspondan.

 Investigación y Diseño 1

 Investigación y Diseño 2

 Lógica y Métodos cuantitativos

 Mercadeo 1

 Mercadeo 2

 Gerencia 1

 Gerencia 2

 Práctica Técnica Profesional

 Desarrollo y Gestión de Proyectos

 Proyecto de Graduación 1

 Proyecto de Graduación 2

 EPS

 Ninguna

13. Según su desarrollo académico en la Licenciatura en Diseño Gráfico ¿Considera que el
currículum desarrolló las competencias adecuadas para su desempeño profesional? *
 

 

 

 

 

Anexo 5: Instrumento de evaluación perceptual del docente acerca del Desarrollo de Competencias 
Genéricas y Específicas del Área de Métodos y Proyectos en estudiantes
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Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 25 - 30

 31 - 40

 41 - 50

 51 o más

3. Años de experiencia docente *
Marca solo un óvalo.

 1 a 3 años

 4 a 6 años

 7 a 10 años

 11 o más
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Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 25 - 30

 31 - 40

 41 - 50

 51 o más

3. Años de experiencia docente *
Marca solo un óvalo.

 1 a 3 años

 4 a 6 años

 7 a 10 años

 11 o más
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Competencias Profesionales

8. ¿Qué competencias profesionales generales considera que logra desarrollar el estudiante
durante la Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo
académico de las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Investiga, analiza y

sintetiza la información

pertinente al desarrollo de

proyectos de diseño.

Se integra a grupos de

trabajo  multidisciplinarios

para la investigación.

Conoce y aplica métodos

de diseño.

Planifica y organiza en

forma eficiente los

recursos necesarios para

el desarrollo de proyectos

de diseño gráfico.

Entabla relaciones

eficientes con sus clientes,

grupos objetivos,

proveedores.

Investiga y se adapta al

contexto sociocultural del

país.
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4. Profesión/es. Marque cuantas casillas correspondan a su labor y experiencia profesional *
Selecciona todos los que correspondan.

 Docencia Universitaria

 Investigación

 Diseño Gráfico

 Mercadeo

 Ciencias de la Comunicación

 Psicología

 Administración

 Arquitectura

 Otro: 

5. Si es Diseñador Gráfico, marque cuantas casillas correspondan según su especialidad/es
Selecciona todos los que correspondan.

 Editorial

 Publicitario

 Multimedia

 Otro: 

6. Cantidad de Asignaturas impartidas actualmente *
Marca solo un óvalo.

 1

 2

 3

 4

7. ¿Generalmente qué asignatura/s del área de Métodos y Proyectos imparte? Marque cuantas
casillas correspondan. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Investigación y Diseño 1

 Investigación y Diseño 2

 Lógica y Métodos cuantitativos

 Mercadeo 1

 Mercadeo 2

 Gerencia 1

 Gerencia 2

 Práctica Técnica Profesional

 Desarrollo y Gestión de Proyectos

 Proyecto de Graduación 1

 Proyecto de Graduación 2

 EPS
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11. ¿Considera que los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico poseen habilidades de
Liderazgo? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Considera que los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico poseen habilidades de
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Dónde considera que se desarrollan mayoritariamente las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Ámbito Académico

 Ámbito Laboral

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica en la Licenciatura en Diseño
Gráfico

14. ¿Considera que la Licenciatura en Diseño Gráfico desarrolla las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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9. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logra desarrollar el estudiante
durante la Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo
académico de las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

10. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica
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9. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logra desarrollar el estudiante
durante la Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo
académico de las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

10. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica
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Con la tecnología de

18. ¿En qué asignatura/s del área de Métodos y Proyectos considera que se fomentan más las
actividades que desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione cuantas
opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Investigación y Diseño 1

 Investigación y Diseño 2

 Lógica y Métodos cuantitativos

 Mercadeo 1

 Mercadeo 2

 Gerencia 1

 Gerencia 2

 Práctica Técnica Profesional

 Desarrollo y Gestión de Proyectos

 Proyecto de Graduación 1

 Proyecto de Graduación 2

 EPS

 Ninguna

19. Según su experiencia docente en la Licenciatura en Diseño Gráfico, ¿Considera que el
currículum desarrolla las competencias profesionales adecuadas para el desempeño laboral
de los egresados? Explique. *
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15. ¿En qué semestre/s de la carrera considera usted que se fomentan más las actividades que
desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione todas las opciones que
considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Primero

 Segundo

 Tercero

 Cuarto

 Quinto

 Sexto

 Séptimo

 Octavo

 Noveno

 Décimo

 Ninguno

16. ¿En qué área/s de conocimiento de la red curricular considera que se fomenta más el
desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes? Marque cuantas opciones
considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Área de Tecnología

 Área de Teoría

 Área de Diseño

 Área de Métodos y Proyectos

 Ninguna

17. ¿En qué área/s de conocimiento de la red curricular considera que se fomenta más el
desarrollo del Liderazgo y la Dirección Estratégica en los estudiantes? Marque cuantas
opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Área de Tecnología

 Área de Teoría

 Área de Diseño

 Área de Métodos y Proyectos

 Ninguna
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____________________________________________________________ 

KAREN  
LÓPEZ 

	 	 	 	 	 	 	 	 Psicología Industrial 
	 	 	 	 	 	 	 	 Talento y Desarrollo Organizacional 

EVALUACIÓN 

	 	 	 	 	 	 	 	 DE ASPECTOS 

	 	 	 	 	 	 	 	 PROFESIONALES


EL 
ELEVADOR

Anexo 7: El Elevador - Instrucciones de Evaluación de Profesionales de Psicología Industrial  
y Administración de Empresas
Esta evaluación es parte de la dinámica de «El Elevador» en la que profesionales de Psicología Industrial 
y Dirección de Empresas, evalúan el desempeño profesional de los estudiantes.

Anexo 6: El Elevador - Instrumento de Evaluación de Profesionales de Psicología Industrial y Admi-
nistración de Empresas 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS PROFESIONALES 

Previo a la evaluación de los Aspectos Profesionales de las presentaciones de los estudiantes, es importante que conozca los criterios o 
instrucciones bajo los cuales los estudiantes deben regirse según los requerimientos de las asignaturas de Proyecto de Graduación 2 y el 
Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-.


Competencias profesionales de las asignaturas Proyecto de Graduación y EPS: 

Contenidos para construcción  
de presentaciones 

1. Tema del proyecto

2. Problema y Cliente

3. Grupo Objetivo

4. Objetivos

5. Insight y Concepto Creativo

6. Proyecto: Propuesta gráfica digitalizada

Esquema e instrucciones básicas  
de un Elevator Pitch 

1. Afirmación para llamar la atención

2. ¿Quién es?

3. ¿Qué problema trata?

4. ¿Qué solución aporta?

5. ¿Beneficios que ofrece como profesional?

6. ¿Por qué funciona el proyecto propuesto?

7. Llamado a la acción / Frase de cierre

Competencias Genéricas:  
• Sintetiza la información pertinente al desarrollo de proyectos.

• Planifica y organiza en forma eficiente los recursos necesarios para 

el desarrollo de proyectos de diseño gráfico.

• Entabla relaciones eficientes con sus clientes, grupos objetivos, 

proveedores.

• Investiga y se adapta al contexto sociocultural del país.

Competencias Específicas:  
• Interpreta la información y la aplica a los procesos de diseño.

• Sistematiza el proceso de diseño.

• Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño.

• Identifica oportunidades de mercado.

• Gestiona proyectos y recursos.

• Muestra habilidades de liderazgo.

EVALUACIÓN DE ASPECTOS PROFESIONALES | Estudiante:

Evalúe el desempeño del estudiante según su criterio.  
1= Mal desempeño  5= Excelente desempeño 

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

01 IMPRESIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN

Manejo del tiempo

Estructura

Organización y secuencia

Dominio del contenido

Claridad y precisión

Persuasión 

Reacción del público

02 PUESTA EN ESCENA: EXPRESIÓN ORAL

Lenguaje y Vocabulario

Claridad

Volumen 

Tono y modulación

Pausas y Muletillas

03 PUESTA EN ESCENA: PRESENTACIÓN PERSONAL

Seguridad

Indumentaria / Vestuario 

Lenguaje corporal / Ademanes

Manejo del espacio físico

04 PRESENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO

Creatividad / Factor diferencial

Capacidad de síntesis

Uso de recursos 

Calidad de los recursos
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Segunda sección

Anexo 1: Red Curricular 2011 | Licenciatura en Disenõ Gráfico USAC
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Asignatura

PrerrequisitoCó
di

go

Materia Fundamental Materia Electiva

Nomenclatura

####     
######

##

Te
o

ría

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TPGF

30
11
1

GOMT

30
11
2

FDDÑ

30
12
1

CRLG

30
13
1

CMRC

30
13
2

TND1

30
21
1

30111 - 30112 
30131

ESG1

30
21
2

30112

DVS1

30
22
1

1 Ciclo

ABDS

30
23
1

30141

TDV1

30
23
2

30131 - 30132

INVD2

30
24
1

30141

TND2

30
31
1

30211

ESG2

30
31
2

30212

FTGF

30
31
3

30131 - 30232

DVS2

30
32
1

2 Ciclo

TDV2

30
33
1

30232

LMCT

30
34
1

30241

TND3

30
41
1

30311

PCR1
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2

30414 - 30532

DVS5
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1
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1
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2
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30
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30
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2

5 Ciclo
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6 Ciclo
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6 Ciclo
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6 Ciclo
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1

7 Ciclo
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7 Ciclo
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6 Ciclo
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1
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1
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EPS
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9 Ciclo
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71
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6 Ciclo
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30
14
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Listado de Cursos 
Licenciatura en Diseño Gráfico

F    Fundamental 
E    Electiva 
 

 

1°  Ciclo 
Código   Abreviatura Asignatura Prerrequisitos 
30111 F TPGF Tipogra a   
30112 F GOMT Geometría   

30121 F FDDÑ Fundamentos del diseño   
30131 F CRLG Cromatologia   
30132 F CMRC Comunicación y redacción   
30141 F INVD Inves gación y diseño 1   
2°  Ciclo  
30211 F TND1 Técnicas digitales 1 30111 - 30112 - 30131 
30212 F EXG1 Expresión gráfica 1 30112 
30221 F DVS1 Diseño visual 1 1 Ciclo 

30231 F ABDS Ambiente y diseño 30141 
30232 F TDV1 Teoría para el diseño visual 1 30131 - 30132 
30241 F INVD2 Inves gación y diseño 2 30141 
3°  Ciclo 
30311 F TND2 Técnicas digitales 2 30211 
30312 F EXG2 Expresión gráfica 2 30212 
30313 F FTGF Fotogra a 30131 - 30232 

30321 F DVS2 Diseño visual 2 2  Ciclo 
30331 F TDV2 Teoría para el diseño visual 2 30232 
30341 F LMCT Lógica y métodos cuan ta vos 30241 
4°  Ciclo  
30411 F TND3 Técnicas digitales 3 30311 
30412 F PCR1 Procesos de reproducción 1 30111 - 30311 
30413 F EXG3 Expresión gráfica 3 30312 
30414 F FTGM Fotografismo 30313 
30421 F DVS3 Diseño visual 3 3  Ciclo 
30431 F TDV3 Teoría para el diseño visual 3 30331 - 30341 
5°  Ciclo 

30511 F TND4 Técnicas digitales 4 30411 - 30413 - 30431 
30512 F PCR2 Procesos de reproducción 2 30412 
30513 E  HTRT Historieta 30413 - 30431 
30521 F DVS4 Diseño visual 4 4 Ciclo 
30531 F AAD1  Análisis histórico del arte y del diseño 1 30241 - 30431 
30532 F TDV4 Teoría para el diseño visual 4 30431 
30541 F MRC1 Mercadeo 1 30341 - 30421 

 

6°  Ciclo 
Código  Abreviatura Asignatura Prerrequisitos 
30611 F TND5 Técnicas digitales 5 30511 
30612 F TCAV Técnicas audiovisuales 30414 - 30532 

30621 F DVS5 Diseño visual 5 5 Ciclo 
30631 F AAD2  Análisis histórico del arte y del diseño 2 30531 
30632 F EIDA Expresión idiomá ca aser va 30532 
30641 F GRN1 Gerencia 1 30541 
30642 F PCPS Prác ca profesional 5 Ciclo 
7°  Ciclo 
30711 F TND6 Técnicas digitales 6 6 Ciclo  
30712 F MC3D Modelado y construcción 3D 6 Ciclo  
30713 E  TPE1 Tópicos específicos 1 3 Ciclo 
30714 E  FGPF Fotogra a profesional  
30721 F DVS6 Diseño visual 6 6 Ciclo 

6 Ciclo
 

30731 F AAD3  Análisis histórico del arte y del diseño 3 6 Ciclo  
8°  Ciclo         
30811 F TND7 Técnicas digitales 7 30711 
30812 E  TPE2 Tópicos específicos 2 30713 
30821 F DVS7 Diseño visual 7 7 Ciclo 
30831 F FFDS Filoso a del diseño 7 Ciclo 
30841 E  MRC2 Mercadeo 2 30541 
30842 F DGPR Desarrollo y ges ón de proyectos 6 Ciclo 
9°  Ciclo         
30911 F TND8 Técnicas digitales 8 30811 
30913 E  PCAV Producción audiovisual 30612 
30921 F DVS8 Diseño visual 8 8 Ciclo 
30931 F DDGL Deontología del diseñador gráfico y legislación 30831 
30941 E  GRC2 Gerencia 2 30641 
30942 F PYG1 Proyecto de graduación 1 30842 
10°  Ciclo         
31021 F DVS9 Diseño visual 9 proyecto de graduación 2 9 Ciclo 
31041 F EPS  Ejercicio profesional supervisado 9 Ciclo 

6 Ciclo

Normas generales plan de estudios 2011
Licenciatura en Diseño Grá�co

1. Para obtener el grado de licenciado en diseño grá�co, el estudiante debe:
2. Aprobar las asignaturas del pensum con nota igual o superior a 61.
 a. Acumular 235.5 créditos de asignaturas fundamentales, y
 b. 14 créditos de asignaturas electivas, 
3. Obtener como mínimo 10 créditos extracurriculares. Los créditos extracurriculares serán extendidos por la asociación de estudiantes de diseño                    
 grá�co. Se rigen por un normativo especí�co.
4. Comprobar que domina, a nivel 10 un idioma extranjero y/o lengua maya adicional a la lengua materna, certi�cado por el centro de aprendizaje 
 de lenguas de la USAC.
5. Desarrollar el proyecto de graduación y aprobar la evaluación �nal del mismo. El sistema de graduación se rige por un normativo especí�co.

31/07/2017



Proyecto de Graduación

P. 168
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así; curiosamente estas evidencias 
las encontramos en la misma prác-
tica profesional. Citemos el caso 
del branding, disciplina en la cual 
se funde la teoría y la práctica en un 
concepto indisoluble. Esto se debe a 
que el hecho de establecer una estra-
tegia de desarrollo de marca, impli-
ca tanto la investigación teórica del 
auditorio como el desarrollo gráfico 
de comunicaciones que incluso una 
vez publicadas se modifican a partir 
de los estudios conceptuales.

El punto es que nos enfrentamos 
a un mundo visual extenso que 
exige abordajes transdisciplina-
rios que puedan hacer frente a una 
situación comunicacional suma-
mente compleja.

La teoría en la enseñanza 
del diseño    
Es relevante que con el paso de los 
años en cada congreso de diseño 
se abandona poco a poco la otrora 
dominante exposición de casos de 
éxito que no aportaban nada más 
que imágenes al auditorio estudian-

til. Estas presentaciones exhibían 
únicamente el proceso técnico para 
llegar a la solución de un problema 
de comunicación visual. En la actua-
lidad, hablar solo del software y de 
los efectos visuales es algo inocuo 
debido a que la tecnología computa-
cional está al alcance de todos.

Esto genera una crisis laboral para 
los diseñadores quienes necesitan 
diferenciarse del simple operario de 
paquetes de diseño gráfico. A raíz de 
esto, vivimos en una etapa en la cual 
el principal factor de diferenciación 
para un profesional del diseño es el 
conocimiento teórico-práctico, el 
cuál se obtiene a través de la inves-
tigación científica.

