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Este proyecto surge al notar la necesidad de comunicar de 
manera creativa y gráfica la información que se obtiene a 
partir de la investigación de plantas y macrohongos que 
realiza el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) para 
la divulgación de la importancia que tienen estas especies 
como contribuyentes y los servicios ecositémicos que permiten 
nuestro bienestar y el del medio ambiente.

Uno de los criterios que impulsó a tomar en cuenta este proyecto 
fue el saber que en Guatemala no se ha invertido lo suficiente en 
educación ambiental, macrohongos y las funciones especiales 
de las especies de flora que poseemos como país. a la vez se 
tomó en cuenta, el saber que como unidades que pertenecen a 
una misma universidad, el apoyo y beneficio mutuo da muchas 
oportunidades de desarrollar proyectos en conjunto.

Una de las responsabilidades del diseñador gráfico será poder 
definir el material más adecuado al contenido para que los 
usuarios puedan interactuar con el mismo de manera efectiva 
y funcional para así poder garantizar la transmisión de la 
información de manera inmediata.

Presentación
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Los hongos son un grupo muy diverso de individuos 
con un papel  ecológico importante como 
descomponedores de materia orgánica y simbiontes de 
plantas vasculares. Contribuyen a la formación de suelo y 
al reciclaje de elementos en los ecosistemas. Por su tipo 
de nutrición, que consiste en absorción a través de la 
membrana, dependen íntimamente del sustrato donde 
viven y desdoblan materiales orgánicos tan complejos 
como lignina, celulosa y quitina.1

En más de 80 países los hongos silvestres son recolectados 
como comida y/o para ganar dinero. Aunque son centenares 
las especies de hongos que se consumen, sólo unos pocos 
presentan importancia económica a nivel mundial, es 
decir, que entren en las estadísticas de importaciones y 
exportaciones de algunos países. El resto se recolectan y 
consumen a nivel local. De todos modos, su importancia 
es enorme, pues contribuyen notablemente a la dieta e 
ingresos de muchas comunidades rurales de países en 
desarrollo. Su valor nutricional no debe ser infravalorado, 
pues son comparables al valor de muchos vegetales. Su 
recolección y venta en mercados locales genera la entrada 
de dinero que puede ayudar a pagar la escuela a los niños 
y a reducir la pobreza en áreas, donde las opciones para 
ganar dinero, son limitadas.2

Factores clave en la recolección de hongos silvestres, según 
FAO, 2004:

• Fuente de alto valor nutricional, asociado a 
beneficios de salud.

•  Fuente importante de dinero para la 
economía de comunidades,  tanto a nivel 
local como nacional . 

•  De especial importancia para las comunidades 
locales del país en desarrollo.

1 Guzmán, G. Análisis cualitativo y cuantitativo de la diversidad de los hongos en México. (Ensayo sobre el 
inventario fúngico del país). México: Rev. La Diversidad Biológica de Iberoamérica. Acta Zoológica Mexicana. 
Edición especial 1998. Pp. 111 – 175.
2 Sánchez, Mónica; Morcillo, Marcos. Hongos silvestres de Guatemala. Micología Forestal & Aplicada. www.micofora.com

ANTECEDENTES
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• Especies asociadas a los árboles, favorecen su 
crecimiento y son claves en la salud de los bosques. 

• Los productos no maderables contribuyen más que 
la madera, al bienestar de la gente que vive cerca de 
los bosques, especialmente en épocas de crisis. 

• Su explotación causa menos daños que la 
explotación de la madera.

• Su recogida comercial tiene un valor añadido en 
los bosques tropicales, pues es un incentivo para 
mantener dichos bosques, antes que convertirlos en 
tierras de cultivo.3

El primer muestreo de macrohongos realizado en 
Guatemala se publicó en 19484 lo que dio inicio a la micología 
en el país. Desde esa fecha se han publicado muchos 
trabajos de macrohongos, la mayoría de ellos relacionados 
con la taxonomía o etnomicología, y algunos pocos, con 
ecología de macrohongos. Los trabajos de taxonomía se 
basan en la determinación de especímenes encontrados 
en un área específica o la revisión de grupos taxonómicos. 
En Guatemala se han realizado 12 estudios de este tipo 
(Sharp 1948, Lowy 1980, Guzmán 1985, Sommerkamp 1985, 
Logemann 1987, Sommerkamp y Guzmán 1990, Aguilar 
1994, Rizzo 1999, Flores y Simonini 2000, Bran et al 2001, 
Márquez 2001). Los trabajos etnomicológicos incluyen 
desde el conocimiento del uso que le dan las comunidades 
o individuos a los macrohongos, como el significado que 
puedan tener en el desarrollo de sus actividades diarias; 
ésta es una de las áreas más fuertes y mejor documentadas 
en lo referente al grupo. Hasta el momento se conocen 17 
estudios etnomicológicos realizados en comunidades del 
altiplano guatemalteco y mercados (Lowy 1968, Lowy 1971, 
Lowy 1972, Lowy 1977, Argueta 1983, Guzmán 1985, Herrera 
1991, Sommerkamp 1990, Sommerkamp 1992, Aguilar 
1994, Ohi 1994, Torres 1994, Fuentes 1996, Guzmán 1997, 
Sommerkamp 1998, Bran et al 2001, Bran et al 2002). Los 
estudios ecológicos son pocos a pesar de la gran diversidad 

3 Sánchez, Mónica; Morcillo, Marcos. Hongos silvestres de Guatemala. Micología Forestal & Aplicada. (www.micofora.com)
4A . Sharp.  Some fungi common to the highlands of México and Guatemala and Eastern United 
States.  (Mycol 1948.  560p.)



P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N

8

de macrohongos que existe; son 6 los estudios realizados 
hasta la fecha, estos incluyen temáticas como micorrizas, 
distribución de comunidades de macrohongos y grupos 
taxonómicos o especies. (Guzmán 1986, Sommerkamp 
1994, Flores et al 2000, Quezada 2004 y 2005) Existen 
alrededor de 354 especies de macrohongos reportadas en 
Guatemala de los grupos Ascomycota y Basidiomycota,5 
de estos, 70 se consideran comestibles, incluyendo 
especies no reportadas como comestibles, en la literatura 
extranjera (Bran et al 2003). El trabajo de Quezada (2005) 
es el primero sobre macrohongos en los bosques tropicales 
de Guatemala, caracterizando la riqueza de macrohongos 
de la ZI del PNLL según la vegetación generada por el uso 
del suelo. De acuerdo con los resultados, existe un patrón 
heterogéneo dentro de las clases vegetales, los cuales se 
agruparon en tres grupos con relación a su riqueza: sitios 
poco perturbados, de mediana perturbación y de alta 
perturbación. Para darle complementariedad a los datos 
generados en ese estudio, se planteó controlar variables 
físicas para poder explicar la heterogeneidad resultante en 
el primer estudio. Los resultados mostraron que además 
de la clase vegetal, la luz es un factor influyente en la 
distribución de los macrohongos (Quezada 2005).6

El Centro de Estudios Conservacionistas -CECON-, a través 
de la administración del Sistema Universitario de Áreas 
Protegidas -SUAP-, tiene el objetivo de contribuir a la 
conservación de la diversidad biológica del país. El SUAP 
está conformado por siete áreas protegidas, cuya extensión 
territorial corresponde al 1.5% del territorio nacional, y 
en la mayoría de los casos, estas son el único remanente 
del ecosistema natural, proveyendo a los pobladores 
cercanos de bienes y servicios ecosistémicos, tales como 
provisión de alimento, zonas de recarga hídrica, belleza 
escénica, entre otros. Por lo tanto, establecer acciones que 
permitan la vinculación de actividades de investigación, 
docencia y extensión debe ser prioritarias en el SUAP. En 
este sentido, se pretende abarcar las áreas protegidas 

5
 Morales O, Bran M. C., Flores R. y Cáceres R. Macrohongos de Guatemala: diversidad, distribución e importancia 

económica (En impresión. 2005.
6 Maura Quezada. Análisis de la distribución y riqueza del Orden Agaricales (Macrohongos) en relación con los paisajes 
antropogénicos en la zona de influencia del Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz. Guatemala: Uni-
versidad de San Carlos (Tesis Licenciatura, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 2005) 68p.
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como el Biotopo del Quetzal, Cerro Cahuí y El Zotz para 
investigación de especies de macrohongos y plantas para 
su divulgación. Esto se realizará a través de la evaluación 
de taxones indicadores como plantas y macrohongos, así 
como elementos naturales y culturales que se encuentran 
a lo largo de los senderos en los diferentes biotopos. Esta 
información será recabada a través de revisión bibliográfica, 
colectas de campo, talleres participativos, cursos de 
capacitación, y el diseño de guías interpretativas de acorde 
con las necesidades de cada biotopo. Estas guías tendrán 
como fin último ofrecer a los visitantes de los biotopos, una 
herramienta que le permita recorrer los senderos a través 
de una perspectiva de valoración cultural y natural, y a la 
vez establecer conexiones emocionales e intelectuales 
asociadas al ecosistema que visitan.