La necesidad de unir la teoría y la 
práctica para resolver problemas 
complejos de diseño gráfico
Ante esta problemática en la ense-
ñanza del diseño, es necesario con-
siderar la aplicación de un proceso 
de investigación aplicado al diseño. 
Uno de los principales retos que 
plantea esta propuesta es la apli-

Anexo 2: Investigación y Desarrollo en el Diseño Gráfico 102

¿Para qué sirve la teoría?
Uno de los principales problemas 
en la enseñanza del diseño es el 
distanciamiento que existe entre la 
teoría y la práctica. Con frecuencia 
se entiende a la teoría del diseño 
como un apartado obligatorio en 
la currícula universitaria el cual es 
ajeno a la práctica diaria de la profe-
sión. Como consecuencia, nuestros 
alumnos absorben elementos con-
ceptuales sin saber cómo aplicarlos 
en problemas reales de diseño. Esto 
genera un escalofriante cuestiona-
miento, ¿para qué sirve la teoría en 
una profesión netamente proyec-
tual? A este respecto, María Ledes-
ma (1997) argumenta que no se ha 
hecho lo suficiente para investigar la 
influencia del diseño en la actividad 
humana y da tres razones que pro-
vocan este olvido:

En primer lugar el casi inexistente 
desarrollo de una teoría de diseño; 
en segundo lugar la unión mecáni-
ca entre diseño-tecnología-produc-
ción y mercado, y en tercer lugar, el 

hecho de que las reflexiones sobre 
la imagen y lo visual, en general, 
evitan la consideración del proceso 
proyectual. (p. 34)

Esto provoca una ruptura entre los 
conceptos que se importan desde 
otras disciplinas para abordar la 
complejidad de la actividad visual.

Por si fuera poco, debemos añadir 
el enorme prejuicio que existe por 
parte de muchos alumnos sobre las 
materias donde se desarrollan los 
conceptos teóricos del diseño.

Los motivos de esta actitud pueden 
ser variados, desde una feroz prácti-
ca laboral en la cual pareciera que no 
queda tiempo para reflexionar sobre 
teorías, hasta una exacerbada fe en 
el software especializado en diseño.

Esta vieja división entre teoría 
y práctica sigue impactando en 
la consciencia del diseñador. Sin 
embargo, existen pruebas contun-
dentes de que esto no siempre es 

102. Fabián Bautista 

Saucedo, «Investiga-

ción y desarrollo en el 

diseño gráfico», Actas 

de Diseño, No.8 (2009): 

82-84.
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tes presentan proyectos que no son 
factibles para su realización, ya que 
no consideran el tiempo, los recur-
sos y el acotamiento necesario para 
poder abordarlo.

Además, existe un pensamiento 
inicial que supone que casi todo se 
puede solucionar a partir del diseño 
gráfico, lo cual es una idea román-
tica y equívoca. Siguiendo a Andrés 
Mignacco (2007), no es «sensato 
creer que una profesión, pueda o 
deba ‘salvar al mundo’. Sacar fra-
ses de contexto, ideas, expresiones, 
etc., produce desentendimiento 
y confusión».

La problematización sirve tam-
bién para que el estudiante gene-
re procesos de conocimiento más 
estructurados.

Aquí debemos reconocer que en 
algunas ocasiones la enseñanza del 
diseño se reduce al acto creativo, 
lo cual deja de lado el pensamien-
to lógico que también demanda el 
proceso de diseño. Para incentivar-

lo, durante más de la mitad del curso 
el alumno se enfrenta al gran reto 
de prescindir completamente del 
apoyo gráfico, enfocándose exclu-
sivamente al trabajo escrito. Esto 
resulta difícil para muchos, pues 
pone al descubierto la redacción, la 
ortografía y el ordenamiento de la 
ideas, factores que pasan desaper-
cibidos cuando se trabaja exclusiva-
mente con imágenes.

Por otro lado, proyectar una inves-
tigación obliga al estudiante a salir 
a conocer su comunidad y propicia 
que se involucre en situaciones 
sociales de acuerdo a sus intere-
ses. Al mismo tiempo le brinda un 
conocimiento de primera mano que 
le provee herramientas para poder 
realizar un producto de diseño espe-
cializado y funcional.

Los referentes teóricos
Al construir un marco teórico, el 
estudiante tiene la posibilidad de 
hacer un trabajo multidisciplinario 
incorporando conceptos de otros 
campos. Esto ayuda a que el desa-

cación del método científico para 
plantear y resolver problemas de 
comunicación gráfica. Esta deter-
minación obliga a los estudiantes a 
enfrentarse con una situación única 
y generar sus propios problemas de 
diseño. Esto pudiera parecer algo 
muy sencillo, sin embargo, formu-
lar un problema en una oración se 
convierte en un verdadero dilema. 
El principal obstáculo en la formu-
lación del problema es la costum-
bre como diseñadores a recibir el 
problema de alguien más, ya sea el 
maestro en la escuela o el cliente 
en la vida profesional. Para poder 
problematizar un tópico de inves-
tigación el alumno tiene que dilu-
cidar en primer instancia qué es 
relevante para ser abordado en un 
proyecto para el cual cuenta única-
mente con un tiempo determina-
do. A este respecto, Jorge Frascara 
(1997) afirma que para identificar un 
problema de investigación, el dise-
ñador debe preguntarse dos cosas: 
«¿Es importante? ¿Puede reducirse 
con la ayuda de las comunicacio-
nes visuales?». (p. 136) La falta de 

práctica en cuanto a la problemati-
zación por parte de los diseñadores, 
obliga a que se tomen semanas para 
poder encontrar un tema relevante. 
En nuestra experiencia, el alumno 
que cursa este proceso comienza a 
desarrollar una consciencia crítica 
que le será vital en el desarrollo de 
su profesión. A partir de la nece-
sidad de concebir un problema, se 
genera una dinámica que cuestiona 
distintas situaciones, desde proble-
mas sociales hasta desarrollos de 
proyectos emprendedores, además 
de desarrollar la observación y el 
análisis del estudiante.

Respecto a este tema, los princi-
pales errores que se han detectado 
cuando se formula un problema, 
son la ambigüedad y la imposibili-
dad. Muchos alumnos comienzan 
con ideas difusas, muestra de una 
educación que favorece la intuición 
sobre el pensamiento estructura-
do. De este modo los problemas 
planteados al principio carecen de 
claridad y de fundamentación ana-
lítica. Asimismo, muchos estudian-
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diseñador al entrar en contacto 
con la teoría:
• Capacidad diagnóstica, interpre-
tativa del contexto global (técni-
co, económico, social y cultural), 
• capacidad de estructuración de 
sistemas y procesos, • capacidad de 
respuesta cultural adaptada. (p. 134)

Este bagaje cultural provee al alum-
no de múltiples conceptos que le 
permitirán desarrollar propuestas 
gráficas sustentadas y eficaces.

La oportunidad de vivir dentro 
del problema
La aplicación de los métodos de 
investigación es para muchos la 
parte más lúdica del proceso. Aquí, 
el contacto directo con la proble-
mática proporciona elementos que 
difícilmente se obtendrían tan solo 
con leer el brief de diseño, lo cual 
brinda una nueva perspectiva para 
el investigador.

Hemos podido observar cómo varios 
estudiantes comprendieron mejor a 
su auditorio después de aplicar algu-
no de los métodos, tanto cualitati-

vo como cuantitativo en su caso de 
estudio. El uso de los métodos lleva 
al alumno a vivir el problema de 
forma presencial, involucrándose 
de lleno con la problemática.

Además, los resultados que arrojan 
los métodos de investigación son 
fundamentales para poder cons-
truir el conocimiento que, junto 
con los conceptos teóricos, guiarán 
el desarrollo proyectual de la apli-
cación gráfica.

Para concluir con la sección escrita 
de la investigación, se analizan los 
datos obtenidos y se preparan los 
fundamentos de la aplicación gráfi-
ca. Si bien muchos alumnos comien-
zan planteando un problema y su 
inmediata solución gráfica basán-
dose en su intuición, al transcurso 
de la investigación se dan cuenta de 
que su problema requiere de aplica-
ciones gráficas distintas. Esto es una 
muestra de su proceso de evolución, 
el cual se manifiesta en toda su 
extensión durante la última etapa, 
el desarrollo gráfico.

rrollo proyectual sea similar a la 
experiencia laboral donde el dise-
ñador no puede plantearse como un 
ser aislado sino que debe interactuar 
con otras profesiones.

Uno de los problemas recurrentes 
que afloran en esta etapa, es la falta 
de interés que manifiestan algunos 
alumnos por la lectura. Muchos de 
ellos piensan que la cultura visual lo 
es todo, cómics, videojuegos, pelí-
culas, libros de showcase, dejan-
do de lado todo referente escrito. 
Sin embargo, tener que manejar 
un marco teórico que sustente la 
investigación propuesta, los lleva a 
enfrentarse a los textos de diseño y 
de otras disciplinas como pedago-
gía, sociología, ciencias, entre otras, 
haciéndoles ver que muchos de sus 
supuestos ya han sido estudiados, lo 
cual los conduce hacia la construc-
ción del conocimiento.

Desde esta perspectiva de reve-
lación, los alumnos recorren un 
camino que les ayuda a conocer a 
profundidad el tema elegido. Con 

referencia a este tema, Luis Ahu-
mada (2006 a) comenta:
No tener la capacidad de explicar 
cómo es que el Diseño podría cam-
biar algo en el mundo que nos rodea, 
nos obliga a pedir prestadas teorías 
y argumentos a ciencias y discipli-
nas que nos parecen afines, cercanas 
a nuestros intereses y a nuestra pos-
tura profesional frente al mundo.

Pero quizá uno de los puntos más 
relevantes que hemos observado en 
el proceso de investigación aplica-
da al diseño, es el crecimiento del 
alumno a través del contacto con 
la teoría, la cual adquiere un nuevo 
significado y ya no se percibe como 
algo forzoso e irrelevante sino como 
una herramienta para la estructura-
ción del producto de diseño.

Esto se logra gracias a que el inves-
tigador comienza a darse cuenta de 
cómo abordar su problema a partir 
de distintos conceptos que enrique-
cen la comprensión del mismo.
Norberto Chaves (1997) estable-
ce tres ventajas que obtiene el 
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lidad de poder estructurar mejor sus 
ideas y de ordenar sus actividades 
convirtiéndolos en profesionistas 
más productivos.

Por otro lado, un punto importan-
te en la evaluación del proyecto de 
investigación, es la presentación 
pública de los proyectos finales. A 
través de esta actividad, se prepara 
al alumno para que pueda comuni-
car de manera idónea sus resulta-
dos. Además, se invita a los actores 
sociales involucrados en el proyecto, 
lo cual consideramos un punto fun-
damental para la asignatura.

En este sentido, los estudiantes 
tienen que desarrollar habilidades 
retóricas para poder persuadir a su 
auditorio a través de su proyecto 
teórico-práctico y de su dominio del 
escenario. Esto es con el objetivo de 
formarlos como profesionistas capa-
ces de promover sus diseños apoya-
dos en sus habilidades de comunica-
ción y presentación.

De este modo se prepara al alumno 
para que sea capaz de desarrollar 
anteproyectos de investigación via-
bles para acceder a un posgrado, o 
bien para crear un esquema de nego-
cio basado en un desarrollo gráfico.

Por último, una de las reflexiones 
importantes que hemos tenido al 
desarrollar con los alumnos este 
tipo de proyectos de investiga-
ción en los últimos semestres de 
la carrera en diseño gráfico, es la 
necesidad de replantear el esquema 
curricular de enseñanza del diseño. 
Como herencia de la Bauhaus, tene-
mos un formato en el cual prime-
ro se brindan los aspectos teóricos 
del diseño y para después pasar al 
conocimiento tecnológico. Las diná-
micas actuales sugieren un cambio 
a esta estructura, ya que nuestras 
experiencias docentes indican que 
es mejor que los alumnos conoz-
can las herramientas digitales al 
principio de la carrera para después 
aplicarlas a procesos teórico-prácti-
cos de diseño.

El proyecto gráfico
Una vez redactado el trabajo de 
investigación, el proyecto gráfi-
co es la última fase del proceso de 
investigación. Es aquí donde se pue-
de hablar de un sentido de innova-
ción en el diseño, ya que este esta-
do se puede alcanzar a través de los 
siguientes pasos:
• Investigación básica, asistida por 

las ciencias sociales (sociología, 
antropología, psicología, etc.).

• Investigación de mercado, para 
detectar tendencias y formas 
de canalizarlas como variables 
estratégicas.

• Diseño del producto, de su proce-
so productivo y de su proceso de 
distribución. (Ahumada, 2006 b)

En el transcurso de la investigación 
se procura el seguimiento de cada 
una de estas etapas. El investigador 
tiene en esta etapa un bagaje con-
ceptual suficiente para poder esta-
blecer una estrategia gráfica que no 
dependa solo de la intuición ni del 
chispazo creativo. Asimismo, hemos 
notado que una vez concluido el 

trabajo escrito, los alumnos tienen 
más propuestas e iniciativas sobre 
el tema. De este modo la propuesta 
final es holística y se presenta como 
una unidad que contiene distintas 
aplicaciones gráficas que abordan el 
problema en toda su magnitud.

Reflexiones finales
La fundamentación teórica ha ayu-
dado a que muchos alumnos com-
prendan con claridad la problemá-
tica que ellos mismos plantearon. 
Incluso su percepción de la teoría 
ha cambiado radicalmente, puesto 
que ya no la consideran un elemento 
separado de su práctica profesional.

Al mismo tiempo, el curso les brinda 
la posibilidad de concebir el proce-
so de diseño como un problema que 
requiere delimitación y abordaje 
multidisciplinario.

Además, el reto de reencontrase con 
la lectura y la escritura formal es un 
ejercicio que fomenta el orden en su 
pensamiento. Muchos alumnos con-
fiesan que esto les ha dado la posibi-
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Anexo 3: Instrumento de evaluación de competencias profesionales - EPS

Las ventajas de este modelo son varias; en primer lugar el estudiante en los 
últimos años de la carrera tiene más recursos de producción gráfica para 
aplicar modelos teóricos de comunicación visual. Además, al revisar primero 
las cuestiones tecnológicas de la producción gráfica, se comprende de mejor 
manera la importancia de desarrollar estrategias basadas en la investigación 
para resolver problemas de diseño. Por último, el alumno se desenvuelve 
con mayor madurez profesional al conocer primero los recursos tecnológi-
cos y después los conocimientos teóricos, con lo cual desarrolla un proceso 
unificado que no disocia la teoría de la práctica en el diseño.

Por: Fabián Bautista Saucedo. Director Ingeniería en Diseño Gráfico Digi-
tal. CETYS Centro de Enseñanza Técnica y Superior. México. Investigación 
y desarrollo en el diseño gráfico fue publicado de la página 82 a página 85 
en Actas de Diseño Nº8
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Asignatura: 

 Ejercicio 
Profesional 

Supervisado 

 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Unidad Académica: Facultad de Arquitectura 
Departamento: Escuela de Diseño Gráfico 
Código: 31041 
Requisitos: Noveno Ciclo Aprobado 
Pensum 2011 / Segundo Semestre 2018 

 
 

 
 
 
 

Total Créditos Teóricos:  2 Número de semanas 
Horas de clase 
Presencial 

Horas de trabajo 
independiente 

Total Créditos Prácticos: 10  16 Semanas 36 horas 256 horas 

 

Descripción del Espacio Pedagógico: 
 
El EPS es la práctica estudiantil de índole académica-docente que el estudiante debe 
efectuar como requisito curricular. La práctica se desarrollará en instituciones u 
organizaciones sin fines de lucro, con el fin de encontrar soluciones de comunicación visual 
que ayuden a esas entidades a mejorar el trabajo que realizan en beneficio de su público 
objetivo. 
 
Durante el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, el estudiante deberá atender a 
las necesidades comunicación visual detectadas a través de la investigación, así mismo 
planteará las estrategias de comunicación y los productos de diseño gráfico que, a su 
criterio y el consejo profesional de un supervisor de la facultad, son necesarios para la 
organización o institución en la que se realiza la práctica. 
 
 

Conocimientos Previos: 
 
Los estudiantes deben tener pensum cerrado y deben dominar los conocimientos de los 
distintos cursos hasta el noveno semestre de la carrera. 
 

Competencias Genéricas de la Carrera de Diseño Gráfico: 
 

1. Resuelve problemas en base a la investigación, el análisis y la síntesis. 
2. Comunica mensajes de manera efectiva a nivel individual y social mediante distintos 

lenguajes. 
3.  Integra su participación activa y efectivamente al trabajo en equipo. 
4. Aplica valores adaptados a su profesión, contexto y cultura. 
5. Responde proactivamente a demandas y situaciones en el ámbito de su profesión. 
6. Organiza y planifica proyectos de su especialidad de forma efectiva. 
7. Actualiza su conocimiento profesional constantemente con la tecnología y con la 

sociedad del siglo XXI. 
8. Apropia el conocimiento y lo aplica eficientemente en el ámbito de su profesión. 
9. Actúa con ética y profesionalismo en sus distintas actividades.  
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Competencias Específicas del Área de Métodos y Proyectos: 
 

1. Identifica y utiliza las fuentes de información pertinentes al proceso de diseño. 
2. Utiliza las herramientas y técnicas para el procesamiento de datos. 
3. Interpreta la información y la aplica a los procesos de diseño. 
4. Sistematiza el proceso de diseño. 
5. Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño. 
6. Identifica oportunidades de mercado. 
7. Gestiona proyectos y recursos. 
8. Presupuesta y cuantifica la formulación y ejecución de sus propuestas de diseño. 
9. Presenta y cotiza en forma técnica sus propuestas de diseño. 
10. Muestra habilidades de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
11. Interactúa y comunica efectivamente sus ideas y proyectos. 
12. Toma decisiones pertinentes a la consecución de objetivos. 