En 1976 la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- 
inicia el proceso de administración y protección de áreas 
silvestres iniciando con el establecimiento del Biotopo 
Universitario “Mario Dary Rivera” para la Conservación del 
Quetzal -BUCQ-, en Baja Verapaz. Luego con la Reserva 
Natural de Usos Múltiples Monterrico, en Santa Rosa. 
Posteriormente en 1980 se crea el Biotopo Cerro Cahuí en 
Petén y en 1981 se establece el Biotopo Universitario Chocón 
Machacas para la conservación del Manatí. En 1987 se crean 
los Biotopos Universitarios San Miguel-La Palotada El Zotz, 
Naachtun-Dos Lagunas y Laguna del Tigre-Río Escondido. 
Es así como la USAC, a través del Centro de Estudios 
Conservacionistas -CECON-, actualmente administra siete 
áreas protegidas constituyendo el Sistema Universitario 
de Áreas Protegidas –SUAP–, el cual ocupa alrededor del 
1.5% del territorio nacional (Centro de estudios para la 
Conservación, 2016). El bienestar, desarrollo y supervivencia 
de las poblaciones humanas, están vinculadas directamente 
con la diversidad biológica, sin embargo, la falta de 
concientización y educación hace que se dé por hecho que 
los beneficios y servicios que proveen actualmente seguirán 
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dándose en el tiempo (Castillo, García, López & Celada, 2013; 
CECON, 2016, Daily, 1997; García-Nieto, García-Llorente, 
Iniesta-Arandia & Martín-López, 2013). La generación 
de instrumentos de sensibilización y de educación 
ambiental, a partir del conocimiento de la diversidad 
biológica, orientada a visitantes de las áreas protegidas, 
permitirá esa vinculación entre la naturaleza y sociedad 
que se ha estado perdiendo en las áreas urbanas del 
país.
 
Para los visitantes, son muy valiosos los recorridos guiados 
por una persona local que acompaña en el sendero 
con datos del lugar, y también contribuye a establecer 
conexiones emocionales e intelectuales con los visitantes 
(Brochu & Merriman, 2003; García-Nieto, García-Llorente, 
Iniesta-Arandia & Martín-López, 2013). Sin embargo, 
aunque tener un guía local resulte muy llamativo y útil, 
la realidad presupuestaria no siempre permite obtener 
este recurso humano para los biotopos. Por lo tanto, el 
recurso de senderos autoguiados (o interpretativos) 
junto con material impreso (folletos, guías y fichas 
de interpretación) han sido recursos eficientes para 
vincular a la sociedad con la naturaleza y cultura (Brochu 
& Merriman, 2003; Centro de estudios Conservacionistas, 
1999; García-Nieto, García- Llorente, Iniesta-Arandia & 
Martín-López, 2013; Vidal & Moncada, 2006). 

De los siete biotopos universitarios, el Biotopo del Quetzal, 
Biotopo Cerro Cahuí y el Biotopo el Zotz, son los que 
presentan mayor visitación en relación a ecosistemas 
terrestres, alcanzando más de 23 mil visitantes anuales 
(21850, 1110 y 143 respectivamente) (Sistema Universitario 
de áreas protegidas, 2019), 2019). A pesar que estos 
biotopos cuentan con senderos utilizados para educación 
y concientización, no ofrece herramientas como las guías 
interpretativas que permitan a los visitantes profundizar 
acerca de la importancia de la diversidad biológica, sus 
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funciones, así como los bienes y servicios que recibimos. 

Lamentablemente, como muchas cosas de la naturaleza, 
son desconocidas para la población en general y no se tiene 
ni idea de lo que estos organismos contribuyen al bienestar.     
La idea de conocer a las especies de macrohongos es 
exaltar su belleza durante la época de lluvias, pero más 
aún reconocer que a ellas se debe todo el proceso de 
descomposición de materia vegetal, de filtración de agua, 
de mineralización de suelo, y por lo tanto son clave en la 
formación de suelo, y ello conlleva a que las nuevas plántulas 
puedan crecer. Y esto se ve reflejado en el bienestar de los 
bosques, quienes proveen de oxígeno, agua, recreación, 
paisajes hermosos, alimento, combustible, medicina, en fin, 
reconocer la diversidad biológica de la cual se forma parte 
y que es responsabilidad cuidar de ella para asegurar el 
bienestar, el de futuras generaciones y de la especie misma. 
Es por ello que se  consideran grupos indicadores como 
plantas y macrohongos.

7
 Morales O, Bran M. C., Flores R. y Cáceres R. Macrohongos de Guatemala: diversidad, distribución e importancia 

económica (En impresión. 2005.
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Desde 1981 el Centro de Estudios Conservacionistas fue creado y se ha dedicado a 
investigar e informar hallazgos biológicos en el país. Desde 1982 queda a cargo de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad San Carlosde Guatemala 
y también forma parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas 

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA
DE COMUNICACIÓN VISUAL

Este proyecto surge al notar la necesidad de diseño gráfico 
en el área de divulgación de investigaciones del Centro de 

Estudios Conservacionistas debido a la falta de acceso a 
información que permita comprender la importancia de las 
especies de plantas y macrohongos existentes en las reservas 
pertenecientes a SUAP protegidas por CECON.

A partir de 2020 se realizarán investigaciones en las 7 áreas protegidas 
por CECON (Biotopo Chocón Machacas, Biotopo del Quetzal, Reserva 
de usos múltiples - Monterrico -, Biotopo Cerro Cahuí, Biotopo San 
Miguel la Palotada - El Zotz-, Biotopo Laguna El Tigre y Biotopo Dos 
Lagunas) para recabar información sobre las especies de plantas y 
macrohongos que contribuyen a la protección y mantenimiento de 
cada área protegida así como la importancia de cada una de ellas 
dentro del ecosistema del país y la manera en que contribuyen con 
la vida del ser humano.

Por el momento, solamente se ha realizado la investigación en 
Biotopo Universitario “Mario Dary Rivera” para la Conservación del 
Quetzal, ya que el área protegida es extensa y los senderos definidos 
son de corta longitud. Con el tiempo se podrá realizar la investigación 
correspondiente con cada biotopo para obtener más material 
informativo sobre estas maravillosas especies.

Justificación del proyecto
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JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Al momento de realizar las guías 
interpretativas y tenerlas disponibles 
en diferentes plataformas se pretende 
poder distribuir de manera educativa 
e informativa la importancia de las 
especies de plantas y macrohongos 
así como su función dentro del medio 
ambiente, y dar a conocer cómo esto 
beneficia en todo lo que el humano 
también necesita y aprovecha.

Se informará de manera creativa sobre 
dos reinos clave en el equilibrio de la 
naturaleza, Las plantas y los hongos, 
y su  aporte en el ambiente para crear 
conciencia y así, poder inculcar una 
educación ecológica para cuidar y 
proteger la diversidad biológica para 
un bien común.

Llevar a cabo este proyecto ampliará 
el conocimiento sobre cada una 
de las especies que no solamente 
se encuentran en el país sino en 
diferentes partes del mundo y cómo 
cada una de ellas puede afectar un 
ambiente distinto. Se logrará divulgar 
información a nivel técnico, educativo, 
personal e incluso para personas que 
se deleitan investigando sobre este 
tipo de plantas podrá completar y 
ampliar su conocimiento.

Dentro de las áreas protegidas se 
podrá informar, controlar y ayudar al 
crecimiento de más unidades de cada 
especie para mejorar la calidad de 
vida tanto animal como de las plantas 
en todas sus especies y ambientes. 
Se podrá ampliar la información 
sobre las especies existentes para 
mejor conservación de las áreas 
donde se encuentran, así como la 
educación de los habitantes a las 
áreas cercanas donde se pueden 
encontrar estas especies.

No solamente ampliará la información 
o datos que se puede obtener de estas 
especies, también informará sobre los 
lugares que los contienen, las culturas 
que los conocen y utilizan desde 
generaciones antiguas.

Es importante dar prioridad a 
proyectos que ayuden y protejan el 
medio ambiente, ya que el mismo 
ser humano puede llegar a destruir 
su hogar. Con este tipo de proyectos 
se promueve también la ecología a 
generaciones pequeñas que serán 
el futuro próximo del planeta, para 
que aprendan a cuidarlo y encontrar 
nuevas maneras de aprovechar los 
recursos que la misma naturaleza 
provee.
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INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO

Acerca de la estrategia de divulgación se podrá 
crear tanto para instituciones, para público en 
general, como publicidad y sitios web de interés en 
el tema. Posteriormente se pretende traducirla al 
inglés para llegar a más grupos y que este proyecto 
tenga mayor relevancia.