 

Competencias de la Asignatura 
 

A través de la participación en el curso del Ejercicio Profesional Supervisado - EPS, el 
estudiante: 
 
 

Áreas temáticas: 
 

En el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado - EPS, el estudiante deberá abordar las 
siguientes áreas temáticas: 
 

1. Gestión autónoma de los proyectos que le tocará resolver en el proceso de su EPS. 
2. Manejo efectivo de la administración del tiempo y organización en el cronograma 

de sus actividades. 
3. Toma decisiones relacionadas a integrar y sintetizar las áreas teóricas, conceptuales, 

técnicas y tecnológicas que requieran los proyectos. 
 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 
Se desarrollará una metodología activa y participativa que promueva el aprendizaje y el 
auto-aprendizaje, mediante la supervisión y asesoría técnica de todas y cada una de las 
actividades de Diseño Gráfico realizadas por el estudiante en su lugar de EPS y en las aulas. 
 
 

Indicadores de logro: 
 

1. Los proyectos que el estudiante desarrolla dentro de la práctica responde a las 
necesidades encontradas durante el diagnóstico realizado. 

2. El estudiante responde a los requerimientos tanto de la institución como de su 
supervisor de EPS. 

3. El estudiante desarrolla un estilo propio en la entrega de cada parte del proceso. 
4. Manifiesta actitudes de responsabilidad y compromiso con los requerimientos de sus 

productos de diseño, de la institución y su práctica. 
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5. Tiene iniciativa para resolver los situaciones que se le presentan y es participativo con 
opiniones críticas. 

6. Argumenta y fundamenta los aspectos relevantes del proyecto ante el cliente y su 
asesor. 

 
Metodología de evaluación: 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de la asignación de un valor específico 
al desarrollo de las diferentes etapas de cada proyecto.. 
 
Evaluación formativa: 
Autoevaluación: Como recurso para fortalecer la capacidad del estudiante de tomar 
decisiones y establecer la pertinencia de sus propuestas. 
 
Asesoría: Como recurso a través del cual el docente enriquece los procesos de toma de 
decisión y la pertinencia de las propuestas de diseño. 
 
Evaluación sumativa: 
Durante el semestre se llevan a cabo 3 evaluaciones, en dónde el estudiante debe de 
presentar la evolución que ha tenido en el desarrollo de su EPS con la institución y de su 
producción gráfica.  
 
Adicionalmente, semana a semana se supervisa, junto con el estudiante, los avances de 
cada etapa del proceso. Al final, se lleva a cabo una última evaluación donde el epesista 
realiza una presentación ante el cliente, en la cual fundamenta y argumenta las decisiones 
de diseño realizadas en los proyectos desarrollados en su EPS. 
 
La nota de promoción del curso es de 61/100. 
 

Normas de Rendimiento Académico: 
 
No se aceptarán entregas fuera de la fecha y hora establecidas. 
La puntualidad es requisito indispensable. 
Evitar errores ortotipográficos en todos los productos de investigación y diseño presentados, 
se sancionarán con puntos menos en su calificación final. 
El 80% de asistencia es indispensable. 

Se harán evaluaciones de desempeño que identificarán si son capaces de realizar lo 
requerido en la asignatura, esto definirá si promueve o no. 

En casos de plagio de la producción gráfica se aplicarán las normas y reglamentos de esta 
universidad y  los de esta facultad. 
 

Bibliografía Básica: 
 

- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Escuela de 
Diseño Gráfico. Reglamento para el sistema de graduación de la licenciatura 
en diseño gráfico. Guatemala. Editorial Universitaria USAC. 2007. 

 
- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Escuela de  
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Diseño Gráfico. Normativo para la práctica del Ejercicio Profesional 
Supervisado en la Licenciatura en Diseño Gráfico. Guatemala. Ciudad 
Universitaria USAC. 2007 

 
- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Escuela de 

Diseño Gráfico. Manual Operativo EPS. Guatemala. Escuela de Diseño 
Gráfico. Material sistematizado por el equipo de Unidad de Graduación. 
2015. 
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Anexo 5: Ejemplo de Informe Académico Semestral | Licenciatura en Diseño Gráfico USAC

INFORME SEMESTRAL DE ASIGNATURA

Correlativo: INF-200116-117

DATOS GENERALES

Escuela a la que pertenece: Escuela de Diseño Gráfico
Nombre del docente: Carolina Aguilar
Nombre de la asignatura: EPS
Jornada: Matutina y Vespertina
Area: Unidad de Investigación y Graduación
Nivel: Avanzado
Ciclo: 10mo. Ciclo
Metodología: Clase magistral, talleres en clase, evaluación conjunta con profesionales invitados, debates, asesorías 
personalizadas y exposiciones.

ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES POR SECCIÓN

Sección Asignados Evaluados Aprobados

C 10 10 7

I 13 13 10

DATOS DE ASIGNATURA

Competencias Específicas de la asignatura: 1. Gestión autónoma de los proyectos a resolver en el proceso del Ejercicio 
Profesional Supervisado –EPS-.2. Manejo efectivo de la administración del tiempo y organización en el cronograma de 
actividades.3. Toma decisiones relacionadas a integrar y sintetizar las áreas teóricas, conceptuales, técnicas y 
tecnológicas que requieran diferentes proyectos, dentro de las instituciones.Compentencias complementarias del área:1. 
Identifica y utiliza las fuentes de información pertinentes al proceso de diseño.2. Utiliza las herramientas y técnicas para el 
procesamiento de datos.3. Interpreta la información y la aplica a los procesos de diseño.4. Sistematiza el proceso de 
diseño.5. Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño.6. Identifica oportunidades de mercado.7. Gestiona proyectos y 
recursos.8. Presupuesta y cuantifica la formulación y ejecución de sus propuestas de diseño.9. Presenta y cotiza en forma 
técnica sus propuestas de diseño.10. Muestra habilidades de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.11. Interactúa y 
comunica efectivamente sus ideas y proyectos.12. Toma decisiones pertinentes a la consecución de objetivos.
Fortalezas: Contacto con Instituciones Sociales, Presentación ante profesionales del diseño para proceso de validación, 
Asesorías conjuntas y colaborativas, Intervención ante resolución de conflictos, entre otros.
Oportunidades de mejora: 
No. de Actividades Curriculares: Talleres y asesorías de evaluación del proceso, presentación final ante sedes, supervisión 
en tres etapas dentro del semestre, entre otros.

FACULTAD DE ARQUITECTURA | ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

No. de Actividades ExtraCurriculares: 
Cumplimiento de contenidos:100
Descripción de aspectos de mejora y cumplimiento de contenidos: 

© Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Diseño Gráfico, Guatemala 
www.farusac.edu.gt 

DOCUMENTOS

Instrumentos de Evaluación: https://drive.google.com/drive/folders/10Yx5nO81jsLeB7PknGXRGrXEg2Os4efN?usp=sharing
Mejores 3 proyectos del curso: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tvS_Uw5cpmxXO2Q9YsKZPs05Whg1R2vt?usp=sharing

© Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Diseño Gráfico, Guatemala 
www.farusac.edu.gt 

© Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Diseño Gráfico, Guatemala 
www.farusac.edu.gt 
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Anexo 6: Ejemplo de instrumento para evaluación perceptual o de opinión docente, acerca  
del desarrollo de competencias profesionales del Área de Métodos y Proyectos de la LDG

11/14/2019 Evaluación del Desarrollo de Competencias Profesionales

https://docs.google.com/forms/d/1wMDVbnbR6HJ_qnpkS_ACk171dL-vE1Hmhb7o-ZIbDX0/edit 1/7

Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 25 - 30

 31 - 40

 41 - 50

 51 o más

3. Años de experiencia docente *
Marca solo un óvalo.

 1 a 3 años

 4 a 6 años

 7 a 10 años

 11 o más

11/14/2019 Evaluación del Desarrollo de Competencias Profesionales
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4. Profesión/es. Marque cuantas casillas correspondan a su labor y experiencia profesional *
Selecciona todos los que correspondan.

 Docencia Universitaria

 Investigación

 Diseño Gráfico

 Mercadeo

 Ciencias de la Comunicación

 Psicología

 Administración

 Arquitectura

 Otro: 

5. Si es Diseñador Gráfico, marque cuantas casillas correspondan según su especialidad/es
Selecciona todos los que correspondan.

 Editorial

 Publicitario

 Multimedia

 Otro: 

6. Cantidad de Asignaturas impartidas actualmente *
Marca solo un óvalo.

 1

 2

 3

 4

7. ¿Generalmente qué asignatura/s del área de Métodos y Proyectos imparte? Marque cuantas
casillas correspondan. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Investigación y Diseño 1

 Investigación y Diseño 2

 Lógica y Métodos cuantitativos

 Mercadeo 1

 Mercadeo 2

 Gerencia 1

 Gerencia 2

 Práctica Técnica Profesional

 Desarrollo y Gestión de Proyectos

 Proyecto de Graduación 1

 Proyecto de Graduación 2

 EPS
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Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 25 - 30

 31 - 40

 41 - 50

 51 o más

3. Años de experiencia docente *
Marca solo un óvalo.

 1 a 3 años

 4 a 6 años

 7 a 10 años

 11 o más
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Competencias Profesionales

8. ¿Qué competencias profesionales generales considera que logra desarrollar el estudiante
durante la Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo
académico de las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Investiga, analiza y

sintetiza la información

pertinente al desarrollo de

proyectos de diseño.

Se integra a grupos de

trabajo  multidisciplinarios

para la investigación.

Conoce y aplica métodos

de diseño.

Planifica y organiza en

forma eficiente los

recursos necesarios para

el desarrollo de proyectos

de diseño gráfico.

Entabla relaciones

eficientes con sus clientes,

grupos objetivos,

proveedores.

Investiga y se adapta al

contexto sociocultural del

país.
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9. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logra desarrollar el estudiante
durante la Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo
académico de las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

10. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica
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11. ¿Considera que los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico poseen habilidades de
Liderazgo? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Considera que los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico poseen habilidades de
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Dónde considera que se desarrollan mayoritariamente las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Ámbito Académico

 Ámbito Laboral

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica en la Licenciatura en Diseño
Gráfico

14. ¿Considera que la Licenciatura en Diseño Gráfico desarrolla las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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15. ¿En qué semestre/s de la carrera considera usted que se fomentan más las actividades que
desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione todas las opciones que
considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Primero

 Segundo

 Tercero

 Cuarto

 Quinto

 Sexto

 Séptimo

 Octavo

 Noveno

 Décimo

 Ninguno

16. ¿En qué área/s de conocimiento de la red curricular considera que se fomenta más el
desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes? Marque cuantas opciones
considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Área de Tecnología

 Área de Teoría

 Área de Diseño

 Área de Métodos y Proyectos

 Ninguna

17. ¿En qué área/s de conocimiento de la red curricular considera que se fomenta más el
desarrollo del Liderazgo y la Dirección Estratégica en los estudiantes? Marque cuantas
opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Área de Tecnología

 Área de Teoría

 Área de Diseño

 Área de Métodos y Proyectos

 Ninguna
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9. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logra desarrollar el estudiante
durante la Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo
académico de las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

10. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica
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____________________________________________________________ 

KAREN  
LÓPEZ 

	 	 	 	 	 	 	 	 Psicología Industrial 
	 	 	 	 	 	 	 	 Talento y Desarrollo Organizacional 

EVALUACIÓN 

	 	 	 	 	 	 	 	 DE ASPECTOS 

	 	 	 	 	 	 	 	 PROFESIONALES


EL 
ELEVADOR

EVALUACIÓN DE ASPECTOS PROFESIONALES 

Previo a la evaluación de los Aspectos Profesionales de las presentaciones de los estudiantes, es importante que conozca los criterios o 
instrucciones bajo los cuales los estudiantes deben regirse según los requerimientos de las asignaturas de Proyecto de Graduación 2 y el 
Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-.


Competencias profesionales de las asignaturas Proyecto de Graduación y EPS: 

Contenidos para construcción  
de presentaciones 

1. Tema del proyecto

2. Problema y Cliente

3. Grupo Objetivo

4. Objetivos

5. Insight y Concepto Creativo

6. Proyecto: Propuesta gráfica digitalizada

Esquema e instrucciones básicas  
de un Elevator Pitch 

1. Afirmación para llamar la atención

2. ¿Quién es?

3. ¿Qué problema trata?

4. ¿Qué solución aporta?

5. ¿Beneficios que ofrece como profesional?

6. ¿Por qué funciona el proyecto propuesto?

7. Llamado a la acción / Frase de cierre

Competencias Genéricas:  
• Sintetiza la información pertinente al desarrollo de proyectos.

• Planifica y organiza en forma eficiente los recursos necesarios para 

el desarrollo de proyectos de diseño gráfico.

• Entabla relaciones eficientes con sus clientes, grupos objetivos, 

proveedores.

• Investiga y se adapta al contexto sociocultural del país.

Competencias Específicas:  
• Interpreta la información y la aplica a los procesos de diseño.

• Sistematiza el proceso de diseño.

• Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de diseño.

• Identifica oportunidades de mercado.

• Gestiona proyectos y recursos.

• Muestra habilidades de liderazgo.
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Con la tecnología de

18. ¿En qué asignatura/s del área de Métodos y Proyectos considera que se fomentan más las
actividades que desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione cuantas
opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Investigación y Diseño 1

 Investigación y Diseño 2

 Lógica y Métodos cuantitativos

 Mercadeo 1

 Mercadeo 2

 Gerencia 1

 Gerencia 2

 Práctica Técnica Profesional

 Desarrollo y Gestión de Proyectos

 Proyecto de Graduación 1

 Proyecto de Graduación 2

 EPS

 Ninguna

19. Según su experiencia docente en la Licenciatura en Diseño Gráfico, ¿Considera que el
currículum desarrolla las competencias profesionales adecuadas para el desempeño laboral
de los egresados? Explique. *
 

 

 

 

 

Anexo 7: Ejemplo de instrumento para evaluación perceptual o de opinión profesional, acerca  
del desarrollo de competencias profesionales en la EDG.
Esta evaluación es parte de la dinámica de «El Elevador» en la que profesionales de Psicología Industrial 
y Dirección de Empresas, evalúan el desempeño profesional de los estudiantes.



Proyecto de Graduación

P. 170

Desarrollo académico de competencias profesionales | 331 330 | Desarrollo académico de competencias profesionales

Anexo 8: Ejemplo de instrumento para autoevaluación perceptual o de opinión estudiantil, acerca 
del desarrollo de competencias profesionales del Área de Métodos y Proyectos de la LDG

EVALUACIÓN DE ASPECTOS PROFESIONALES | Estudiante:

Evalúe el desempeño del estudiante según su criterio.  
1= Mal desempeño  5= Excelente desempeño 

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

01 IMPRESIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN

Manejo del tiempo

Estructura

Organización y secuencia

Dominio del contenido

Claridad y precisión

Persuasión 

Reacción del público

02 PUESTA EN ESCENA: EXPRESIÓN ORAL

Lenguaje y Vocabulario

Claridad

Volumen 

Tono y modulación

Pausas y Muletillas

03 PUESTA EN ESCENA: PRESENTACIÓN PERSONAL

Seguridad

Indumentaria / Vestuario 

Lenguaje corporal / Ademanes

Manejo del espacio físico

04 PRESENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO

Creatividad / Factor diferencial

Capacidad de síntesis

Uso de recursos 

Calidad de los recursos
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Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 20 - 25

 26 - 30

 31 o más

3. Carné *
Marca solo un óvalo.

 Antes del 2000

 2001 - 2005

 2006 - 2010

 2011 - 2015

Competencias Profesionales
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Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 20 - 25

 26 - 30

 31 o más

3. Carné *
Marca solo un óvalo.

 Antes del 2000

 2001 - 2005

 2006 - 2010

 2011 - 2015

Competencias Profesionales
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4. ¿Qué competencias profesionales generales considera que logró desarrollar durante la
Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo personal de
las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Investiga, analiza y

sintetiza la información

pertinente al desarrollo de

proyectos de diseño.

Se integra a grupos de

trabajo  multidisciplinarios

para la investigación.

Conoce y aplica métodos

de diseño.

Planifica y organiza en

forma eficiente los

recursos necesarios para

el desarrollo de proyectos

de diseño gráfico.

Entabla relaciones

eficientes con sus clientes,

grupos objetivos,

proveedores.

Investiga y se adapta al

contexto sociocultural del

país.
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5. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logró desarrollar durante la
Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo personal de
las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

6. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica

11/14/2019 Evaluación del Desarrollo de Competencias Profesionales

https://docs.google.com/forms/d/1gTiE8Bx695wPB8PoLgZADl9DfZYM758ry5P81pqdNNQ/edit 1/6

Evaluación del Desarrollo de Competencias
Profesionales
El siguiente formulario presenta una serie de preguntas que favorecen al análisis del desarrollo de 

Competencias Profesionales en la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Los datos presentados en relación a sus respuestas son de carácter confidencial, 

resguardando su identidad como individuo evaluado. 

Se entiende por Competencias Profesionales a todas aquellas capacidades, habilidades y aptitudes 

humanas que  permiten que los individuos desarrollen sus labores de forma exitosa en un tipo de 

industria específica; ajenos a los conocimientos teóricos, técnicos y operativos en sí.

Por favor responda a cada una de las preguntas según su instrucción específica.

*Obligatorio

Datos generales

1. Género *
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no responder

2. Edad *
Marca solo un óvalo.

 20 - 25

 26 - 30

 31 o más

3. Carné *
Marca solo un óvalo.

 Antes del 2000

 2001 - 2005

 2006 - 2010

 2011 - 2015

Competencias Profesionales
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7. ¿Usted se considera un líder? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

8. ¿Usted considera que posee conocimientos de Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

9. ¿Dónde considera que se desarrollan mayoritariamente las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Ámbito Académico

 Ámbito Laboral

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica en la Licenciatura en Diseño
Gráfico

10. ¿Considera que la Licenciatura en Diseño Gráfico desarrolla las competencias de Liderazgo y
Dirección Estratégica? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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11. ¿En qué semestre/s de la carrera considera usted que se fomentan más las actividades que
desarrollan el Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione todas las opciones que
considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Primero

 Segundo

 Tercero

 Cuarto

 Quinto

 Sexto

 Séptimo

 Octavo

 Noveno

 Décimo

 Ninguno

12. ¿En qué asignatura/s considera que se fomentan más las actividades que desarrollan el
Liderazgo y Dirección Estratégica? Seleccione todas las opciones que considere pertinentes.
*
Selecciona todos los que correspondan.

 Investigación y Diseño 1

 Investigación y Diseño 2

 Lógica y Métodos cuantitativos

 Mercadeo 1

 Mercadeo 2

 Gerencia 1

 Gerencia 2

 Práctica Técnica Profesional

 Desarrollo y Gestión de Proyectos

 Proyecto de Graduación 1

 Proyecto de Graduación 2

 EPS

 Ninguna

13. Según su desarrollo académico en la Licenciatura en Diseño Gráfico ¿Considera que el
currículum desarrolló las competencias adecuadas para su desempeño profesional? *
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5. ¿Qué competencias profesionales específicas considera que logró desarrollar durante la
Licenciatura en Diseño Gráfico? Evalúe según su criterio el grado de desarrollo personal de
las siguientes competencias. *
Marca solo un óvalo por fila.

No

desarrollada

Poco

desarrollada

Muy

desarrollada

Completamente

desarrollada

Identifica y utiliza las

fuentes de información

pertinentes al proceso de

diseño.

Utiliza las herramientas y

técnicas para el

procesamiento de datos.

Interpreta la información y

la aplica a los procesos de

diseño.

Sistematiza el proceso de

diseño.

Planifica, ejecuta y evalúa

proyectos de diseño.

Identifica oportunidades

de mercado.

Gestiona proyectos y

recursos.

Presupuesta y cuantifica la

formulación y ejecución de

sus propuestas de diseño.

Presenta y cotiza en forma

técnica sus propuestas de

diseño.

Muestra habilidades de

liderazgo y capacidad de

trabajo en equipo.

6. ¿Qué factores académicos considera que favorecen / favorecieron al desarrollo de estas
competencias? Seleccione cuantas opciones considere pertinentes. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Trabajos en equipo

 Trabajos individuales

 Investigaciones independientes / autodidactas

 Guías de investigación y metodologías

 Planificación individual de proyectos

 Seguimiento de instrucciones y matrices

 Proyectos con clientes reales

 Proyectos con clientes ficticios

 Participación en presentaciones y eventos

 Coordinación de presentaciones y eventos

 Ninguna de las anteriores

 Otro: 

Liderazgo y Dirección Estratégica
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categorías presentadas en los Informes Académicos de cada asignatura. 

Figura 16. Actividades complementarias presentadas en los Informes 
Académicos, 2020. Resultados de las actividades complementarias según 
sus diferentes categorías presentadas en los Informes Académicos de cada 
asignatura. 

Figura 17. Cumplimiento de contenidos de asignaturas presentado en los 
Informes Académicos, 2020. Resultados del cumplimiento de contenidos 
por asignatura presentado en los Informes Académicos.

Figura 18. Aspectos de mejora y cumplimiento de contenidos por asignatura 
presentados en los Informes Académicos, 2020. Resultados de los aspectos 
de mejora y cumplimiento de contenidos por asignatura presentado en los 
Informes Académicos. 

Figura 19. Instrumentos de evaluación presentados en los Informes Acadé-
micos, 2020. Resultados del análisis general de los instrumentos de evalua-
ción por asignatura presentados en los Informes Académicos. 

Figura 20. Relación entre métodos, estrategias, técnicas y actividades, como 
un modelo académico para la formación basada en competencias. 

Figura 21. Modelo de tabla para la correlación entre los aspectos que con-
forman el  modelo académico de la Formación basada en competencias y los 
aspectos relacionados a estos presentados en los programas académicos e 
informes semestrales académicos de las asignaturas del área de Métodos 
y Proyectos. 
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Figura 163-252.  Visualización de manuscrito a blanco y negro. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 253.  Visualización de 
portada a color, versión digital. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 254.  Visualización de 
páginas internas, versión digi-
tal.  Elaboración propia, 2021.
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Figura 255.  Visualización de 
portadilla de sección y a color, 
versión digital.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 256.  Visualización de 
portadilla de capítulo y páginas 
internas a color, versión digital. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 257-258.  Visualización 
de páginas internas con 
gráficas a color, versión digital. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 259-260.  Visualización 
de páginas internas, versión 
digital.  Elaboración propia, 
2021
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Figura 262-263.  Visualización 
de páginas internas, versión 
digital.  Elaboración propia, 
2021.
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Figura 264.  Visualización de 
contraportada a color, versión 
digital.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 263.  Visualización de 
página interna, versión digital. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 265.  Visualización de 
portada y contraportada a color, 
versión impresa.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 266.  Visualización de 
guardas en blanco y negro, 
versión impresa.  Elaboración 
propia, 2021.
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Figura 267-268.  Visualización 
de páginas internas a blanco 
y negro,versión impresa. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 270.  Visualización de 
portadilla de capítulo y páginas 
internas a blanco y negro, 
versión impresa.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 269.  Visualización de 
portadilla de sección a blanco 
y negro, versión impresa. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 271-272.  Visualización 
de páginas internas a blanco 
y negro,versión impresa. 
Elaboración propia, 2021.
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Figura 273-275.  Visualización 
de páginas internas a blanco 
y negro,versión impresa. 
Elaboración propia, 2021.
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Proyecto 
complementario 
Como parte de la estrategia de divulgación se desarro-
lló un mailing con la plataforma Mailchimp para difundir 
los resultados de la investigación “Desarrollo académi-
co de competencias profesionales”.  La estrategia es vía 
correo electrónico, dado que es el medio más utilizado 
por los docentes.
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Competencias profesionales a desarrollar según la 
investigación:

01 Liderazgo 02 Gestión 03 Dirección 
estratégica

La investigación titulada “Evaluación del desarrollo académico del 
liderazgo y la dirección estratégica en los estudiantes de la 

Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala,” busca socializar con los docentes del Área de Métodos y 

Proyectos de la Escuela de Diseño Gráfico, los métodos ideales para el 
desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes que cursan 

las asignaturas del área.

Conoce más sobre la investigación

"Desarrollo académico de 
competencias profesionales"

DIFA
presenta

 Por Anggely Enríquez Cabrera 

Figura 276.  Visualización de 
mailing.  Elaboración propia, 
2021.
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Lineamientos para la 
puesta en práctica
Procesos de reproducción

Toda investigación en la Dirección de 
Investigación de la Facultad de Arqui-
tectura -DIFA-, se desarrolla con el pro-
pósito de ser divulgado y publicado de 
forma física y digital, por lo que es muy 
probable que en un futuro se imprima el 
material diseñado. 

Actualmente, se cuenta con el apoyo de 
la Editorial Universitaria, que es la casa 
editora encargada de producir obras con 
énfasis en temas de educación, comuni-
cación, idiomas, salud, entre otros. 

Se recomienda enviar un editable a la 
editorial con la maquetación, imágenes 
y tipografías, así como un arte final de las 
hojas individuales con marcas de corte, de 
sangrado, de registro, barra de colores e 
información de la página.  Por lo que hay 
que compartir los siguientes archivos:
• Document Fonts
• Links
• Versión blanco y negro.idml
• Versión blanco y negro.indd

Sustrato

Se sugiere el uso de papel bond grosor 
grueso medio, es decir de 82-105 g/m2 
para una mejor absorción de la tinta, 
asimismo, para minimizar el costo del 
ejemplar por su magnitud de páginas.

Impresión

Litografía a tinta negra. En caso de ser 
fotocopia tendrá una mejor resolución 
que una versión a color. 

Encuadernado 

Pegado en caliente por el grosor del ejem-
plar, se recomienda contar con el bloque 
de páginas impresas en duplex y ser pega-
das por el lomo con las cubiertas.
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Proceso de divulgación 
| publicación
El manuscrito se publicará en la platafor-
ma de la Facultad de Arquitectura, en el 
apartado del sitio web de publicaciones 
(https://farusac.edu.gt/investigacion/
publicaciones/) para que la comunidad 
academica de FARUSAC pueda conocer 
los resultados de los conocimientos cien-
tíficos generados por DIFA.  Se estima que 
se divulgará en el año 2022.

Como complemento del proyecto, se 
diseñó un mailing en Mailchimp para 
que el manuscrito pueda ser divulgado 
vía correo electrónico a los docentes del 
área de Métodos y Proyectos, que serán 
los principales usuarios. 

Proceso de mediación 
de resultados
El indicador del logro del manuscrito se 
cuantificó a través del número de descar-
gas realizadas en el sitio oficial de DIFA.  
Y en el caso del mailing, la plataforma de 
Mailchimp, genera un reporte del número 
de audiencia llegado e ingresado al link 
del manuscrito.
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Costos
Tabla 12.  Honorarios de proyecto. 

Detalle del Producto Costo Unitario Cantidad Total

Insumos | Servicios

Material de librería* Q125.20 1 unidad Q125.20

Servicio de luz Q1.32 300 horas Q396.00

Servicio de Internet Q1.78 300 horas Q534.00

Depreciación de computo Q1.86 300 horas Q558.00

Preproducción

Investigación Q41.54 22 horas Q913.88

Conceptualización Q41.54 24 horas Q996.96

Definición creativa Q62.31 4 horas Q249.24

Servicios Profesionales

Bocetaje Q83.08 18 horas Q1,495.44

Diseño de portada/contraportada Q695.00  1 portada Q695.00

Diseño de guardas Q475.00 1 guarda Q475.00

Diseño de portadilla Q475.00 9 portadillas Q4,275.00

Maquetación de página 
de contenido Q65.00 259 páginas Q16,835.00

Maquetación de página con tabla Q97.50 77 páginas Q7,507.50

Diseño de gráfica a color Q35.00 47 gráficas Q1,645.00

* Hojas de papel, impresiones, lapiceros, regla, rapidógrafos, marcadores, etc.
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Detalle del Producto Costo Unitario Cantidad Total

Diseño de gráfica con tramado Q35.00 47 gráficas Q1,645.00

Sistema Iconográfico Q350.00 6 íconos Q2,100.00

Levantado de texto Q35.00 6 imágenes Q210.00

Variante a blanco y negro Q3,000.00 1 unidad Q3,000.00

Mailing Q475.00 1 unidad Q475.00

Servicios técnicos

Validación Nivel 2 Expertos Q41.54 20 horas Q830.80

Validación Nivel 3 
Grupo Objetivo Q41.54 18 horas Q747.72

Correcciones Q5.00 10 
correcciones Q50.00

Artes Finales Q1,000.00 2 unidades Q2,000.00

Subtotal Q47,759.74

Imprevistos
+ más 10% Q4,775.97

Total Q52,535.71
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Cotización de impresión del manuscrito “Desarrollo 
académico de competencias profesionales” 
por Lcda. Anggely Enríquez  

Last Minute

Redactar

Correo

Chatear

Espacios

Reunión

Más

Recibidos 109

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 8

Unwanted

Perfecto!
Cindy Gabriela Ruano P…

Christian Juan Carlos,A…
Carol Denisse: Fue al descar…

Tú: Gracias Ixchel, igual tu. Q…
Ixchel Maldonado

Tú: 
Gabriela Pérez

Tú: Gracias
Miriam Alejandra Parad…

EPS - Sección B

EPS y PDG2 sección B

PG1 sección B 2021

tecnicas audiovisuales …

AHDV-3 2020 A

¡Gracias por contactarnos! Externo Recibidos ×

 <zona4@lastminute.net.gt> mar, 9 nov 15:23 (hace 3 días)

para mí
zona4 lastminute

Hola Ana Sofia, le comento que el costo de libro es de Q435.00
El costo de la impresión es de Q1.00 cada página b/n, Q75.00 del empastado suave y Q10.00 de guillotinado (por cortar a
tamaño indicado).
Cualquier duda quedamos a la orden.

Saludos,
Nathaly Garcia

 <201708362@farusac.edu.gt> mar, 9 nov 15:27 (hace 3 días)

para zona4
Ana Sofia Gutierrez

MUCHAS GRACIAS.

Responder Reenviar

12 de 1.610

ActivoBuscar en todas las conversaciones

Figura 277.  Cotización de Last 
Minute de impresión de manus-
crito.  Elaboración propia, 2021.
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Visión Digital

Redactar

Correo

Chatear

Espacios

Reunión

Más

Recibidos 109

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 8

Unwanted

Perfecto!
Cindy Gabriela Ruano P…

Christian Juan Carlos,A…
Carol Denisse: Fue al descar…

Tú: Gracias Ixchel, igual tu. Q…
Ixchel Maldonado

Tú: 
Gabriela Pérez

Tú: Gracias
Miriam Alejandra Parad…

EPS - Sección B

EPS y PDG2 sección B

PG1 sección B 2021

tecnicas audiovisuales …

AHDV-3 2020 A

Cotización de impresión de libro. Externo Recibidos ×

mar, 9 nov 11:55 (hace 3 días)

Buenos días, quería cotizar el costo de impresión de un libro con las siguientes características: - 350 páginas - Impr…
Ana Sofia Gutierrez

mar, 9 nov 11:59 (hace 3 días)

Buen día Por este medio le comento que la información de nuestro centro de copiado se la podemos proporcionar c…
Servicio a Clientes Guatemala

mar, 9 nov 12:51 (hace 3 días)

para mí
vision digital

Señorita buen dia,
El costo por la impresion del libro en blanco y negro, tamaño 7.5 x 10 in, pasta pegada en caliente en texcote y dos
agregos en opalina es de Q 323.75

Quedo a la espera de sus comentarios.
Saludos
Ludwing

-- 
Visión Digital Cayalá
PBX: 2320-3000

 /visiondigitalgt

Vision-digital-servicios.png

 <201708362@farusac.edu.gt> mar, 9 nov 15:28 (hace 3 días)

para vision
Ana Sofia Gutierrez

MUCHAS GRACIAS.

13 de 1.610

ActivoBuscar en todas las conversaciones

Figura 278.  Cotización de 
Visión Digital de impresión 
de manuscrito.  Elaboración 
propia, 2021.
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Capítulo VII: 
Síntesis del 
Proceso
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Lecciones aprendidas
Proceso de gestión

• La correcta segmentación del grupo objetivo ayuda 
a comprender a profundidad al usuario, así se logra 
empatizar con el target.

• Los resultados de la validación con el Grupo Objetivo, 
dan una aproximación para conocer la primera per-
cepción que tienen y el recibimiento del contenido de 
la investigación, así como aspectos gráficos a mejoras.

Producción del diseño gráfico

• La previa lectura del contenido de la investigación, 
contextualiza al epesista con la temática.

• El uso adecuado de mensajes visuales en el conteni-
do de un proyecto de investigación denso, facilita la 
lectura continua.

• Contar con un material previamente diagramado 
como referencia, ayuda a previsualizar cómo debería 
de ser el resultado final de la investigación.
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Conclusiones
• Se logró apoyar a la Dirección de Investigación de 

la Facultad de Arquitectura -DIFA- para plasmar el 
contenido de una investigación densa en una pieza 
editorial digital de fácil acceso.  Asimismo, contribuir 
al aprendizaje de los docentes del área de Métodos 
y Proyectos a implementar métodos ideales para el 
desarrollo de competencias profesionales en los estu-
diantes de la Escuela de Diseño Gráfico.