Se evaluará la información 
completa de las guías 
y el ambiente donde se 
encontrarán las guías para 
crear una paleta de colores 
adecuada, tanto para las 
imágenes por utilizar, 
como para los elementos 
gráficos adicionales 
dentro de las guías como 
materiales adicionales 
que se puedan crear en 
un futuro relacionadas 
con el mismo tema. Las 
imágenes por utilizar podrán 
ser dirigidas a cada grupo 
objetivo, siendo ilustraciones 
realistas pero animadas para 
los niños, fotografías para 
adultos visitantes, fotografías 
de detalle (macro) para 
especialistas y técnicos que 
aborden el tema. Así mismo 
se creará una iconografía 
especial para la división de 
especies y características 
especiales de cada uno de 
ellos.

Como medio más utilizado en estos tiempos se pondrá 
mayor énfasis en la página web donde se podrá 
encontrar la investigación completa, disponible para 
descarga o interacción digital; se podrá visualizar tanto 
en dispositivos como computadoras hasta celulares 
inteligentes teniendo interactividad responsive para 
mejor lectura. Se tendrá mayor interactividad en cuanto 
a menús para la diferente información que se haya 
obtenido. Se tendrá mayor libertad en cuanto al espacio 
por utilizar y la interactividad de imágenes y textos 
pudiendo apoyar en vídeos, pequeñas animaciones, 
botones especiales, y otros.

Se podrá utilizar como referencia en los biotopos, el 
código QR para redireccionar a todos los visitantes a 
la página web donde podrán encontrar la información 
completa para tener varios recursos sobre el proyecto. 

Por parte del diseño que se realizará como guías impresas se creará impacto en el formato 
por elegir para cada grupo objetivo que se pretende llegar para que este sea duradero, 
dinámico y cómodo. En cuanto a tipografía se utilizarán las adecuadas para medios 
impresos, así como para medios digitales que puedan ser legibles, especialmente 
para distinguir textos de titulares, subtitulares, de contenido, de referencia, así como 
especiales para textos tan pequeños que sean legibles en cualquier medio. Se utilizará 
la jerarquía, para crear recorrido visual y dar importancia a cada aspecto de los textos 
e imágenes.

Justificación del proyecto
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Respecto del presupuesto para reproducción no se teme ya que CECON 
cuenta con un presupuesto y está designada una parte para este proyecto 
impreso. 

De manera digital se tendrá la mejor opción ya que se puede editar o crear a 
distancia de la institución en una plataforma fácil de acceder y fácil de utilizar 
para incluir material nuevo en un futuro o simplemente revisar la información 
que se vaya ingresando.

El proyecto tiene la posibilidad de desarrollarse digitalmente para mejor 
distribución y visualización, existe el riesgo de que la plataforma por utilizar no 
esté disponible o no sea accesible para todo público, por lo que se buscará una 
plataforma con fácil acceso, de buena calidad y con las características necesarias 
para desarrollar de manera eficaz el proyecto.
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OBJETIVO GENERAL 

Valorar la importancia de las funciones que tienen las especies de 
plantas  y macrohongos dentro de los ecosistemas, especialmente 
en las áreas protegidas en Guatemala donde se conservan de 
manera natural para beneficio de las especies de flora y fauna que 
los rodean así como de las comunidades aledañas y el país entero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN VISUAL INSTITUCIONAL

Informar de manera gráfica, detallada y explicativa, la 
importancia y características de cada especie de plantas y 
hongos que se puede encontrar en cada región de las áreas 
protegidas y su impacto ambiental. 

OBJETIVO DE DISEÑO

Diseñar material informativo y gráfico descriptivo que contenga 
imágenes e iconografía para identificar y diferenciar cada especie 
que se puede encontrar en cada área protegida.

OBJETIVOS
DEL PROYECTO



Perfil de la institución

Perfil de grupo objetivo
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Jardín Botánico

Herbario USG
(Universidad San Carlos

de Guatemala)

Centro de Estudios
Conservacionistas
de la Universidad

San Carlos de Guatemala
(CECON - USAC)

PERFIL
DE LA INSTITUCIÓN

HISTORIA

-CECON- El Centro de 

Estudios Conservacionistas 

fue creado como unidad de 

estudios interdisciplinarios 

destinado a la investigación 

de los mejores procedimientos 

para la Conservación de los 

Ecosistemas de la Nación, a 

través del Acuerdo de Rectoría 

N°.660-81 del 17 de agosto 

de 1981, por iniciativa de los 

profesionales Mario Dary Rivera 

y Luis Villar Anléu, a m b o s 

e g r e s a d o s  d e  l a  F a c u l t a d  d e 

C i e n c i a s  Q u í m i c a s  ( a n t e s 

n a t u r a l e s )  y  F a r m a c i a 

d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S a n 

C a r l o s  d e  G u a t e m a l a .

Actualmente forma parte de la 

Facultad de Ciencias Químicas 

y Farmacia de la USAC, y cuenta 

con siete unidades de manejo de 7 

áreas protegidas, tres unidades de 

investigación y un Jardín Botánico.

Es importante mencionar que, 

como pionero de la conservación 

en Guatemala, el CECON desde 

los inicios del Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas ha sido miembro 

permanente de su Consejo, 

estando estrechamente vinculado 

a los logros y avances de dicha 

institución de gobierno.

SECTOR SOCIAL

La institución está inmersa 

dentro del sector Académico 

con orientación en Conservación 

Biológica y manejo de áreas 

protegidas. Asimismo, también es 

ambientalista, siendo un poco más 

específico dentro de Educación 
Ambiental ya que maneja y 

se enfrenta a la problemática 

ambiental en Guatemala desde la 

perspectiva académica.

Perfil de la institución
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OBJETIVO GENERAL

Con base en el acuerdo de creación 

que orienta los lineamientos 

generales de trabajo, el Centro tiene 

como objetivo general “Contribuir 

a la conservación de la diversidad 

biológica del país”.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Desarrollar estudios que permitan formular un sistema de unidades 

de manejo que propenda a la conservación, por tiempo indefinido, de 
ecosistemas, recursos vivos y especies raras, amenazadas, o de gran 

valor estético, social nacional o económico, a través de la creación y 

manejo de biotopos, jardines botánicos y estaciones de conservación 

de germoplasma.

Desarrollar programas de investigación y vigilancia que permitan 

un conocimiento cualitativo y cuantitativo de los recursos naturales 

renovables del país.

Desarrollar políticas y programas de investigación, de campo 

y laboratorio, respecto a especies o recursos, para adaptarlas a 

condiciones artificiales o claramente modificadas de su condición 
natural, que aseguren su conservación.

Generar constantemente técnicas, métodos y políticas que permitan 

una administración y manejo de las unidades de conservación.

Fomentar el desarrollo de educación ambiental, por medio de la 

capacitación de recursos humanos guatemaltecos, que estimule el 

interés en los problemas ecológicos del país.

Promover el desarrollo de relaciones de cooperación e 

intercambio con instituciones, organizaciones, nacionales 

e internacionales y personas individuales, con las cuales se 

compartan intereses y objetivos.
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MISIÓN

Desarrollar modelos de conservación de 

áreas protegidas y biodiversidad basados 

en la investigación, experimentación en 

programas de biología de la conservación 

y alianzas estratégicas con otros 

centros de investigación universitarios 

e instituciones afines que promuevan 
la sostenibilidad ambiental, social y 

económica para la conservación del 

patrimonio natural del país, en beneficio 
de la sociedad guatemalteca.

VISIÓN

El Centro se visualiza como una institución 

líder en biología de la conservación que 

propone a la población e instituciones 

rectoras, modelos de manejo de áreas 

protegidas y otras áreas de interés 

biológico, sostenibles ambiental, social y 

económicamente para la conservación del 

patrimonio natural de Guatemala.