• A través del Design Thinking se logró una comprensión 
profunda de las necesidades de los usuarios, por lo que 
se identificó el problema y se transformó en solucio-
nes claves para favorecer a una lectura continua las 
investigaciones de DIFA; a partir de la aplicación de la 
jerarquía visual, de la correcta selección tipográfica, 
de la disposición, de la legibilidad, de la conciencia 
en la lectura, del número de caracteres por línea y un 
sistema iconográfico geométrico de elementos para 
asociar a lo que se está hablando.

• El desarrollo de una pieza editorial impresa y digi-
tal que se rigió bajo los parámetros editoriales esta-
blecidos por DIFA en la “Guía de diagramación para 
proyectos de investigación,” tanto en la maquetación, 
aplicación tipográfica, estilos de textos, paleta cromá-
tica, estilo de figura y de diseño; para que sea gráfi-
camente entendible el mensaje para los docentes del 
área de Métodos y Proyectos.  



Proyecto de Graduación

P. 195

Recomendaciones
A la institución

• Definir por completo los parámetros de cubiertas, 
paleta cromática y aplicación de color en la “Guía de 
diagramación para proyectos de investigación,” para 
que las nuevas investigaciones tengan unidad entre 
sí que es el objetivo de dicha guía.

• Solicitar una ampliación de presupuesto a la unidad 
encargada para contratar a un diseñador temporal en 
el primer semestre del año con el propósito de diagra-
mar uno o dos proyectos de investigación para agilizar 
la publicación y divulgación de los resultados.

• Solicitar a la Unidad de Investigación y Graduación, 
fichar  2 o 3  estudiantes de noveno semestre de la 
Licenciatura de Diseño Gráfica para apoyar en la dia-
gramación de investigaciones como parte de su Pro-
yecto de Graduación. 

Gremio de diseñadores

• Los diseñadores gráficos se encargan de ver la parte 
gráfica de una pieza a desarrollar,  por lo tanto no le 
corresponde la redacción y ni revisión de texto.

• Establecer una calendarización en conjunto con la 
institución para la entrega de fases.

• Establecer acuerdos de manera escrita con la institu-
ción para contar con un respaldo.

• Realizar periódicamente backups del trabajo y guar-
darlos en la nube o en un usb para tener una copia 
actualizada por cualquier eventualidad.  

Al estudiante

• Realizar una lista de verificación de las tareas de la 
semana para llevar un orden de las actividades en pro-
ceso y las concluidas, para establecer metas diarias de 
cumplimeinto.

• Definir con el investigador el grupo objetivo del 
manuscrito, para no hacer conjeturas erróneas.

• Tener reuniones periódicas con la institución 
para mostrar avances y tener una retroalimenta-
ción constante. 
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Anexo 1: Instrumentos de evaluación: 
Diagnóstico de necesidades

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Arquitectura

Escuela de Diseño Gráfico

Entrevista | Lista de Cotejo

Información Institucional

1. ¿Cuentan con visión y misión?

Sí No

2. ¿Se rigen bajo la visión y misión de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala?

Sí No

3. ¿Qué valores considera que mejor definen a la DIFA?

4. ¿Cuál considera que es su principal grupo objetivo?

1. ¿Cuentan con departamento de diseño o comunicación?

Sí No

Depto de diseño/comunicación

2. Si no cuentan con departamento de diseño, ¿cómo han sol-

ventado sus aspectos de diseño?

3. ¿De que se encarga el departamento de divulgación?

4. ¿Con qué materiales cuentan?

6. Investigue un poco y noté que lo hacen a través de la página de 

FARUSAC, PORTAL ISSUU, Revista Avance  y el portal de Revistas 

de Guatemala. ¿Cuentan con  algún otro medio?

5. ¿A través de qué medios se dan a conocer?

Tengo entendido que la Facultad de Arquitectura  cuenta con una 

Unidad de Divulgación, ¿ellos si se encargan de la divulgación? y la 

Unidad ¿los apoyan de otra manera?

1/2



Proyecto de Graduación

P. 202

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Arquitectura

Escuela de Diseño Gráfico

Áreas de oportunidad

1. ¿Qué problemáticas considera que tiene la DIFA tanto interna-

mente como externamente?

1. ¿Tienen actualmente un departamento de capacitación?

Sí No

Depto. de capacitaciones

2. Si dice que no ¿Alguna unidad se encarga de capacitar al per-

sonal?

3. ¿Cuentan con programas de formación o capacitación de per-
sonal?

Sí No

4. ¿Con qué  recursos y medios de comunicación cuentan para 
capacitar al personal?

2. ¿Cuentan con algún logo exclusivamente de DIFA?

Sí No

3. ¿Cuentan con algún normativo gráfico?

Sí No

2/2
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Anexo 2: Plan de Acción
Rúbro Aspecto a evaluar Individuo Fuente de 

información / 
instrumento

Lugar / Vía Fecha

Información 
institucional

Visión Dr. Mario 
Raúl Ramírez 
de León/
Facultad de 
Arquitectura

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Misión Dr. Mario 
Raúl Ramírez 
de León/
Facultad de 
Arquitectura

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Objetivos Facultad de 
Arquitectura

Archi-
vos de datos

Página Web 04.02.2021

Valores Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Servicios Facultad de 
Arquitectura

Archi-
vos de datos

Página Web 04.02.2021

Cobertura Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Archi-
vos de datos

Página Web 09.02.2021

Grupo(s) objetivos Adriana Yucuté Archi-
vos de datos

PDF 09.02.2021

Depto. 
de diseño

Funciones Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Materiales Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Medios y divulgación Dr. Mario Raúl 
Ramírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021
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Rúbro Aspecto a evaluar Individuo Fuente de 
información / 
instrumento

Lugar / Vía Fecha

Depto. de 
capacitaciones

Información Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Programas de formación o 
capacitación de personal

Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Recursos o medios de 
comunicación para ca-
pacitación de personal

Dr. Mario Raúl 
Ramírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Áreas de 
oportunidad

Dificultades de comu-
nicación en actividades 
institucionales internas

Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Dificultades de comu-
nicación en actividades 
institucionales externas

Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Dificultades de co-
municación inmedia-
tas y a largo plazo

Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Acciones realizadas hasta 
ahora para suplir las difi-
cultades de comunicación

Dr. Mario 
Raúl Ra-
mírez de León

Entrevista / 
Lista de cotejo

Google Meet 09.02.2021

Identidad gráfi-
ca institucional

Dr. Mario Raúl 
Ramírez de León

Observa-
ción / Matriz

Google Meet 
| Página Web

09.02.2021
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Anexo 3: Instrumento para perfilar al grupo objetivo

Aspectos Generales

1.

2.

Marca solo un óvalo.

Mujer

Hombre

3.

Docentes de la Escuela de Diseño Grá!co de
FARUSAC
Este instrumento es para conocer a los y las docentes de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Los datos de este formulario servirán de sustento para el Proyecto de Graduación y Ejercicio Profesional 
Supervisado -EPS- de la estudiante de Diseño gráfico Ana Sofia Gutiérrez Sandoval, carné 201708362.

*Obligatorio

Nombre *

Sexo *

Edad *
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4.

Marca solo un óvalo.

Licenciatura

Maestría

Doctorado

5.

Marca solo un óvalo.

Interino

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Interactividad FARUSAC

6.

Grado académico *

Titularidad *

¿Cuántos años de experiencia tiene impartiendo clases en FARUSAC? *
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7.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

8.

9.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Investigación básica

Investigación aplicada

Investigación educativa

Ninguna

10.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

¿Conoce la labor de DIFA? *

Si su respuesta anterior fue sí, describa brevemente

¿Qué tipo de investigación ha realizado con DIFA? *

¿Ha publicado en Revista Avance o en otra revista científica? *
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11.

12.

Selecciona todos los que correspondan.

Correo institucional

Invitación personal

Publicaciones en Facebook de Divulgación FARUSAC

Publicaciones en la página de FARUSAC

No se ha enterado de las convocatorias

13.

14.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Si la respuesta anterior fue si ¿qué tipo de género discursivo y en qué medio ha publicado?

¿Cómo se ha enterado de las convocatorias para publicar en Revista Avance o realizar
investigación en DIFA? *

Si ha participado en dichas convocatorias, ¿qué lo motivó?

¿Ha leído las investigaciones de DIFA? *
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15.

16.

17.

Asingaturas FARUSAC

Si las ha leído, ¿qué lo motivó?

Si no las ha leído ¿a qué se debe? (Sea lo más específico posible)

¿Cuál es su opinión respecto a la generación de nuevo conocimiento en el área de arquitectura
y diseño gráfico? *
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18.

Selecciona todos los que correspondan.

Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre

Cuarto semestre

Quinto semestre

Sexto semestre

Séptimo semestre

Octavo semestre

Noveno semestre

Décimo semestre

19.

Selecciona todos los que correspondan.

Investigación y Diseño 1

Investigación y Diseño 2

Lógica y Métodos Cuantitativos

Mercadeo 1

Gerencia 1

Mercadeo 2

Desarrollo y Gestión de Proyectos

Gerencia 2

Proyecto de Graduación 1

Proyecto de Graduación 2

EPS

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Semestre 2021 *

Asignatura *

 Formularios
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Anexo 4: Resultados de encuesta de perfil del grupo objetivo

Aspectos Generales

Nombre

10 respuestas

Marcos Morales

Alma Irene Hernández

Otto Valle

Alex Flores

Cindy Ruano

Francisco Chang

Erika Grajeda

Carlos Franco

Andrea Valle

Docentes de la Escuela de Diseño
Grá!co de FARUSAC
10 respuestas

Publicar datos de análisis

Sexo

10 respuestas

Edad

10 respuestas

55

58

62

27

31

50

57

59

32

Mujer
Hombre60%

40%
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Grado académico

10 respuestas

Titularidad

10 respuestas

Interactividad FARUSAC

Licenciatura
Maestría
Doctorado

50%

50%

Interino
I
II
III
IV
V
VI
VII

1/2

10%

10%
10%

10%

10%

50%

Si su respuesta anterior fue sí, describa brevemente

7 respuestas

¿Qué tipo de investigación ha realizado con DIFA?

10 respuestas

Unidad de la Facultad de Arquitectura de la USAC responsable de la planificación,
organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de
arquitectura, del diseño gráfico y postgrados.

Dirección encargada de la investigación en la FARUSAC

Las principales actividades implican investigación, generación de conocimiento,
publicaciones editoriales y difusión de los hallazgos realizados a la comunidad
facultativa.

Área encargada de la gestión de proyectos de investigación en la Facultad.

Es la dirección de investigación.

Es la Unidad encargada de gestionar los procesos e iniciativas de investigación de la
Facultad de Arquitectura de la USAC

Es la dirección de investigación de la facultad

Investigación básica
Investigación aplicada
Investigación educativa
Ninguna
Investigación en el área
disciplinar a nivel de
Arquitectura, Diseño Gráfico y
Posgrados, así como
investigación a nivel
académico-educativo para for…

10%

10%

80%

¿Ha publicado en Revista Avance o en otra revista científica?

10 respuestas

Si la respuesta anterior fue si ¿qué tipo de género discursivo y en qué medio ha
publicado?

2 respuestas

Ensayo

Artículo. Revista Avance.

Sí
No

20%

80%

¿Cuántos años de experiencia tiene impartiendo clases en FARUSAC?

10 respuestas

¿Conoce la labor de DIFA?

10 respuestas

27

30

34

3

7

28

11

9

8

Sí
No

20%

80%
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¿Cómo se ha enterado de las convocatorias para publicar en Revista
Avance o realizar investigación en DIFA?

10 respuestas

Si ha participado en dichas convocatorias, ¿qué lo motivó?

1 respuesta

Compartir mi experiencia docente

¿Ha leído las investigaciones de DIFA?

10 respuestas

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Correo institucional

Invitación personal

Publicaciones en Facebook
de Divulgación FARUSAC

Publicaciones en la página
de FARUSAC

No se ha enterado de las
convocatorias

10 (100 %)10 (100 %)10 (100 %)

1 (10 %)1 (10 %)1 (10 %)

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

Sí
No50%

50%

Si las ha leído, ¿qué lo motivó?

5 respuestas

Conocer lo que hacen y piensan otros profesores de la facultad.

Interés por conocer lo que se está investigando y publicando en la Facultad

Tópicos relacionados con el Diseño gráfico.

Temas de interés, conocer más sobre la Facultad.

interés en las líneas de investigación que propone la Facultad y la propuesta de los
contenidos

Si no las ha leído ¿a qué se debe? (Sea lo más específico posible)

4 respuestas

Son trabajos descriptivos históricos, que si bien dan cuenta de la historia, son eso:
relatos históricos. Son muy pocas investigaciones que abarcan temática de los
problemas nacionales, generadoras de propuestas de solución dentro de las
competencia de arquitectos y diseñadores gráficos.

No las publican y si las publican no las difunden.

No hay temas de Diseño Gráfico

Falta de tiempo o temas que sean de mi área de experiencia

¿Cuál es su opinión respecto a la generación de nuevo conocimiento en el área
de arquitectura y diseño gráfico?

10 respuestas

Asingaturas FARUSAC

Hay conocimiento pero no hay hábito de escribir y sistematizar ese conocimiento.

Es escaso

Determinante e indispensable para el desarrollo de ambas disciplinas.

Es de vital importancia, específicamente en el campo del diseño en donde siempre hay
actualizaciones constantes, al mismo tiempo que nuestro contexto demanda muchos
cambios es en extremo relevante generar dicho conocimiento.

Considero que es muy importante que se genere investigación específica a nuestro
contexto.

Es indispensable. Vale la pena mencionar que aunque el rigor académico es necesario
para las investigaciones y consecuentes publicaciones, el diseño gráfico y la
arquitectura no son ciencias, por lo tanto un formato de investigación científica que es el
que la DIFA privilegia, no es adecuado para nuestras disciplinas.

Semestre 2021

10 respuestas

Asignatura

10 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti_car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

0 1 2 3 4 5 6

Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre

Cuarto semestre

Quinto semestre

Sexto semestre

Séptimo semestre

Octavo semestre

Noveno semestre

Décimo semestre

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

4 (40 %)4 (40 %)4 (40 %)

6 (60 %)6 (60 %)6 (60 %)

0 1 2 3 4

Investigación y Diseño 1
Investigación y Diseño 2

Lógica y Métodos Cuantit…
Mercadeo 1
Gerencia 1

Mercadeo 2
Desarrollo y Gestión de…

Gerencia 2
Proyecto de Graduación 1
Proyecto de Graduación 2

EPS

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)
2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (10 %)1 (10 %)1 (10 %)
2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

1 (10 %)1 (10 %)1 (10 %)
4 (40 %)4 (40 %)4 (40 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)
3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

 Formularios
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Anexo 5: Instrumento de validación nivel 2 con expertos

!"

Encuesta de validación expe!os en
investigación
#$%&'()*$&+,-+$,./$*%,0-012)/-+%,30'0,40,504/10-/6$,1*,($0,3/*70,8'9./-0,*$,1*%0''+44+",:+',.05+',-+$&*%&0,
-+$,40,)0;+',<+$*%&/101,3+%/=4*",:0'0,($0,-+''*-&0,504/10-/6$,*%,$*-*%0'/+,5/%(04/70'4+,*$,($0,
-+)3(&01+'0"

>+%,10&+%,1*,*%&*,.+')(40'/+,%*'5/'9$,1*,%(%&*$&+,30'0,*4,:'+;*-&+,1*,?'01(0-/6$,;,@A*'-/-/+,:'+.*%/+$04,
B(3*'5/%01+,C@:BC,1*,40,*%&(1/0$&*,1*,D/%*E+,8'9./-+,F$0,B+./0,?(&/2''*7,B0$1+504G,-0'$2,HI!JIKLMH"

NO=4/80&+'/+

1. ¿La propuesta de portadillas alude al concepto creativo de las piezas? En una escala de 0 a 5 *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

F=%+4(&0)*$&*,$010

I ! H L P Q

R(-<+

H" 2. (a) ¿El número en las portadillas de secciones es legible? *

!"

Encuesta de validación expe!os en
investigación
#$%&'()*$&+,-+$,./$*%,0-012)/-+%,30'0,40,504/10-/6$,1*,($0,3/*70,8'9./-0,*$,1*%0''+44+",:+',.05+',-+$&*%&0,
-+$,40,)0;+',<+$*%&/101,3+%/=4*",:0'0,($0,-+''*-&0,504/10-/6$,*%,$*-*%0'/+,5/%(04/70'4+,*$,($0,
-+)3(&01+'0"

>+%,10&+%,1*,*%&*,.+')(40'/+,%*'5/'9$,1*,%(%&*$&+,30'0,*4,:'+;*-&+,1*,?'01(0-/6$,;,@A*'-/-/+,:'+.*%/+$04,
B(3*'5/%01+,C@:BC,1*,40,*%&(1/0$&*,1*,D/%*E+,8'9./-+,F$0,B+./0,?(&/2''*7,B0$1+504G,-0'$2,HI!JIKLMH"

NO=4/80&+'/+

1. ¿La propuesta de portadillas alude al concepto creativo de las piezas? En una escala de 0 a 5 *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

F=%+4(&0)*$&*,$010

I ! H L P Q

R(-<+

H" 2. (a) ¿El número en las portadillas de secciones es legible? *



Proyecto de Graduación

P. 215

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

L"

P"

2. (b) Si su respuesta anterior es no, ¿por qué no es legible?