Perfil de la institución
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IDENTIDAD GRÁFICA
Y DE COMUNICACIÓN VISUAL

8
 Información perfil institución, Herbario USG-JB- CECON, web.archive.org

8
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Portada trifoliar - CECON

Portada trifoliar - CECON

Trifoliar informativo - CECON

Trifoliar informativo - CECON

Sticker Especies - CECON Sticker Especies - CECON

Perfil de la institución
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Guía informativa de hongos - CECON Guía informativa de hongos - CECON
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Portada Brochure - CECON Brochure - CECON

Guía ilustrativa - CECON

Guía ilustrativa - CECON

Perfil de la institución
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Biotopo
del Quetzal

DIREC

Dibujante

Auxiliar
de investigación

Investigadores

UNIDAD DE ESTUDIOS
Y PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE ÁREAS
PROTEGIDAS

Biotopo
Chocón Machacas

Biotopo
delQuetzal

Reserva de usos
múltiples

Monterrico

Biotopos
de Petén

San Miguel
La Palotada

- El Zotz -

Cerro Cahuí

Naachtún
Dos Lagunas

Laguna
del Tigre

JARDÍN BOTÁNICO

Jardinería

Herbario

Index
Seminum

Educación
Ambiental

Información
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Perfil de la institución

DIRECCIÓN

SECRETARÍA
CENTRO DE DATOS

PARA LA CONSERVACIÓN

Programador
de Datos

Investigador
en Zoología

Investigador
en Botánica

Auxiliar de Investigación
en Ecología

Auxiliar de Investigación
en Áreas Protegidas

ADMINISTRACIÓN

Tesorería

Recepción

Bodega

Mensajería

Servicios Generales
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PERFIL
GRUPO OBJETIVO 1

EXPERTOS
Y AFICIONADOS

EN PLANTAS
Y MACROHONGOS

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

Hombres y mujeres expertos y 

aficionados en el área de Biología.

Edades de 25 - 50.

Idioma español

Educación en proceso de las carreras 

afines a Biología y profesionales.

Ocupación:

E s t u d i a n te s ,  t ra b a j a d o r e s , 

adultos mayores, aficionados en 

el tema, investigadores.

Etapa de vida:

Expertos en busca de nuevos 

c o n o c i m i e n to s ,  e s t u d i a n te s 

buscando actualización en cuanto 

a datos de especies no investigadas, 

af icionados y amantes de la 

naturaleza en busca de un nuevo 

tema y lugares por explorar.

CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

R e s i d e n t e s  d e l  á r e a 

m e t r o p o l i t a n a  d e l  p a í s .

Perfil grupo objetivo
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Perfil grupo objetivo

CARACTERÍSTICAS
PSICOGRÁFICAS

Personas profesionales en busca 

de actualizaciones en temas 

de biología y flora, estudiantes 

que quieren especializarse en 

un área de la Biología, amantes 

de la naturaleza en busca de 

nuevas especies.

CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS

Según el régimen de tenencia de la vivienda que ocupaban los 

hogares en el Censo 2018, el 80.2% de los hogares reportaron habitar 

una vivienda en propiedad; es decir, la vivienda es propia pagada 

totalmente o aún se paga por cuotas o plazos. En equipamiento para 

el hogar, el censo registró que 23.8% de la población tiene automóvil y 

22.7% motocicleta. Mientras que el 48.5% tiene acceso a refrigeradora. 

Esto dice que poseen un nivel de vida medio con ingresos mayores a 

los Q10,000.00.9

9
 INE. Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018 -CNRH-
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PERFIL
GRUPO OBJETIVO 2

VISITANTES
BIOTOPOS

UNIVERSITARIOS

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

Guatemaltecos de género femenino 

y masculino (mayoría de visitantes).

Edades de 18 - 50.

Idioma español

Educación media y profesionales.

Ocupación:

Estudiantes, trabajadores, adultos 

mayores.

Etapa de vida:

Padres, madres, jóvenes adultos en 

busca de cosas nuevas, aventureros 

en busca de nuevos retos, expertos 

en busca de nuevos conocimientos.

CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

Baja Verapz, Alta Verapaz y 

Petén dentro de los biotopos. 

En bosques nubosos, algunos 

sectores húmedos y otros con lluvia 

constante; también se pueden 

encontrar áreas de mucho calor 

húmedo o seco y otros solamente 

fríos sin lluvia o humedad.

Perfil grupo objetivo
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CARACTERÍSTICAS
PSICOGRÁFICAS

P e r s o n a s  f a s c i n a d a s  c o n 

a c t i v i d a d e s  e n  e l  e x t e r i o r , 

a v e n t u r e r a s ,  p e r s o n a s 

e s t u d i a d a s  e  i n t e r e s a d a s 

en las especies de flora y fauna 
que se encuentran en las áreas 

protegidas, familias, estudiantes, 

amantes de la naturaleza.

CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS

El costo de entrada a los Biotopos es de Q10, incrementado precios 

por actividades, estadías, comidas, recuerdos del lugar y otros. Se 

encuentran visitantes de todas clases sociales y de diferentes niveles 

de ingresos ya que cada reserva ofrece variedad de actividades, 

así como estadías cercanas dentro y fuera de la reserva a precios 

accesibles; de igual forma se puede llegar de madrugada al lugar 

y salir temprano por la tarde para que no sea necesario hacer una 

inversión mayor. Así como las personas de 18 podrían aún depender 

de sus padres o no, sin embargo por tratarse de visitantes de todas 

partes del país no se puede establecer un ingreso mínimo o máximo.





Flujograma

Cronograma de trabajo

Previsión de recursos y costos



P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N

34

FLUJOGRAMA

DEFINICIÓN CREATIVASESORÍA

Proceso de Bocetaje 3
Versión Final

- Lecciones ap
- Conclusiones y Re

PROTOCOLO

SÍ¿APROBADA?

NO

SÍ

ASESORÍA SÍ¿APROBADA?

NO

SÍ

CONSTRUCCIÓN MARCO TEÓRICO

ENSAYOS 

Construcción
de instrumento
para validación
(grupo objetivo)

Validación
grupo objetivo

¿HAY CAMBIOS SUGERIDOS?
Validación

¿MATERIAL APROBADO?



IVA Proceso de Bocetaje 1 (Manual)
Construcción

de instrumento
de autoevaluación 

Construcción
de instrumento
para validación

(expertos y de diseño)

Autoevaluación

Proceso de Bocetaje 2 (Digital)

oceso de Bocetaje 3
rsión Final

Validación con Expertos 
en el tema y diseño

- Lecciones aprendidas
nclusiones y Recomendaciones

¿RESPONDEN
A PREMISAS?

SÍ

SÍ

PROYECTO
APROBADO

NO

ASESORÍA SÍ¿APROBADA?

NO

NO
Validación

¿HAY CAMBIOS SUGERIDOS?

Flujograma

35

Proceso de bocetaje 1 (manual)

Proceso de bocetaje 2 (digital)

Validación con expertos

en el tema y de diseño
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CRONOGRAMA
DE TRABAJO

MÓDULO
1

MÓDULO
2

MÓDULO
3

MÓDULO
4

FASE DETALLE
03-07 10-14 17-21 23-28 31-04

Inicio, revisión
y definición
del proyecto

Definición,
planificaión
y ejecución

del proyecto

Ejecución
del proyecto

Ejecución
y cierre

del proyecto

Protocolo

Planeación operativa

Marco teórico

Producción gráfica
y evaluación de alternativas

Nivel 2

Marco teórico
(continucaión)

Definición Creativa

Producción gráfica
y evaluación de alternativas

Nivel 1

Producción gráfica
y evaluación de alternativas

Nivel 3

Síntesis del proceso

Entrega deocumento final

Revisión 
y correc-

ciones

- Flujograma
- Cronograma

- Previsión
de recursos

y costos

- Definición
temática

- Estado del
arte

ENTREGA
MÓDULO

1

ENTREGA
MÓDULO

2

Revisión
protocolo

Referentes
visuales

Estrategia
de piezas
de diseño

Definición 
concepto 
creativo

y premisas 
de diseño

Inicio
nivel 1

visualización

Revisión
Marco teórico

Revisión
Marco teórico

Evaluación
Nivel 1

y
autoevaluación

Inicio Nivel 2
de

visualización

Construcción
elementos

de validación
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AGOSTO

07-11

Revisión Niv

visualizac
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SEMANA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 14-18 21-25 28-02 05-09 12-16 19-23 26-30 02-06 09-13 16-20

ENTREGA
MÓDULO

3

ENTREGA
MÓDULO

4

visión Nivel 2
de

visualización

Construcción
elementos

de validación
con G.O.

Inicio Nivel 3
de

visualización

Aplicar
elementos

de
validación

Aplicar
elementos

de
validación

a G.O.

Aplicar
elementos

de
validación

a G.O.

- Revisión 
Nivel 3

- Aplicar
resultados de 

validación

- Revisión 
Nivel 3

- Aplicar
resultados de 

validación

Revisión 
Nivel 3

de
visualización

- Puntos 
finales

de informe

- Solicitar
cotización

- Fundamen-
tación

- Puesta en 
práctica

-Presupuesto
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PREVISIÓN
DE RECURSOS Y COSTOS



“Mientras haya vida hay esperanza”

“Diseñar para la posteridad,

siempre se evoluciona”



MIENTRAS HAYA VIDA,

HAY ESPERANZA
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40 10 Roxanda Fabiola López Mayorga, Distribución de Macrohongos (Agaricomycetes) en remanentes de bosque de la 
zona de Influencia del Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz, (Guatemala, 2009, Universidad San 
Carlos de Guatemala, repositorio Facultad de Farmacia), 4-6.
11 Rosalito Barrios de Rodas, Maura Liseth Quezada Aguilar, Roxanda Fabiola López Mayorga, Alejandro Josué Fuentes 
Velásquez, Fortalecimiento en el conocimiento taxonómico de macrohongos tropicales de Guatemala, (Guatemala, 
2007, Universidad San Carlos de Guatemala, repositorio Facultad de Farmacia), 8-9.

MIENTRAS HAYA VIDA,
HAY ESPERANZA

<<El reino fungi tiene 
aproximadamente 1.5 millones de 
especies, y sólamente unas 100,000 
especies descritas que corresponden 
a  4,979 géneros,  484 familias y   103 
órdenes. Se divide en cinco grupos o 
filos: Chytridiomycota,  Zygomycota, 
Glomeromycota, Ascomycota, y 
Basidiomycota >>10

<<Desde un punto de vista no 
científico (tamaño del cuerpo 
fructífero) los hongos se han 
clasificado en dos grandes grupos: 
Microhongos, con los que se hace 
indispensables instrumentos con 

En 2006, Stephen Hawking, estando en Hong Kong, en la Universidad 
de Ciencia y Tecnología dijo la siguiente frase en su discurso: “Sin 
importar lo mala que parezca ser la vida, siempre hay algo que 
puedes hacer, y tener éxito. Mientras haya vida, hay esperanza”.

Es por eso la importancia del papel que juegan los macrohongos 
dentro de cada ecosistema, especialmente en Guatemala, es 
por eso que es importante protegerlos, estudiarlos, comprender 
sus funciones y lo mucho que aportan al planeta. No solo para 
mejorar el medio ambiente sino para proveer alimento al 
ser humano y a criaturas que los necesitan, para crear un 
equilibrio con otras especies de flora así mejorar la calidad 
de vida del planeta y sus habitantes.

No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. 
- Margaret Mead –

aumento óptico para su observación; 
y Macrohongos, que se pueden 
observar a simple vista. >>11

<<El grupo de los hongos se 
considera el segundo taxón más 
diverso después de los insectos y 
el menos estudiado, estimándose 
que se conoce solamente el 
4.6% de la diversidad fúngica 
mundial. Las regiones tropicales 
y neotropicales son las menos 
estudiadas en comparación con 
Europa y Norteamérica; y dado que 
Guatemala se encuentra ubicada 
dentro de la región neotropical de 

Mientras haya vida, hay esperanza
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12 López, Distribución de Macrohongos, 4-6.
13 Barrios, Quezada, López, Fuentes, Fortalecimiento en el conocimiento, 8-9.
14   López, Distribución de Macrohongos, 4-6.

América, y el estudio de la micobiota 
se ha reducido a hongos comestibles 
y micorrícicos, se ha dejado un gran 
vacío de información en las selvas 
lluviosas del país. >>12

<<Los hongos poseen características 
muy particulares que los hacen 
diferentes de las plantas, ya que 
no elaboran su propio alimento 
mediante la fotosíntesis como 
ellas, sino que viven a expensas de 
otros organismos, vivos o muertos. 
También se diferencian de los 
animales porque no poseen 
la capacidad de desplazarse 
o moverse sobre el medio o 
superficie en que crecen. >> 13

<<Los hongos son un grupo diverso 
de organismos unicelulares o 
pluricelulares que se alimentan 
mediante la absorción directa de 
nutrientes presentes en su sustrato. 
Junto con las bacterias, los hongos 
son los causantes de la putrefacción 
y descomposición de toda la 
materia orgánica. Se desarrollan en 
climas ecuatoriales, sub-tropicales 
o tropicales, templados y aún en los 
fríos; y desde el nivel del mar, hasta 
altitudes de 4,000 msnm. 

Debido a que los hongos, por su tipo 
de nutrición dependen íntimamente 
del sustrato donde viven, su 
presencia está condicionada por 
factores físicos y químicos como 
disponibilidad de materia orgánica, 
pH del suelo, humedad, entre otros; 
por lo que conocer los patrones 

de diversidad y distribución de 
los macrohongos explican dichos 
patrones, permitiendo comprender 
la diversidad y distribución actual 
de las especies. Los hongos 
desempeñan una función 
importante en el equilibrio ecológico 
de la naturaleza en muchos 
aspectos. Los hongos simbióticos 
son indispensables para el buen 
desarrollo de muchas plantas, las que 
no prosperarían sin la asociación en 
forma de micorrizas. Los saprófitos, 
utilizan sustancias orgánicas inertes, 
muchas de ellas en descomposición, 
que pueden ser reservas de otros 
organismos, productos de excreción 
y excrementos o restos de animales 
o vegetales. Otros hongos son 
parásitos que se desarrollan en otros 
organismos vivos. >>14

<<La distribución de los 
macrohongos es poco conocida y 
confusa en muchos casos, debido 
en parte a los problemas para la 
determinación de las especies, a la 
falta de exploraciones y estudios 
taxonómicos, y sobre todo a las 
variantes e irregularidades en 
sus fructificaciones, ya que la 
fenología de los mismos también 
es poco conocida.

Ecológicamente la riqueza de una 
comunidad de macrohongos está 
influenciada por las variaciones en 
elementos del clima; temperatura 
y precipitación y de posición 
geográfica: altitud y longitud. 
La precipitación puede limitar 
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15 López, Distribución de Macrohongos, 4-6.

la fructificación de los cuerpos 
fructíferos, ya sea por falta o exceso 
de agua, o por la temperatura, la 
cual tiene aún mayor impacto al 
estimular o retardar la misma. Los 
micólogos con amplia experiencia 
en investigación han determinado 
que estos dos factores son los que 
más afectan a la diversidad. Por 
ejemplo, algunos macrohongos 
ectomicorrícicos como Boletus, 
Suillus y Discomycetes tienen 
una gran diversidad a grandes 
altitudes, mientras otros como 
los Agaricales son mucho más 
diversos en las bajas altitudes.

Otro factor que afecta 
directamente la riqueza y 
composición de la mayoría 
de macrohongos es el tipo de 
vegetación presente, porque 
constituye el hábitat y la 
provisión primaria de energía, 
factor que puede promocionar 
algún grado de especificidad de 
sustrato u hospedero.

La escala de la sucesión fúngica que 
también determina la distribución 
de estos organismos no se conoce 
bien, pero pueden presentarse al 
menos 2 situaciones: primero, la 
sucesión de macrohongos en un 
mismo sustrato en la producción 

de cuerpos fructíferos; sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que todas 
las especies están presentes en el 
sustrato desde el inicio (formando 
el micelio); por lo que esta sucesión 
también envuelve cambios en la 
composición de la comunidad de 
los macrohongos, que se relacionan 
con el cambio en la composición 
del sustrato; segundo, la sucesión 
influenciada por el establecimiento 
de nuevas especies hospederas 
debido a los cambios en la vegetación, 
que tiene un impacto directo sobre 
la comunidad de macrohongos 
presente, manifestándose a través 
de cambios en la cantidad y 
calidad (tamaño y permanencia 
de los cuerpos fructíferos) de los 
macrohongos.>>15

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy,
 todavía plantaría un árbol.

- Martin Luther King -

Mientras haya vida, hay esperanza
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<<Las plantas son los seres vivos 
más notorios en casi cualquier 
paisaje terrestre. A menos que te 
encuentres en una región polar, un 
desolado desierto o una zona urbana 
densamente poblada, vives rodeado 
de plantas. Las plantas que dominan 
los bosques, las sabanas, los parques, 
las praderas, los huertos y las 
granjas de la Tierra, son elementos 
tan familiares del telón de fondo de 
la vida cotidiana que tendemos a 
ignorarlas. Pero si dedicas un poco 
de tiempo a observar más de 
cerca a esas verdes compañeras, 
seguramente apreciarás más 
las adaptaciones responsables 
de su éxito y las propiedades 
que las hacen esenciales para la 
supervivencia de la humanidad. 

¿Qué distingue a los miembros del 
reino vegetal de otros organismos? 
Quizá la característica más notable 
de las plantas es su color verde. El 
color proviene de la presencia del 
pigmento de la clorofila en muchos 
tejidos vegetales. La clorofila 
desempeña un papel crucial en la 
fotosíntesis, el proceso por el que 
las plantas aprovechan la energía 
de la luz solar para convertir el 
agua y el dióxido de carbono en 
azúcares. Sin embargo, la clorofila 
y la fotosíntesis no son exclusivas 
de las plantas, porque también 
se presentan en muchos tipos de 
protistas y procariontes. 