3. ¿Considera que la jerarquía visual, utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita la lectura?
En una escala de 0 a 5 *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

F=%+4(&0)*$&*,$010

I ! H L P Q

R(-<+

H" 2. (a) ¿El número en las portadillas de secciones es legible? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

L"

P"

2. (b) Si su respuesta anterior es no, ¿por qué no es legible?

3. ¿Considera que la jerarquía visual, utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita la lectura?
En una escala de 0 a 5 *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

L"

P"

2. (b) Si su respuesta anterior es no, ¿por qué no es legible?

3. ¿Considera que la jerarquía visual, utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita la lectura?
En una escala de 0 a 5 *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,.0-/4/&0

I ! H L P Q

BS,.0-/4/&0

Q"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

U04,5*7

M"

4. ¿Considera que el espacio en blanco es excesivo? *

5. (a) ¿Considera que las tablas se ven ordenadas? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

J" 5. (b) Si su respuesta anterior es no, ¿qué dificulta que no se vea ordenada?



Proyecto de Graduación

P. 218

K"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

V"

6. La utilización de iconos, ¿es de ayuda para la comprensión del texto? *

7. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en relación al material diseñado?

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

J" 5. (b) Si su respuesta anterior es no, ¿qué dificulta que no se vea ordenada?
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Figuras e
iconografía full
color

>0,/$5*%&/80-/6$,*%&0'9,1/%3+$/=4*,*$,.+')0&+,1/8/&04,0,.(44,-+4+',*$,40,398/$0,+./-/04,1*,W0'(%0-G,
3+',4+,X(*,*%,/$1/%3*$%0=4*,*504(0',40,&+$04/101,1*,40,304*&0,-'+)9&/-0",

!I" 1. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las
gráficas de pie? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0

!!" 2. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las
gráficas de barra? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0

!!" 2. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las
gráficas de barra? *

!H" 3. En una escala de 0 a 5, ¿que tan legible es el tono rosa utilizado en las citas? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

:+-+,4*8/=4*

I ! H L P Q

R(;,4*8/=4*

!L" 4. ¿La iconografía es legible? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

:+-+,4*8/=4*

I ! H L P Q

R(;,4*8/=4*

!L" 4. ¿La iconografía es legible? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

!P"

Figuras
blanco y
negro

>0,/$5*%&/80-/6$,*%&0'9,1/%3+$/=4*,*$,.+')0&+,/)3'*%+,*$,4/&+8'0.S0,0,=40$-+,;,$*8'+,*$,40,=/=4/+&*-0,1*,
40,W0-(4&01,1*,F'X(/&*-&('0,3+',4+,X(*,*%,/$1/%3*$%0=4*,*504(0',%(,*.*-&/5/101",

!Q"

5. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en relación al material diseñado?

1. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las
gráficas de pie? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

!P"

Figuras
blanco y
negro

>0,/$5*%&/80-/6$,*%&0'9,1/%3+$/=4*,*$,.+')0&+,/)3'*%+,*$,4/&+8'0.S0,0,=40$-+,;,$*8'+,*$,40,=/=4/+&*-0,1*,
40,W0-(4&01,1*,F'X(/&*-&('0,3+',4+,X(*,*%,/$1/%3*$%0=4*,*504(0',%(,*.*-&/5/101",

!Q"

5. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en relación al material diseñado?

1. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las
gráficas de pie? *gráficas de pie? *

gráficas de pie? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0

!M" 2. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las
gráficas de barra? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0

!M" 2. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las
gráficas de barra? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0

!J" 3. ¿La iconografía es legible? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

BS

T+

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

T+,%*,)*,1/./-(4&0

I ! H L P Q

BS,%*,)*,1/./-(4&0

!J" 3. ¿La iconografía es legible? *

!K"

@%&*,-+$&*$/1+,$+,<0,%/1+,-'*01+,$/,03'+=01+,3+',?++84*"

4. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en relación al material diseñado?

,Formularios
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Anexo 6: Resultados de Validación  Nivel 2 

¿La propuesta de portadillas alude al concepto creativo de las piezas?  En una escala de 0 a 5 
( Siendo 0 Absolutamente nada y 5 Mucho)

El 88.89 % opina que la por-
tadilla de sección alude mu-
cho el concepto creativo de 
“Ondas de Conocimiento.”  

Investigadores

El 100% está de acuerdo que 
el número de las portadillas 
es legible.

¿El número en las portadillas de secciones es legible?

¿Considera que la jerarquía visual, utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita la lectu-
ra?  En una escala de 0 a 5 ( Siendo 0 No facilita y 5 Sí facilita)

El 55.56% opina que la je-
rarquía visual aplicada en el 
contenido si facilita la lectu-
ra en un nivel 5 y el 44.44% 
en un nivel 4. 
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El 77.78% opina que el espa-
cio no es excesivo, mientras 
que el 22.22% considera que 
tal vez es excesivo.

¿Considera que el espacio en blanco es excesivo?

¿Considera que las tablas se ven ordenadas?

El 77.78% opina que las ta-
blas se ven ordenadas, el 
22.22% considera que no. 

El 100% está de acuerdo 
que el los íconos son de 
ayuda para la compren-
sión del texto.

La utilización de iconos, ¿es de ayuda para la comprensión del texto?

Investigadores
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En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las gráficas 
de pie? ( Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)

 El 44.44% no se le dificulta 
diferenciar los colores en las 
gráficas de pie, el 33.33% se 
le dificulta en un nivel 1 y el 
11.11% se le dificulta en un 
nivel 2 y 4.

El 44.44% no se le dificulta 
diferenciar los colores en 
las gráficas de pie, el 22.22% 
se le dificulta en un nivel 1 
igual que nivel 2 y el 11.11% 
se le dificulta en un nivel 5.

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las gráficas 
de barras? ( Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)

En una escala de 0 a 5, ¿que tan legible es el tono rosa utilizado en las citas? ( Siendo 0 Poco 
legible y 5 Muy legible)

 El 11.11% considera poco le-
gible, el  11.11% poca legibi-
lidad nivel 1, el 22.22% nivel 
2, el 11.11% nivel 3, el 22.22% 
nivel 4 y 22.221% considera 
que es muy legible.

El 100% está de acuerdo 
que el los íconos a color 
son legibles .

¿La iconografía es legible?

Investigadores
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En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las gráficas 
de pie? (Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)

El 66.66% opina que no se le 
dificulta diferenciar las tra-
mas utilizadas y el resto se le 
dificulta un poco. 

El  44.44% opina que no se 
le dificulta, sin embargo al 
11.11 % se le dificulta en un 
nivel 1 y  al 44.44% en un 
nivel 2 y 3.

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las gráficas 
de barra? (Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)

¿La iconografía es legible?

Investigadores

El 100% está de acuerdo 
que el los íconos a negro-
son legibles .
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Anexo 7: Resultado de validación nivel 2 de Master Class

INSTRUCCIONES: Visualizar los audiovisuales estudiantiles presentados en los enlaces y calificar según los criterios presentados. Agregar los comentarios pertinentes según su criterio profesional.

ASPECTOS A EVALUAR: Los proyectos pertenecen a la categoría editorial, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: Jerarquía de los contenidos organizados en la retícula, recorrido visual de la pieza editorial, unidad visual de los elementos 
gráficos integrados en la propuesta, legibilidad del texto según el grupo objetivo de la pieza y calidad gráfica del video de presentación de asesoría.

EDITORIAL

EVALUADORA: INÉS DE LEÓN

Jerarquía de 
Contenidos

Recorrido Visual Unidad Visual Legibilidad
Calidad 
Gráfica

Total
Comentarios

No Estudiante Proyecto Enlace 2pts 2pts 2pts 2pts 2pts 10pts

B

1 Dulce María Luco Colmenares
Diseño de revista para el Depto. de Filosofía - 
Facultad de Humanidades USAC

https://drive.google.
com/drive/folders/1KzO4bS0NzWy
mJDyjzTe_Mz23v-H65K94?
usp=sharing

2 2 2 1,5 1 8,5

Me fascinó el concepto, pues es sin duda una parte importante para 
conectar con ellos.  Tengo duda sobre los subtítulos que están en itálica, 
pues por la tipografía no sé si en algún punto pueden perder la 
legibilidad, sobre todo por la edad del  G.O. También habría que validar el 
cuerpo de texto para asegurarnos que la tipografía y el tamaño es 
adecuado para todos. Es innovador y diferente el giro que le diste y 
considero que también refresca la imagen para todos, al igual que 
inspirará la lectura de otros grupos de edad.

2 Mariano José Parada Velásquez
Fotolibro sobre la trayectoria de Ensamble 
Prosodia y la Asociación Del Valle de la 
Asunción

https://drive.google.
com/drive/folders/1hMdXdgJp1Zsk
_S8B2gtCtvebsxdeypO9?
usp=sharing

2 1,5 2 1 1 7,5

Considerar el contraste entre el color del nombre del autor y el fondo, 
por ejemplo en el artículo de "el fiel peso y  medida"  que no se lee bien.  
Tratar de integrar los colores para que no se vea tanto corte entre 
páginas blancas y páginas de colores. Puedes ver formas de integrarlos 
sutilmente sin recargar la imagen. Jugar con ritmos visuales. Según tengo 
entendido que ellos cantan y tocan música colonial guatemalteca, tal vez 
buscar elementos tipográficos o texturas que te lleven a conocer o a 
comunicar la época con lo que hacen y su recorrido como agrupación.

3 Miriam Alejandra Parada Camey
Material gráfico editorial para el curso virtual 
"Terapia cognitivo conductual focalizada en 
el trauma" de CONACMI

https://drive.google.
com/drive/folders/118DM6b-
hTcxto0RHLO92QbFKTAScD93N?
usp=sharing

1,5 2 1,5 1,5 1,5 8

Me parece muy interactivo y que si conecta con el concepto  y el tema. 
Tengo dudas en cuanto a las gráficas pues ¿no sé si valdría la pena 
rediseñar? Revisar contrastes con algunas páginas en donde el texto o el 
color puede ser muy cansado a la lectura o generar "saltos" del color. 
Reivsar también la unidad de color, pues hay algunas figuras que no son 
del mismo "tono" del morado o de otro color y visualmente se separan 
de la paleta de color

4 María José Arriola

Manual educativo para la orientación de 
estudiantes de seminario en la 
implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU

https://drive.google.
com/drive/folders/14mTjQub5P_gu
hf1Umrb_52XS8zrbcDrq?
usp=sharing

2 2 2 2 2 10

Tu material me pareció espectacular. Considero que es dinámico y fácil 
de leer, interactivo y te invita a recorrer todas las páginas. Los patrones y 
colores de los ODS se ven bien integrados. Mi única observación es que 
los personajes de la portada no corresponden a los diseñados . Sería 
genial que esos fueran los que estuvieran ahí para unificar. Por todo lo 
demás. Súper bien.

5 Gabriela Alejandra Pérez Castellanos
Diseño editorial del Informe anual de labor 
social del EPSUM

https://drive.google.
com/drive/folders/1mAVJTeJvoO3b
R7DJ803_y0Wr1AIbzQAf?
usp=sharing

1,5 2 2 1 1,75 8,25

En general la publicación está muy bien e interesante a nivel visual, pues 
mezcla elementos gráficos y genera un recorrido  que facilita la lectura 
yno es pesado. Revisar y unificar el espacio entre párrafos. De igual 
manera en los esquemas como el mapa, revisar fondos, pues a veces 
puede ser que las ondas y líneas llamen más la atención que el mapa. Ojo 
con esa jerarquía visual. 

6 Ana Sofia Gutiérrez Sandoval
Diseño editorial de un proyecto de 
investigación para DIFA - USAC

https://drive.google.
com/drive/folders/1hTpgPPw9xaPtI
8zZzBv2IzRkJ4p4SKYf?usp=sharing

2 1,5 1,75 2 2 9,25

El trabajo me parece fantástico. El conjunto, el manejo de jerarquías y  la 
diagramación de las secciones. Entiendo que el contenido es denso, 
entonces no sé si valdría la pena separar por contrastes del mismo color 
algunos textos. (por ejemplo jugar con escalas tonales del mismo color) 
para diferenciar algunos textos tal como hiciste en algunas tablas. Otra 
cosa: veo que hay algunas fotos full color. ¿No sé si valdría la pena 
volverlas en dúotono? para que todo sea rojo y no se rompa la línea. Los 
íconos ayudan y son guía para el contenido. ¡Muy bien! 

7 Marcos Enrique Peralta Hernández
Diseño de material educativo sobre incendios 
forestales para ARNPG

https://drive.google.
com/drive/folders/1f_NSGLvbN80U
IJt9HYSPnBWCah9X0xI0?
usp=sharing

1,5 2 2 2 1,5 9

Me pareció genial el proyecto, lástima que no se pudo ver más completo, 
pero en cuanto a tu guía, considero que está muy bien, la jerarquía visual 
y el recorrido, sin embargo está muy saturado de texto y esquemas, no sé 
si valdría la pena colocar un descanso visual haciendo uso de imágenes o 
enriquecer con íconos al menos en la parte de las líneas de acción para 
poder generar una jerarquía o rellenar algunos puntos clave, esto para 
que la lectura del esquema resulte menos pesada.

INSTRUCCIONES: Visualizar los audiovisuales estudiantiles presentados en los enlaces y calificar según los criterios presentados. Agregar los comentarios pertinentes según su criterio profesional.

ASPECTOS A EVALUAR: Los proyectos pertenecen a la categoría editorial, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: Jerarquía de los contenidos organizados en la retícula, recorrido visual de la pieza editorial, unidad visual de los elementos 
gráficos integrados en la propuesta, legibilidad del texto según el grupo objetivo de la pieza y calidad gráfica del video de presentación de asesoría.

EDITORIAL

EVALUADORA: MARÍA CONTRERAS

Jerarquía de 
Contenidos

Recorrido Visual Unidad Visual Legibilidad
Calidad 
Gráfica

Total
Comentarios

No Estudiante Proyecto Enlace 2pts 2pts 2pts 2pts 2pts 10pts

B

1 Dulce María Luco Colmenares
Diseño de revista para el Depto. de Filosofía - 
Facultad de Humanidades USAC

https://drive.google.
com/drive/folders/1KzO4bS0NzWy
mJDyjzTe_Mz23v-H65K94?
usp=sharing

2 2 2 1 1 8

Buen trabajo. En general el desarrollo de la pieza es bueno. Sugiero  
cambiar el color de los textos en itálica para marcar un diferenciador con 
el cuepo de texto principal además de generar un contraste en el 
recorrido visual y abrir ligeramente el tracking de los titulares de nivel 1: (  
I– Introducción,  II – Del método...). Valdría la pena evaluar el dejar áreas 
de descanso en algunas páginas para mejorar aún más el recorrido visual. 

2 Mariano José Parada Velásquez
Fotolibro sobre la trayectoria de Ensamble 
Prosodia y la Asociación Del Valle de la 
Asunción

https://drive.google.
com/drive/folders/1hMdXdgJp1Zsk
_S8B2gtCtvebsxdeypO9?
usp=sharing

2 1 2 1 1 7

Considero que la idea y el tema en general tienen bastante potencial para 
jugar con varios elementos visuales, sobre todo las fotografías (para ser 
un fotolibro, falta muchas más fotografías) La Portada puede mejorar y 
apegarse más al concepto creativo, explorar más las referencias (porque 
tienes muy buenas) Considero que le falta mejor tratamiento al texto 
(sugiero bajar 1 o 2 puntos al cuerpo de texto) La variación de la retícula 
hace la lectura más cómoda sin embargo creo que faltan más elementos 
manuales y visuales que llamen la atención, podrían ser los titulares. 

3 Miriam Alejandra Parada Camey
Material gráfico editorial para el curso virtual 
"Terapia cognitivo conductual focalizada en 
el trauma" de CONACMI

https://drive.google.
com/drive/folders/118DM6b-
hTcxto0RHLO92QbFKTAScD93N?
usp=sharing

2 2 1 1 2 8

Buen trabajo. Evitar la partición silábica en los titulares y el uso excesivo 
que contrastes en páginas con bastante texto, para no perder legibilidad. 
Sugiero hacer más portadillas que aludan al concepto creativo y que a la 
vez puedan ser utlizadas como recurso visual de la pieza. Evitar saturar de 
muchos colores todas páginas que contienen mucho texto. Si vemos las 
referencias las páginas son coloridas pero con información limitada/o 
solo titulares. 