Las plantas proveen alimento, ya 
sea de forma directa o indirecta, 
a todos los animales, hongos y 
microorganismos no fotosintéticos 
terrestres. Las plantas utilizan la 
fotosíntesis para captar la energía 
solar y convierten parte de esa 
energía en hojas, retoños, semillas 
y frutos que sirven de alimento a 
otros organismos. Muchos de estos 
consumidores de tejidos vegetales, 

a la vez, sirven de alimento a otros 
organismos. Las plantas son los 
principales proveedores de energía 
y nutrimentos a los ecosistemas 
terrestres, y toda la vida terrestre 
depende de la capacidad de las 
plantas para fabricar alimentos 
a partir de la luz solar. Además 
de su papel como proveedores 
de alimento, las plantas hacen 
otras contribuciones esenciales 
a la atmósfera. Por ejemplo, las 
plantas generan oxígeno como un 
subproducto de la fotosíntesis y, al 
hacerlo, reponen continuamente 
el oxígeno de la atmósfera. Sin 
la contribución de las plantas, el 
oxígeno atmosférico se agotaría 
rápidamente como resultado 
de la respiración que consume 
oxígeno por parte de una multitud 
de organismos sobre la Tierra. Las 
plantas también ayudan a crear 
y mantener el suelo. Cuando una 
planta muere, sus tallos, hojas y 
raíces se convierten en alimento 
para hongos, procariontes y otros 
desintegradores. Gracias al proceso 
de degradación y/o desintegración, 
por parte de otros organismos 
como bacterias y hongos, los tejidos 
de las plantas se degradan en 
diminutas partículas de materia 
orgánica que constituyen parte del 
suelo así como todos los animales 
que viven el suelo, como lombrices, 
colémbolos, escarabajos, entre 
otros. La materia orgánica mejora 
la capacidad del suelo para retener 
agua y nutrimentos, haciéndolo 
más fértil y más capaz de contribuir 
al crecimiento de las plantas vivas. 

Las raíces de las plantas vivas 
ayudan a mantener la consistencia 
de la tierra y a conservarla en su 
lugar. Los suelos de los cuales se 
ha eliminado la vegetación son 
susceptibles a la erosión del viento 
y el agua. Las plantas toman agua 
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del suelo, y retienen mucha de 
ella en sus tejidos. Al hacerlo, las 
plantas reducen la tasa a la que el 
agua escapa de los ecosistemas 
terrestres, y aumenta la cantidad de 
agua disponible para satisfacer las 
necesidades de los habitantes de los 
ecosistemas. Al reducir la cantidad 
de agua que se escurre, las plantas 
también reducen las posibilidades 
de inundaciones destructivas. Por 
ende, las inundaciones pueden ser 
más frecuentes en áreas donde los 
bosques, praderas o humedales 
fueron destruidos por actividades 
de los seres humanos.
 
Las plantas son la fuente de la 
madera que se utiliza para construir 
casas para una gran parte de la 
población humana. Durante buena 
parte de la historia de la humanidad, 
la madera fue también el principal 
combustible para calentar los 
hogares y para cocinar, lo cual aún es 
aplicable para la población rural de 
Guatemala, en donde más del 70% 
de la población rural utiliza leña y 
carbón para este objetivo. La madera 
sigue siendo el combustible más 
importante en muchos lugares del 
mundo. El carbón, otro combustible 
importante, se compone de los 
restos de plantas antiguas que se 
transformaron como resultado de 
procesos geológicos. 

Las plantas también suministran 
muchos medicamentos de los que 
depende el cuidado de la salud 
en la actualidad. Medicamentos 
importantes que originalmente 
se encontraron y extrajeron de 
las plantas incluyen la aspirina; 
el medicamento para el corazón 
llamado digoxina; el Taxol® y la 
vinblastina que se utilizan en el 
tratamiento contra el cáncer; la 
quinina que combate el paludismo, 
así como los analgésicos codeína 

y morfina, entre muchos otros 
medicamentos. 
Además de extraer sustancias útiles 
de las plantas silvestres, los seres 
humanos han domesticado una 
multitud de especies vegetales 
útiles. A través de generaciones de 
cruza selectiva, los seres humanos 
han modificado las semillas, los 
tallos, las raíces, las flores y los frutos 
de especies seleccionadas para 
obtener alimento y fibra. Es difícil 
imaginar la vida sin maíz, arroz, 
papas, manzanas, tomates, aceite 
para cocinar, algodón y la infinidad 
de alimentos básicos que las plantas 
domésticas suministran.

Dos grupos principales de plantas 
terrestres surgieron a partir de 
las antiguas algas (FIGURA 1). Los 
miembros de un grupo, las plantas 
no vasculares (también llamadas 
briofitas), necesitan un medio 
húmedo para reproducirse, por lo 
que constituye un puente entre la 
vida acuática y la terrestre. Las plantas 
no vasculares conservan algunas 
características de las algas que les 
dieron origen. Carecen de raíces, 
hojas y tallos verdaderos. Poseen 
estructuras de anclaje semejantes 
a raíces, llamadas rizoides, que 
introducen agua y nutrientes en 
el cuerpo de la planta, pero las 
plantas no vasculares carecen de 
estructuras bien desarrolladas para 
conducir agua y nutrientes. Por esa 
razón, dependen de una difusión 
lenta o de tejidos conductores poco 
desarrollados para distribuir agua y 
otros nutrientes. En consecuencia, 
el tamaño de su cuerpo es limitado. 
El tamaño también está limitado 
por la ausencia de algún agente 
endurecedor. Sin este material, 
no pueden crecer mucho hacia 
arriba. La mayoría de las plantas no 
vasculares no alcanzan más de 2.5 
centímetros de altura.

Mientras haya vida, hay esperanza
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Las plantas no vasculares requieren 
humedad para reproducirse, 
pero evolucionaron algunas 
características que facilitan la 
reproducción en ambientes 
terrestres (FIGURA 2). Por ejemplo, 
las estructuras reproductoras de 
las plantas no vasculares están 
encerradas, lo que evita que los 
gametos se sequen. Existen dos tipos 
de estructuras reproductoras: los 
arquegonios, donde se desarrollan 
los óvulos, y los anteridios, donde 
se forman los espermatozoides. 
En algunas especies de plantas 
no vasculares, tanto arquegonios 
como anteridios se ubican en la 
misma planta; en otras especies, 
cada planta individual es masculina 
o femenina. En todas las plantas no 
vasculares, el espermatozoide debe 
nadar hacia el óvulo, que emite 
una sustancia química atrayente, a 
través de una película de agua. Es 
por ello que las plantas no vasculares 
que habitan en zonas más secas, su 
reproducción debe coincidir con la 
temporada de lluvias.
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FIGURA 1: Árbol evolutivo de algunos de los principales grupos de plantas.

FIGURA 2: Ciclo de vida de un musgo. La fotografía muestra plantas de musgo; las pequeñas plantas verdes frondosas 
son gametofitos haploides; los tallos de color marrón rojizo son esporofitos diploides.
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El otro grupo, el de las plantas vasculares (también llamadas 
traqueofitas), ha conseguido colonizar ambientes más secos. Existen 
varios grupos, entre los que se puede mencionar, los representantes 
modernos de los licopodios, los cuales apenas alcanzan unos cuantos 
centímetros de altura. Sus hojas son pequeñas y con apariencia de 
escamas, semejantes a las estructuras con forma de hojas de los 
musgos. Los licopodios del género Lycopodium, comúnmente 
conocidos como pinillos, forman una hermosa cubierta del suelo 
en algunos bosques templados de coníferas y plantas caducifolias. 
Las colas de caballo modernas pertenecen a un solo género, 
Equisetum, que comprende solamente 15 especies, en su mayoría 
de menos de un metro de altura. El nombre común de cola de 
caballo se debe a las frondosas ramas de ciertas especies; las hojas 
se reducen a pequeñísimas escamas sobre las ramas. También se 
les conoce como “juncos para res(a) Licopodio (b) Cola de caballo 
tregar”, porque todas las especies de Equisetum depositan grandes 
cantidades de sílicio (vidrio) en su capa celular externa, lo que les 
confiere una textura abrasiva. Los primeros colonizadores europeos 
de América del Norte las usaban para lavar cazuelas y pisos.

Otro grupo importante dentro de las plantas vasculares son 
lLos helechos, con 12,000 especies, los cuales se distinguen 
por no presentar semillas, sino esporas para su reproducción, 
es por ello que al igual que las plantas no vasculares, la 
reproducción requiere de humedad (FIGURA 3).

FIGURA 3:
Ciclo de vida de helecho. La fotografía muestra grupos de esporangios en el envés de una hoja de helecho.



P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N

48

Las plantas con semilla se distinguen de las plantas no vasculares 
y de las plantas vasculares sin semilla porque producen polen y 
semillas. Los granos de polen son diminutos gametofitos masculinos 
que portan células productoras de espermatozoides. Los granos 
de polen se dispersan por el viento o por animales polinizadores, 
como las abejas. De esta forma, los espermatozoides viajan a través 
del aire para fecundar óvulos. Este transporte aéreo significa que 
la distribución de las plantas con semilla no está limitada por la 
necesidad de agua como medio para que los espermatozoides 
naden hasta el óvulo. En plantas con semillas, los gametofitos 
(que producen las células sexuales) son de tamaño diminuto. 
El gametofito femenino es un pequeño grupo de células 
haploides que da origen al óvulo. El gametofito masculino 
es el grano de polen. Las plantas con semillas se agrupan en 
dos tipos generales: gimnospermas, que carecen de flores, y 
angiospermas, las plantas que producen flores.

Aunque los otros grupos de gimnospermas han reducido 
drásticamente su predominio de otros tiempos, las coníferas 
aún dominan vastas zonas del planeta. Las coníferas, cuyas 500 
especies incluyen pinos, abetos, píceas, cicutas y cipreses, son más 
abundantes en las frías latitudes septentrionales y a grandes alturas, 
donde las condiciones son secas. En estas regiones no sólo la lluvia 
es escasa, además el agua del suelo permanece congelada y no 
está disponible durante los prolongados inviernos. Las coníferas se 
adaptaron a estas condiciones de frío y sequedad en tres formas. En 
primer lugar, las coníferas conservan sus hojas verdes durante todo 
el año, lo que les permite continuar fotosintetizando y creciendo 
lentamente en épocas cuando la mayoría de las demás plantas 
se aletargan. Por esta razón, suele describirse a las coníferas como 
plantas perennifolias. En segundo lugar, las hojas de las coníferas 
son en realidad agujas delgadas cubiertas con una gruesa superficie 
impermeable que reduce al mínimo la evaporación. Por último, las 
coníferas producen un “anticongelante” en su savia que les permite 
continuar transportando nutrimentos a temperaturas por debajo 
del punto de congelación. Esta sustancia les confiere su fragante 
aroma “a pino”. La reproducción es similar en todas las coníferas, así 
que revisaremos el ciclo reproductivo del pino (FIGURA 4). 
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En el ciclo de vida de las angiospermas (FIGURA 5), las flores 
se desarrollan en la planta esporofito dominante. En la flor, los 
gametofitos femeninos se desarrollan a partir de óvulos dentro de 
una estructura llamada ovario; los gametofitos masculinos (polen) 
se forman dentro de una estructura llamada antera.

FIGURA 4: Ciclo de vida del pino.
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El ovario, que envuelve las semillas de una angiosperma, madura 
hasta transformarse en un fruto, ésta es la segunda adaptación 
que contribuyó al éxito de estas plantas. Así como las flores atraen 
a los animales para que transporten polen, también muchos frutos 
los seducen para que dispersen las semillas. Si un animal come un 
fruto, muchas de las semillas que éste contiene recorren el sistema 
digestivo del animal sin sufrir daño, para después caer, con suerte, 
en un lugar idóneo para su germinación. Sin embargo, no todos los 
frutos dependen de su carácter comestible para dispersarse. Como 
bien lo saben los propietarios de perros, por ejemplo, algunos frutos, 
llamados abrojos (cinoglosa), se dispersan al colgarse de la piel 
peluda del animal. Otros frutos, como los de los arces, desarrollan 
alas que transportan la semilla por el aire. La variedad de 
mecanismos de dispersión que desarrollaron los diversos frutos 
ayuda a las angiospermas a invadir prácticamente todos los 
hábitats terrestres posibles.>>16

FIGURA 5: Ciclo de vida de una planta con flor.

16  Audesirk, Teresa; Auderski,Gerald; Byers E., Bruce. Biología la vida en la tierra con fisiología. Traducido por Javier Dávila, 
Martha Hernández, Víctor Campos. (México, 2013, Pearson Educación) 386-400.
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17   Página web CONAP, https://conap.gob.gt/
18   Página web CONAP, https://conap.gob.gt/

No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, 
sino la que responde mejor al cambio. 

- Charles Darwin –

Es por eso, que, de acuerdo con Charles Darwin, todas 
las especies deben respetarse, protegerse, conocerse y 
contemplarse. Así como todo tiene un propósito en la tierra y 
cumple con un ciclo de vida, se debe aprender de cada uno de 
ellos y abrazar el cambio como algo bueno.

Hacer, es la mejor manera de decir.
- José Martí –

En Guatemala contamos con muchas instituciones, empresas, 
movimientos e incluso emprendedores dedicados a salvar, 
proteger y promover el cuidado del medio ambiente. La 
institución más importante y que rige muchas leyes y formas 
de protección de nuestras áreas verdes, flora, fauna y demás, 
es el CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas); que tiene 
como misión <<propiciar e impulsar la conservación, de Áreas 
Protegidas y la Diversidad Biológica, planificando, coordinando 
e implementando las políticas y modelos de conservación 
necesarios, trabajando conjuntamente con otros actores, 
contribuyendo al crecimiento desarrollo sostenible del País>>,17 
asimismo tienen como visión <<que en el año 2032 el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas sea la institución reconocida 
por su trabajo efectivo en asegurar la conservación y el uso 
sostenible de las áreas protegidas y la diversidad biológica, 
contribuyendo con el desarrollo del patrimonio natural y 
calidad de vida de la nación>>.18 El CONAP está regido por 
la ley de áreas protegidas y un reglamento detallado para la 
conservación de áreas protegidas que consta con un decreto 
y un acuerdo gubernativo que es supervisado y dictado por el 
Congreso de la República de Guatemala.
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Dentro de esta ley se redactan 4 principios fundamentales que 
rigen la aplicación de la misma, los cuales son: 

<< ARTÍCULO 1. *Interés Nacional. La diversidad biológica, es 
parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y 
por lo tanto, se declara de interés nacional su conservación 
por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y 
administradas. *Reformado por el artículo 1 del Decreto Número 
110-96 del Congreso de la República.

ARTÍCULO 2. *Creación del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas. Se crea el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP) integrado por todas las áreas protegidas y entidades que la 
administran cuya organización y características establece esta ley, 
a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, 
rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales 
del país, y la diversidad biológica. *Reformado por el artículo 2 del 
Decreto Número 110-96 del Congreso de la República.

ARTÍCULO 3. Educación Ambiental. Se considera factor fundamental 
para el logro de los objetivos de esta ley, la participación activa de 
todos los habitantes del país en esta empresa nacional, para lo cual 
es indispensable el desarrollo de programas educativos, formales 
e informales, que tiendan al reconocimiento, conservación y uso 
apropiado del patrimonio natural de Guatemala.

ARTÍCULO 4. Coordinación. Para lograr los objetivos de esta ley 
se mantendrá la más estrecha vinculación y coordinación con las 
disposiciones de las entidades establecidas por otras leyes que 
persiguen objetivos similares en beneficio de la conservación y 
protección de los recursos naturales y culturales del país.>>19

Como se menciona en el artículo 2, previamente citado, el SIGAP 
está conformado por varias entidades dedicadas primordialmente 
a proteger los recursos naturales del país y la diversidad biológica. 
Dentro de ellas está   CECON, <<el Centro de Estudios Conservacionistas 
fundado en el año 1981 es un centro de investigación en materia 
de diversidad biológica, adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Está 
integrado por cuatro unidades científico-técnicas: el Jardín 
Botánico, Biotopos, El Centro de Datos para la Conservación (CDC) 

19  CONAP. 2016. Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento, Decreto No. 4-89 y sus Reformas, Decretos No. 18-89, 110-96 y 
111-97 del Congreso de la República de Guatemala. (144 p. Doc. Técnico no. 18-2016.) 7-8.
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y el Departamento de Estudios y Proyecto (DEYP), y la Dirección 
que integra a las unidades técnicas y de apoyo administrativo. El 
Centro tiene bajo su responsabilidad la administración y manejo del 
Sistema Universitario de Áreas Protegidas (SUAP), que representa el 
3.5 % del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. A través de sus 
unidades técnicas desarrolla programas de educación ambiental 
y extensión, investigación sobre la diversidad biológica nacional y 
mantiene importantes colecciones (algunas de referencia nacional), 
entre estas: flora y de fauna sobre Hymenoptera (importantes 
polinizadores) y la base de datos nacional sobre elementos de 
conservación (ecosistemas y especies), su distribución, estado 
y amenazas.>>20 Las 7 áreas protegidas del CECON son: Biotopo 
Universitario para la Conservación del Quetzal “Mario Dary Rivera” 
(BUCQ) donde se protege y vela por la vida de nuestra ave nacional 
el Quetzal y nuestra flor nacional la Monja Blanca, Reserva Natural 
de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM), Biotopo Protegido Chocón 
Machacas (BUCM), Biotopo Protegido Cerro Cahuí (BPCC), Biotopo 
San Miguel La Palotada-El Zotz (BPSMPZ), Biotopo Naachtún-Dos 
Lagunas (BPNDL) y Biotopo Laguna del Tigre- Río Escondido (BLT).