4 María José Arriola

Manual educativo para la orientación de 
estudiantes de seminario en la 
implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU

https://drive.google.
com/drive/folders/14mTjQub5P_gu
hf1Umrb_52XS8zrbcDrq?
usp=sharing

2 2 1 2 2 9

Muy buen trabajo. Considerando que la mayoría de aspectos se basan en 
el brandbook de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ONU: mi 
sugerencia es realizar ilustraciones que refuercen el concepto creativo: 
Construyendo el futuro block a block (tal como mencionas en el video) 
Evitar colocar toda una página y sus elementos visuales del mismo color. 

5 Gabriela Alejandra Pérez Castellanos
Diseño editorial del Informe anual de labor 
social del EPSUM

https://drive.google.
com/drive/folders/1mAVJTeJvoO3b
R7DJ803_y0Wr1AIbzQAf?
usp=sharing

2 2 2 2 2 10

Excelente. Muy buen recorrido visual, paleta del color, iconografía, 
jerarquía... existe unidad visual en la pieza. Revisar la partición silábica 
para evitar separación en los nombres propios. La portada podría tener 
alguna iconografía como la del contenido o ser más llamativa. Sugiero 
romper la retícula en una que otra página para jugar con el recorrido 
visual. 

6 Ana Sofia Gutiérrez Sandoval
Diseño editorial de un proyecto de 
investigación para DIFA - USAC

https://drive.google.
com/drive/folders/1hTpgPPw9xaPtI
8zZzBv2IzRkJ4p4SKYf?usp=sharing

2 1 2 2 2 9

Buen trabajo. A pesar que la tipografía es pequeña se logran apreciar los 
distintos niveles jerárquicos. Las columnas laterales reservadas para 
bibliografía rompen con el esquema de ver siempre las citas al final de 
una página y el darle un estilo tipográfico y color distinto también le 
aporta valor la pieza, tomando en cuenta la cantidad de texto. Revisar la 
partición silábica en el índice del documento y evitar hacer más de 3 o 4 
separaciones por párrafo (según la extensión de cada uno). Bien hecho.

7 Marcos Enrique Peralta Hernández
Diseño de material educativo sobre incendios 
forestales para ARNPG

https://drive.google.
com/drive/folders/1f_NSGLvbN80U
IJt9HYSPnBWCah9X0xI0?
usp=sharing

2 2 2 1 2 9

Buen trabajo. Considero que la pieza tiene buen recorrido visual. Las 
líneas irregulares transmiten el concepto creativo. Sería interesante ver 
alguna composición que rompa  con la réticula y use una como la de este 
ejemplo https://drive.google.
com/drive/folders/1E7Uv50ksEXAHXr6AZvN59V81lFRLcXeT?usp=sharing 
usando las "Líneas" del concepto creativo. Para las portadillas evaluar si 
el mejor color para contraste es el anaranjado, sugiero intentar con color 
amarillo. Reducir el tamaño de texto del titular del proyecto en páginas 
maestras para que haya diferencia entre este y el cuerpo de texto.
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Anexo 8: Instrumento de validación 
nivel 3 con grupo objetivo

Contenido de la investigación

!"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

'"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

("

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

Validación con el Grupo Objetivo
)*+,-,*-./-0/*+1.2,/+&-3&/-40/,*-53567203&*-8515-95-:5906530;/-6,-./5-80,<5-=1>4035-,/-6,*511&99&"-?&1-
45:&1-1,*8&/65-3&/-95-25@&1-A&/,*+0656-8&*0B9,"-?515-./5-3&11,3+5-:5906530;/-,*-/,3,*510&-:0*.590<51-95-
80,<5-,/-./5-3&28.+56&15"

C&*-65+&*-6,-,*+,-4&12.9510&-*,1:01>/-6,-*.*+,/+&-8515-,9-?1&@,3+&-6,-D156.530;/-@-)E,13030&-?1&4,*0&/59-
#.8,1:0*56&-F)?#F-6,-95-,*+.605/+,-6,-G0*,H&-D1>403&-I/5-#&405-D.+0711,<-#5/6&:59J-351/7-'K!LKM(N'"

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O-
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ.*8[*A510/=

\TB90=5+&10&

1. ¿Está interesado en leer los resultados de la investigación? *

2. ¿El tema es afín a sus intereses? *

3. ¿Considera qué es un material que ayudará a hacer mejoras en la evaluación de competencias
profesionales? *

Contenido de la investigación

!"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

'"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

("

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

Validación con el Grupo Objetivo
)*+,-,*-./-0/*+1.2,/+&-3&/-40/,*-53567203&*-8515-95-:5906530;/-6,-./5-80,<5-=1>4035-,/-6,*511&99&"-?&1-
45:&1-1,*8&/65-3&/-95-25@&1-A&/,*+0656-8&*0B9,"-?515-./5-3&11,3+5-:5906530;/-,*-/,3,*510&-:0*.590<51-95-
80,<5-,/-./5-3&28.+56&15"

C&*-65+&*-6,-,*+,-4&12.9510&-*,1:01>/-6,-*.*+,/+&-8515-,9-?1&@,3+&-6,-D156.530;/-@-)E,13030&-?1&4,*0&/59-
#.8,1:0*56&-F)?#F-6,-95-,*+.605/+,-6,-G0*,H&-D1>403&-I/5-#&405-D.+0711,<-#5/6&:59J-351/7-'K!LKM(N'"

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O-
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ.*8[*A510/=

\TB90=5+&10&

1. ¿Está interesado en leer los resultados de la investigación? *

2. ¿El tema es afín a sus intereses? *

3. ¿Considera qué es un material que ayudará a hacer mejoras en la evaluación de competencias
profesionales? *

#$

%&

]"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

^"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

Aspectos gráficos
generales

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ
.*8[*A510/=

4. ¿Estaría dispuesto a aprender y aplicar una serie de métodos pedagógicos, estrategias
didácticas, técnicas de enseñanza y actividades que favorecen al desarrollo y evaluación de
competencias profesionales en el entornos académicos? *

5. ¿Considera que este tipo de material ayuda a difundir y divulgar la labor realizada por DIFA? *
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#$

%&

]"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

^"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

Aspectos gráficos
generales

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ
.*8[*A510/=

4. ¿Estaría dispuesto a aprender y aplicar una serie de métodos pedagógicos, estrategias
didácticas, técnicas de enseñanza y actividades que favorecen al desarrollo y evaluación de
competencias profesionales en el entornos académicos? *

5. ¿Considera que este tipo de material ayuda a difundir y divulgar la labor realizada por DIFA? *
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N"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

L"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

6. ¿Considera que el tamaño de letra permite una lectura agradable? *

7. ¿Considera que la tipografía utilizada en el contenido facilita la lectura? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

^"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

Aspectos gráficos
generales

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ
.*8[*A510/=

4. ¿Estaría dispuesto a aprender y aplicar una serie de métodos pedagógicos, estrategias
didácticas, técnicas de enseñanza y actividades que favorecen al desarrollo y evaluación de
competencias profesionales en el entornos académicos? *

5. ¿Considera que este tipo de material ayuda a difundir y divulgar la labor realizada por DIFA? *
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N"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

L"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

6. ¿Considera que el tamaño de letra permite una lectura agradable? *

7. ¿Considera que la tipografía utilizada en el contenido facilita la lectura? *N"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

L"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

6. ¿Considera que el tamaño de letra permite una lectura agradable? *

7. ¿Considera que la tipografía utilizada en el contenido facilita la lectura? *

%&

M"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-45:&1,3,

K ! ' ( ] ^

#0-45:&1,3,

_"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-453090+5

K ! ' ( ] ^

#0-453090+5

8. En una escala de 0 a 5: ¿La distribución de elementos favorece una lectura continua? *

9. En una escala de 0 a 5: ¿La jerarquía visual utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita la
lectura? *
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!K"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-1,81,*,/+5

K ! ' ( ] ^

#0-1,81,*,/+5

10. En una escala del 0 al 5: ¿La imagen en la portada/contraportada representa el tema de la
investigación? *

M"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-45:&1,3,

K ! ' ( ] ^

#0-45:&1,3,

_"

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-453090+5

K ! ' ( ] ^

#0-453090+5

8. En una escala de 0 a 5: ¿La distribución de elementos favorece una lectura continua? *

9. En una escala de 0 a 5: ¿La jerarquía visual utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita la
lectura? *
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!!" 11. En una escala de 0 a 5: ¿Las propuestas de portadilla de sección y de capítulo aluden al
concepto creativo “Ondas de conocimiento” a través de la radiación en las formas? *

!!" 11. En una escala de 0 a 5: ¿Las propuestas de portadilla de sección y de capítulo aluden al
concepto creativo “Ondas de conocimiento” a través de la radiación en las formas? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-59.6,

K ! ' ( ] ^

#0-59.6,

Aspectos gráficos
en figuras e
iconografía

C5-0/:,*+0=530;/-,*+51>-60*8&/0B9,-,/-4&125+&-60=0+59-5-3&9&1,*-,/-95-8>=0/5-&403059-6,-
`51.*53J-8&1-9&-a.,-,*-0/60*8,/*5B9,-,:59.51-95-+&/590656-6,-95-859,+5-31&2>+035"-

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O-
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ.*8[*A510/=

!'" 12. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las
gráficas? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-59.6,

K ! ' ( ] ^

#0-59.6,

Aspectos gráficos
en figuras e
iconografía

C5-0/:,*+0=530;/-,*+51>-60*8&/0B9,-,/-4&125+&-60=0+59-5-3&9&1,*-,/-95-8>=0/5-&403059-6,-
`51.*53J-8&1-9&-a.,-,*-0/60*8,/*5B9,-,:59.51-95-+&/590656-6,-95-859,+5-31&2>+035"-

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O-
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ.*8[*A510/=

!'" 12. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las
gráficas? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-59.6,

K ! ' ( ] ^

#0-59.6,

Aspectos gráficos
en figuras e
iconografía

C5-0/:,*+0=530;/-,*+51>-60*8&/0B9,-,/-4&125+&-60=0+59-5-3&9&1,*-,/-95-8>=0/5-&403059-6,-
`51.*53J-8&1-9&-a.,-,*-0/60*8,/*5B9,-,:59.51-95-+&/590656-6,-95-859,+5-31&2>+035"-

?1,:0*.590<530;/-6,-2.,*+15-6,-95-80,<5-=1>4035O-
A++8*OPP610:,"=&&=9,"3&2P409,P6P!80QR=89SB(09,DT:%*5#U::VWFXI).@&P:0,YZ.*8[*A510/=

!'" 12. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las
gráficas? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-*7-2,-60403.9+5

K ! ' ( ] ^

#0-*7-2,-60403.9+5
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!("

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-*7-2,-60403.9+5

K ! ' ( ] ^

#0-*7-2,-60403.9+5

!]"

13. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de las gráficas de pie? *

14. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de las gráficas de barra? *

!("

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-*7-2,-60403.9+5

K ! ' ( ] ^

#0-*7-2,-60403.9+5

!]"

13. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de las gráficas de pie? *

14. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de las gráficas de barra? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-*7-2,-60403.9+5

K ! ' ( ] ^

#0-*7-2,-60403.9+5

!^" 15. En una escala de 0 a 5, ¿qué tan legible es el tono rosa utilizado en las citas? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-*7-2,-60403.9+5

K ! ' ( ] ^

#0-*7-2,-60403.9+5

!^" 15. En una escala de 0 a 5, ¿qué tan legible es el tono rosa utilizado en las citas? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

%&-*7-2,-60403.9+5

K ! ' ( ] ^

#0-*7-2,-60403.9+5

!^" 15. En una escala de 0 a 5, ¿qué tan legible es el tono rosa utilizado en las citas? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

?&3&-9,=0B9,

K ! ' ( ] ^

b.@-9,=0B9,

!N" 16. La utilización de iconos, ¿es de ayuda para la comprensión del texto? *
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!"#$"%&'('%)*%+,"('-

?&3&-9,=0B9,

K ! ' ( ] ^

b.@-9,=0B9,

!N" 16. La utilización de iconos, ¿es de ayuda para la comprensión del texto? *

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

!L"

)*+,-3&/+,/06&-/&-A5-*06&-31,56&-/0-581&B56&-8&1-D&&=9,"

17. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en relación al material diseñado?

-Formularios

!"#$"%&'('%)*%+,"('-

#$

%&

!L"

)*+,-3&/+,/06&-/&-A5-*06&-31,56&-/0-581&B56&-8&1-D&&=9,"

17. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en relación al material diseñado?

-Formularios
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Anexo 9: Resultados de validación nivel 3 con grupo objetivo 

¿Está interesado en leer los resultados de la investigación?
7 respuestas

El 100% está interesado 
en los resultados de la in-
vestigación.  

El 100% considera que es un 
tema afín a sus intereses.

¿El tema es afín a sus intereses?
7 respuestas

El 71.4 % considera que el 
material puede ayudar a ha-
cer mejoras en la evaluación 
de competencias, el 28.6% 
considera que no.

¿Considera qué es un material que ayudará a hacer mejoras en la evaluación de competencias 
profesionales? 
7 respuestas
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¿Estaría dispuesto a aprender y aplicar una serie de métodos pedagógicos, estra-
tegias didácticas, técnicas de enseñanza y actividades que favorecen al desarro-
llo y evaluación de competencias profesionales en el entornos académicos?
7 respuestas

El 100% de los docentes es-
tarían dispuestos a aprender 
y aplicar los métodos peda-
gógicos, estrategias didácti-
cas, técnicas de enseñanza 
y actividades para favorecer 
el desarrollo y evaluación de 
competencias profesionales 
en el entornos académicos.

El 85.7% considera que este 
tipo de material ayuda a di-
fundir y divulgar la labor 
realizada por DIFA, el 28.6% 
considera que no ayudará.

¿Considera que este tipo de material ayuda a difundir y divulgar la labor realizada por DIFA?
7 respuestas

El 71.4 % considera que el 
tamaño de letra permite una 
lectura agradable, el 28.6% 
considera que no.

¿Considera que el tamaño de letra permite una lectura agradable?
7 respuestas
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¿Considera que la tipografía utilizada en el contenido facilita la lectura?
7 respuestas

El 57.1% considera que la 
tipografía utilizada facilita 
la lectura, el 42.9% consi-
dera que no.

El 71.4% considera que la 
distribución si favorece la 
lectura en un nivel 4, el 
28.8% en un nivel 2 y 5. 

En una escala de 0 a 5: ¿La distribución de elementos favorece una lectura continua?   
( Siendo 0 No favorece y 5 Sí favorece)
7 respuestas

Consideran que la jerarquía 
visual si facilita la lectu-
ra en un nivel 4 y 5 ambos 
con 42.9% y el 14.3% en 
un nivel 3.

En una escala de 0 a 5: ¿La jerarquía visual utilizada en los títulos, subtítulos y texto, facilita 
la lectura? (  Siendo 0 No facilita y 5 Sí facilita)
7 respuestas
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En una escala del 0 al 5: ¿La imagen en la portada/contraportada representa el tema de la 
investigación?  ( Siendo 0 No representa y 5 Sí representa)
7 respuestas

Los resultados son algo dis-
persos, ya que el 28.6% con-
sidera que no la imagen no 
representa el tema, el 28.6 
representa un poco, el otro 
28.6 representa en un nivel 4 
y el 14.3% si representa. 

El 57.1% considera que las 
portadillas sí aluden al 
concepto creativo, el 28,6% 
considera que si pero en un 
nivel 3 y el 14.4% considera 
que no aluden “Ondas de co-
nocimiento.”

En una escala de 0 a 5: ¿Las propuestas de portadilla de sección y de ca-
pítulo aluden al concepto creativo “Ondas de conocimiento” a tra-
vés de la radiación en las formas? (  Siendo 0 No alude y 5 Sí alude)
7 respuestas

Consideran que sí existe un 
nivel 3 y 4 de dificultad en 
diferenciar los colores en las 
gráficas ambos con 42.9% y 
el 14.3% en un nivel 2. 

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar los colores utilizados en las gráfi-
cas?  ( Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)
7 respuestas
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En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de las gráficas de pie?  ( Siendo 
0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)
7 respuestas

Los resultados son algo 
dispersos, ya que el 14.3% 
considera que se le dificulta 
un poco leer los datos de las 
gráficas de pie, el 28.6% se le 
dificulta un nivel 3, el otro 
42.9% representa se le difi-
culta un nivel 4  y el 14.3% si 
se le dificulta por completo.

El 42.8% considera que se 
le dificulta leer los datos de 
las gráficas de pie en un ni-
vel 4, el  28.6% dificulta leer 
un poco en un nivel 3 y  el 
otro 28.6% si se le dificulta 
por completo.

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de las gráficas de barra?   
( Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)
7 respuestas
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El 85.7% considera que es 
legible el tono rosa en las ci-
tas en un nivel 3 y el 14.3 en 
un nivel 2.

En una escala de 0 a 5, ¿que tan legible es el tono rosa utilizado en las citas?  ( Siendo 0 Poco 
legible y 5 Muy legible)
7 respuestas

El 57.1% considera que los 
iconos son de ayuda para la 
comprensión del texto, sin 
embargo el 42.9% consi-
dera que no.

La utilización de iconos, ¿es de ayuda para la comprensión del texto?
7 respuestas
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Anexo 10: Validación nivel 3 con grupo objetivo
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Anexo 11: Instrumento de validación nivel 
3 con grupo objetivo paralelo

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Arquitectura

Escuela de Diseño Gráfico

Validación Grupo Objetivo Paralelo

Datos Generales

1/2

1. Nombre

Este es un instrumento con fines académicos para la validación de una pieza gráfica en desarrollo. Por favor 
responda con la mayor honestidad posible. Los datos de este formulario servirán de sustento para el Proyecto 
de Graduación y Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de la estudiante de Diseño Gráfico Ana Sofia Gutiérrez 
Sandoval, carné 201708362.

2. Edad

3. ¿Cómo considera el tamaño de la letra del texto?
Marca solo un círculo.

4. En una escala de 0 a 5 ¿Qué tanto se le dificulta 
leer con ese tipo de letra el texto?
Marca solo un círculo.

No se me dificulta Si se me dificulta

1 2 3 4 50

Legibilidad de texto

5. En una escala de 0 a 5 ¿Qué tanto se le dificulta 
leer las citas bibliográficas?
Marca solo un círculo.

No se me dificulta Si se me dificulta

1 2 3 4 50

6. ¿El número en la separación de sección es legible? 
Marca solo un círculo.

Sí

No

Pequeña

Adecuada

Grande
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Arquitectura

Escuela de Diseño Gráfico

Legibilidad gráficas e iconografía

2/2

9. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta 
diferenciar las tramas utilizadas en las gráficas de 
pie?
Marca solo un círculo.

No se me dificulta Si se me dificulta

1 2 3 4 50

11. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta 
diferenciar las tramas utilizadas en las gráficas de 
barra?
Marca solo un círculo.

No se me dificulta Si se me dificulta

1 2 3 4 50

13. Me puede indicar ¿qué figura es el ícono indicado?

14. ¿Le fue difícil entender el ícono por su tamaño?
Marca solo un círculo.

Sí

No

15. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario en rel-
ación al material diseñado del proyecto?

7. ¿Qué versión de separación de sección le fue más 
fácil leer ?
Marca solo un círculo.

Fondo negro con tinta blanca

Fondo blanco tinta negra

8.En la separación de capítulos, ¿es evidente los 
diferentes grosores en las líneas de los circulos?
Marca solo un círculo.

Sí

Tal vez

No 

10. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta 
leer los datos de la gráfica de pie?
Marca solo un círculo.

No se me dificulta Si se me dificulta

1 2 3 4 50

12. En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta 
leer los datos de la gráfica de barra?
Marca solo un círculo.

No se me dificulta Si se me dificulta

1 2 3 4 50

Ambas

Ninguna
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Anexo 12: Resultados de validación nivel 3 con grupo 
objetivo paralelo      

¿Cómo considera el tamaño de la letra?
3 respuestas

El 100% considera que el ta-
maño de la letra es adecuado.

El 100% considera que no se 
le dificulta leer con el tipo de 
letra utilizada.

En una escala de 0 a 5 ¿Qué tanto se le dificulta leer con ese tipo de letra el texto?  (Siendo 0 
No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)
3 respuestas

El 66.7 % considera que no se 
le dificulta leer las citas bi-
bliográficas, sin embargo el 
33.3% se le dificulta un poco.

En una escala de 0 a 5 ¿Qué tanto se le dificulta leer las citas bibliográficas?  (Siendo 0 No se 
me dificulta y 5 Sí se me dificulta) 
3 respuestas
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¿El número en la portadilla de sección es legible?
3 respuestas

El 66.7 % considera que el 
número en las portadillas de 
sección es legible, sin embar-
go el 33.3% considera que no.

El 66.7 % considera que se le 
facilita leer fondo blanco con 
tinta negra y el 33.3% ambas 
opciones se le facilitan, es 
decir fondo blanco con tin-
ta negra y fondo negro con 
tinta blanca.

¿Qué versión de separación de sección le fue más fácil leer ?
3 respuestas

a. Fondo negro con tinta blanca
b. Fondo blanco con tinta negra
c. Ambas
d. Ninguna
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En la separación de capítulos, ¿es evidente los diferentes grosores en las
líneas de los circulos?
3 respuestas

El 100% considera que sí es 
evidente los diferentes gro-
sores en las líneas del diseño 
de portadillas.

El 100% considera que no se 
le dificulta diferenciar el tra-
mado en las gráficas de pie.

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las gráficas 
de pie?  (Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)
3 respuestas

El 100% considera que no se 
le dificulta leer los datos de 
la gráfica de pie.

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de la
gráfica de pie?  (Siendo 0 No se me dificulta y 5 Sí se me dificulta)
3 respuestas
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En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta diferenciar las tramas utilizadas en las grá-
ficas de barra?
3 respuestas

Los resultados son algo dis-
persos, ya que el 33.3% con-
sidera dificulta diferenciar 
las tramas utilizadas en las 
gráficas de barra, el 33.3% 
en un nivel 1 y el otro 33.3% 
en un nivel 2.

El 100% considera que no se 
le dificulta leer los datos de 
la gráfica de barra.

En una escala de 0 a 5, ¿qué tanto se le dificulta leer los datos de la gráfica de barra?
3 respuestas

El 100% considera que no le 
fue difícil entender el icono.

¿Le fue difícil entender el ícono?
3 respuestas
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Anexo 13: Validación nivel 3 con grupo objetivo paralelo

Validación de material impreso con Clau-
dia Flores.  8 de octubre de 2021.

Validación de material impreso con Luis 
Reyes.  8 de octubre de 2021.

Validación de material impreso con Gris-
selda Moreno.  8 de octubre de 2021.
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Anexo 14: Evidencia de reuniones virtuales

Primera reunión con Jefe inmediato y demás epesistas. 10 de agosto de 2021.

Primera reunión con tercera asesora, Lcda. Anggely Enríquez.  11 de agosto de 2021.
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Reunión semanal con Jefe inmediato y demás epesistas.  17 de agosto de 2021.

2da. sesión mensual de DIFA.  18 de agosto de 2021.
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3era. sesión mensual de DIFA.  22 de septiembre de 2021.

Reunión quincenal con  con tercera asesora, Lcda. Anggely Enríquez.  26 de 
agosto de 2021.
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4ta. sesión mensual de DIFA.  21 de octubre de 2021.

Reunión quincenal con  con tercera asesora, Lcda. Anggely Enríquez.  4 de 
noviembre de 2021.
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Presentación ante sedes.  8 de noviembre de 2021.



Proyecto de Graduación

P. 260

Índice de Figuras 
y Tablas



Proyecto de Graduación

P. 261

Índice de figuras
Figura 1.  Organigrama de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 2021.

Figura 2.  Organigrama de Dirección de Investigación de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2021.

Figura 3.  Logotipo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, FARUSAC, 2021.

Figura 4.  Portada de Guía de Diagramación de los Proyectos de Investigación de la 
DIFA, Adriana Yucuté, 2019.

Figura 5.  Mockup de estructura de los proyectos, Adriana Yucuté, 2019.

Figura 6.  Márgenes de página y ubicación de marcadores, Adriana Yucuté, 2019.

Figura 7.  Tabla de estilos de párrafo, Adriana Yucuté, 2019.

Figura 8.  Mockup ilustrando aplicación de tablas, Adriana Yucuté, 2019.

Figura 9.  Mockup ilustrando aplicación de gráficos, Adriana Yucuté, 2019.

Figura 10.  Mapa mental.  Elaboración propia, 2021.

Figura 11.  Paleta cromática, Adriana Yucuté.

Figura 12.  Moodboard. Elaboración propia, 2021.

Figura 13. Mapa de empatía docentes de FARUSAC, Adriana Yucuté.

Figura 14.  Bocetos nivel 1 de portada y contraportada.  Elaboración propia, 2021.

Figura 15.  Bocetos nivel 1 de hoja de derechos.  Elaboración propia, 2021.

Figura 16.  Bocetos nivel 1 de portada interna.  Elaboración propia, 2021.

Figura 17.  Bocetos nivel 1 de índice.  Elaboración propia, 2021.

Figura 18.  Bocetos nivel 1 de hoja de texto.  Elaboración propia, 2021.

Figura 19.  Bocetos nivel 1 de hoja con tabla.  Elaboración propia, 2021.



Proyecto de Graduación

P. 262

Figura 20.  Bocetos nivel 1 de hoja con gráficas.  Elaboración propia, 2021.

Figura 21.  Bocetos nivel 1 de portadilla  de sección.  Elaboración propia, 2021.

Figura 22.  Bocetos nivel 1 de portadilla  de sección.  Elaboración propia, 2021.

Figura 23.  Bocetos nivel 1 de portadilla  de sección.  Elaboración propia, 2021.

Figura 24.  Bocetos nivel 1 de portadilla  de capítulo.  Elaboración propia, 2021.

Figura 25.  Bocetos nivel 1 de portadilla de capítulo.  Elaboración propia, 2021.

Figura 26.  Bocetos nivel 1 de portadilla de capítulo.  Elaboración propia, 2021.

Figura 27.  Bocetos nivel 1 de portadilla de capítulo.  Elaboración propia, 2021.

Figura 28-31.  Bocetos nivel 1 de icono de menú.  Elaboración propia, 2021.

Figura 32-35.  Bocetos nivel 1 de icono de gráfica de pie.  Elaboración propia, 2021.

Figura 36-39.  Bocetos nivel 1 de icono de gráfica de barra.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 40-43.  Bocetos nivel 1 de icono de importante.  Elaboración propia, 2021.

Figura 44-46.  Bocetos nivel 1 de ver anexo, figura o tabla.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 47.  Nivel de visualización 2 de portadilla de sección a color.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 48.  Nivel de visualización 2 de portadilla de sección a blanco y negro. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 49.  Nivel de visualización 2 de portadilla de capítulo a color.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 50.  Nivel de visualización 2 de portadilla de capítulo a blanco y negro. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 51.  Nivel de visualización 2 de página interna a color.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 52.  Nivel de visualización 2 de página interna a blanco y negro.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 53.  Nivel de visualización 2 de página interna con tabla a color.  Elaboración 
propia, 2021.



Proyecto de Graduación

P. 263

Figura 54.  Nivel de visualización 2 de página interna con tabla a blanco y negro. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 55.  Nivel de visualización 2 de página interna con gráfica a color. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 56.  Nivel de visualización 2 de página interna con gráfica a blanco y negro. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 57.  Nivel de visualización 3 de portada y contraportada.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 58.  Nivel de visualización 3 de portadilla de sección a color.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 59-60.  Nivel de visualización 3 de portadilla de sección a blanco y negro. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 61.  Nivel de visualización 3 de página interna de contenido con cintillo. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 62-63.  Nivel de visualización 3 de página interna de contenido.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 64.  Nivel de visualización 3 de página interna de contenido.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 65.  Nivel de visualización 3 de página interna de contenido con tabla. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 66-67.  Nivel de visualización 3 de página interna de contenido con gráfica. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 68-69.  Nivel de visualización 3 de página interna de contenido con gráfica. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 70.  Visualización de portada y contraportada.  Elaboración propia, 2021.

Figura 71-72.  Visualización de portadilla de capítulo.  Elaboración propia, 2021.

Figura 73-74.  Visualización de páginas internas.  Elaboración propia, 2021.

Figura 75-76.  Visualización de páginas internas con gráficas.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 77-162.  Visualización de manuscrito a color.  Elaboración propia, 2021.



Proyecto de Graduación

P. 264

Figura 163-252.  Visualización de manuscrito a blanco y negro.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 253.  Visualización de portada a color, versión digital.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 254.  Visualización de páginas internas, versión digital.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 255.  Visualización de portadilla de sección y a color, versión digital. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 256.  Visualización de portadilla de capítulo y páginas internas a color, 
versión digital. Elaboración propia, 2021.

Figura 257-258.  Visualización de páginas internas con gráficas a color, versión 
digital.  Elaboración propia, 2021.

Figura 259-260.  Visualización de páginas internas, versión digital.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 261-262.  Visualización de páginas internas, versión digital.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 263.  Visualización de página interna, versión digital.  Elaboración propia, 
2021.

Figura 264.  Visualización de contraportada a color, versión digital.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 265.  Visualización de portada y contraportada a color, versión impresa. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 266.  Visualización de guardas en blanco y negro, versión impresa. 
Elaboración propia, 2021.

Figura 267-268.  Visualización de páginas internas a blanco y negro,versión 
impresa.  Elaboración propia, 2021.

Figura 269.  Visualización de portadilla de sección a blanco y negro, versión 
impresa.  Elaboración propia, 2021.

Figura 270.  Visualización de portadilla de capítulo y páginas internas a blanco y 
negro, versión impresa.  Elaboración propia, 2021.



Proyecto de Graduación

P. 265

Índice de tablas
Tabla 1.  Estrategia de piezas 6w’s.

Tabla 2.  Cuadro comparativo sobre piezas propuestas.

Tabla 3.  Cuadro comparativo sobre investigador docente y docente investigador.

Tabla 4.  Evaluación de conceptos creativos.

Tabla 5.  Matriz de evaluación de portadilla de sección.

Tabla 6.  Matriz de evaluación de portadilla de capítulo.

Tabla 7.  Matriz de evaluación de icono de menú.

Tabla 8.  Matriz de evaluación de icono de gráfica de pie.

Tabla 9.  Matriz de evaluación de icono de gráfica de barra.

Tabla 10.  Matriz de evaluación de icono de información de valor.

Tabla 11.  Matriz de evaluación de ver icono, figura o tabla.

Tabla 12.  Honorarios de proyecto.

Figura 271-272.  Visualización de páginas internas a blanco y negro,versión 
impresa. Elaboración propia, 2021.

Figura 273-275. Visualización de páginas internas a blanco y negro,versión 
impresa.  Elaboración propia, 2021.

Figura 276.  Visualización de mailing.  Elaboración propia, 2021.

Figura 277.  Cotización de Last Minute de impresión de manuscrito.  Elaboración 
propia, 2021.

Figura 278.  Cotización de Visión Digital de impresión de manuscrito.  Elaboración 
propia, 2021.



Proyecto de Graduación

P. 266



Proyecto de Graduación

P. 267

 
 
 

 
 

Diseño editorial de la publicación “Desarrollo Académico de Competencias 
Profesionales” para la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura 

-DIFA-” 
Proyecto de Graduación desarrollado por: 

 
 
 
 

Ana Sofia Gutiérrez Sandoval 
 

Asesorado por: 
 
 
 

Lcda. Anggely María Suceth Enríquez Cabrera 
Asesora 

 
 
 
 

Lcda. Cindy Gabriela Ruano Palencia Lcda. Andrea Elisa Valle Pineda 
Asesora Gráfica Asesora Metodológica 

 
 
 
Imprímase: 

 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
 
 
 
 

 
 

Arq. Sergio Francisco Castillo Bonini 
Decano en Funciones 







Proyecto de Graduación

P. 270

Proyecto de Graduación de Ana Sofia Gutiérrez Sandoval
Guatemala, noviembre de 2022


	Presentación
	Capítulo I: Introducción
	Antecedentes
	Definición y delimitación del problema de comunicación visual
	Justificación del proyecto
	Objetivos del Proyecto

	Capítulo II: Perfiles
	Perfil del Cliente
	Perfil del Grupo Objetivo

	Capítulo III: Planeación Operativa
	Diseño de flujograma
	Cronograma de trabajo

	Capítulo IV: Marco Teórico
	La investigación y su poca valoración en Guatemala
	El rol del diseño en la investigación

	Capítulo V: Definición Creativa
	Brief
	Descripción de la estrategia de las piezas de diseño
	Insight
	Concepto creativo 
	Propuesta de códigos visuales
	Referentes visuales
	Mapa de empatía

	Capítulo VI: Producción Gráfica y Validación de Alternativas
	Nivel 1 de visualización: Bocetaje inicial y autoevaluación
	Nivel 2 de visualización: Avanzances y validación con expertos
	Nivel 3 de visualización: Avanzados y validación con G.O.
	Propuesta gráfica final fundamentada
	Vista preliminar de la pieza gráfica
	Proyecto complementario 
	Lineamientos para la puesta en práctica
	Costos

	Capítulo VII: Síntesis del Proceso
	Lecciones aprendidas
	Conclusiones
	Recomendaciones

	Fuentes Consultadas
	Anexos
	Índice de Figuras y Tablas
	Índice de figuras
	Índice de tablas