La educación es el arma más poderosa que puedes tener 
para cambiar el mundo.

- Nelson Mandela -

<< Con más educación ambiental cada uno de nosotros como 
ciudadanos tendremos comunidades más sostenibles. La política 
de educación debe promover espacios donde generar reflexiones y 
acciones concretas, con ética y responsabilidad, para la conservación, 
restauración y mejoramiento del ambiente.>>21

Como se mencionaba anteriormente, el CECON ha creado 
proyectos de educación ambiental; en un simposio realizado en 
2018, llamado “Educación ambiental como medio para desarrollar 
habilidades ciudadanas para la protección de la diversidad 
biológica”, <<se promovió un espacio de discusión, intercambio de 
estrategias y difusión de programas exitosos de instituciones que 

20 Sistema Universitario de Áreas Protegidas, (Guatemala, 2014) 1.
21  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de Guatemala, Educación Ambiental. 
https: //www.marn.gob.gt/s/difopas
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desarrollan educación ambiental en Guatemala; además, evidenció 
la importancia y necesidad de implementar programas educativos 
que apoyen la gestión de la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica. Se reconoció también la gran importancia 
de la participación estudiantil, esperando que haya servido para 
que conocieran herramientas útiles, que les permitan a futuro la 
implementación de programas educativos novedosos y de impacto. 
Se creó un listado de contactos, instituciones y participantes, que a 
futuro puedan desarrollar proyectos conjuntos en la temática.>>22

Uno de los temas titulado “Educación ambiental en el Jardín 
Botánico CECON—USAC”, fue liderada por Ana María Ortíz Martínez 
que dio como resultado final la siguiente discusión: << El Jardín 
Botánico CECON-USAC cumple con la tarea de educar a todo 
aquel que lo visita, pero de manera especial a los 13,000 visitantes 
anuales de los distintos niveles educativos. La labor de educación 
no formal se viene realizando desde finales de la década de los 
80. En apoyo al Ministerio de Educación en el área de las ciencias 
naturales, se realizan durante el ciclo escolar recorridos guiados 
dirigidos a docentes y estudiantes en temas seleccionados dentro 
del Currículo Nacional Base -CNB-. El nivel primario representa el 
principal segmento de visitantes, y los recorridos son apoyados 
por un equipo de voluntarios conformado desde 2009. Se reciben 
también visitas del sector estudiantil universitario de pregrado, al 
que se le instruye sobre botánica y ciencias afines, utilizando como 
medio didáctico las más de 500 especies de la colección y haciendo 
hincapié en la importancia de la educación ambiental para el 
profesional guatemalteco. Desde el 2011, el Jardín Botánico facilita 
herramientas para la profesionalización de educadores ambientales, 
a través de la coordinación de talleres de acreditación que imparte 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Renovables -MARN-. >>23

Dentro de este simposio hubo 11 temas por tratar sobre 
educación ambiental, orientación escolar para educación 
informal, creación de documentos relevantes de flora y fauna 
en Guatemala, importancia de factores dentro de los diferentes 
ecosistemas que posee el país y más. En estos tiempos es muy 
importante poder transmitir conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente, no solamente para preservar especies de flora 
y fauna sino para poder tener una mejor calidad de vida como 
seres humanos que habitan este planeta, ya que es el único 
que existe y el que provee suministros para sobrevivir. 

22 Emmanuel Agreda, Carolina Rosales, Ciencia & Conservación, CECON-USAC, Volumen 7(1), (2018): 48.
23  Agreda, Rosales, Ciencia & Conservación: 51.

Mientras haya vida, hay esperanza
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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ofrece el Diplomado 
Trinacional y capacitaciones a todos aquellos que gusten impartir 
educación formal e informal para promover la educación ambiental.

Recuerda mirar arriba, a las estrellas, y no abajo a tus pies. 
Intenta encontrar sentido a lo que ves,

y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. 
Sé curioso.

- Stephen Hawking –
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24 Ana Isabel Sordo, 20 diseñadores gráficos latinoamericanos famosos que cautivan al mundo, HubSpot, 
https://blog.hubspot.es/

DISEÑANDO PARA LA POSTERIDAD,
SIEMPRE SE EVOLUCIONA

Desde lo más pequeño que se pueda encontrar con diseño como 
una tarjeta de presentación, un lapicero promocional, un sticker 
de auto, pasando por portadas de CD, smartphones, revistas, 
carteles, detrás de campañas publicitarias, marcas, con o sin 
presencia digital, sin importar lo que se venda; los diseñadores 
gráficos juegan un papel importante.

Como diseñadores gráficos se cuenta con una variedad de 
especialidades por las cuales optar para desarrollar las fortalezas que 
se poseen, a pesar de tener una base como los son los fundamentos 
del diseño, cada especialidad tiene un propósito y preferencia 
que los diferencia. Todas las especialidades se apoyan entre sí y el 
resultado de las aplicaciones en cada especialidad es una maravilla.
<<El departamento de estadísticas laborales de Estados Unidos 
señala que los diseñadores gráficos son quienes crean conceptos 
visuales, utilizando un software digital o a mano, para comunicar 
ideas que inspiran, informan y cautivan consumidores. Son los 
encargados de toda la producción y diseño para su aplicación en 
publicidad, brochures, revistas y reportes. De acuerdo con Jennifer 
Carole, vicepresidenta de Marketing de la compañía de software 
Bromium, un buen trabajo de un diseñador gráfico consiste en 
contar una historia que apoye el mensaje de la marca y cree una 
emoción positiva en el usuario.>>24

Haz lo que mejor sabes hacer, pero sé capaz de cambiar con el tiempo
- Paula Scher -

Una de las especialidades o ramas, es el diseño editorial, <<se 
encarga de maquetar y componer todo tipo de formatos para 
publicar. Por ejemplo: libros, revistas o periódicos. El diseño de la 
publicación debe ser atractivo, que llame la atención del usuario, y, 
además, funcional. La labor del diseñador pasa por captar la esencia 
del contenido y plasmarlo en su formato. A la hora de planear el 
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diseño de una publicación entran en juego los siguientes elementos:
 
Elegir el formato: no es lo mismo maquetar una novela, 
que un libro ilustrado, o una revista. En primer lugar, debe-
mos analizar qué formato trabajaremos y qué estructura se 
adapta mejor a la publicación.
Tipografía: si conoces la evolución de las tipografías en 
el mundo editorial, sabrás qué tipo de letra utilizar y qué 
tamaño necesitas, interlineado, etc.
Tratamiento de imágenes: la dirección de arte para el trata-
miento de fotografías, ilustraciones, etc, es importantísima, 
dado que un buen profesional debe saber transmitir el con-
tenido a través de las imágenes.
Marcos de página, sangrías, bordes, etc.: para que una 
publicación sea profesional, debemos saber qué tamaño de 
borde necesitamos, qué sangría aplicaremos, etc.
Retícula editorial: se trata de unas líneas que son el “boce-
to” de nuestra publicación. Sobre ellas, compondremos 
nuestra composición.
Herramientas actuales para el proyecto editorial: hoy en 
día se apuesta por herramientas digitales: inDesign, co- 
nocer usabilidad web, DPS, etc.

Conocer y manejar todos los elementos de un proyecto e- 
ditorial garantizará una publicación de éxito, que destacará 
sobre las demás.>>25

Dentro de los materiales que requieren un diseño editorial elaborado 
y conceptualizado se pueden mencionar libros (<<novelas, cuentos, 
poesía, arte, informativos o de divulgación, científicos, de referencia 
o consulta, escolares, infantiles>>26), catálogos (<<de producto, de 
servicio>>27), revistas (<<informativas, especializadas, de ocio, de 
divulgación, científicas>>28), brochures (<<folletería que sea propia 
de una compañía y que la represente, abarca desde trípticos 
publicitarios de un nuevo producto o servicio que su compañía 
ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan 
de manera interna o externa. Es decir, abarca casi todo el material 

25  ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, ¿Qué es el diseño editorial y cuáles son sus salidas profesionales? 
https://www.esdesignbarcelona.com/
26  Miguel Osiris García Cervantes, Gaudencio Gómez Amezcua, Ricardo Loera García, María Concepción López Arias, Kevin 
David Ochoa Robledo, René Ornelas Dávila, Brian Emanuel Ramírez Valdez, Julissa Rangel Torres y José Guadalupe Soto 
Pilar, Manual de Diseño Editorial Profesional, (Aguascalientes, 2014). 12-13.
27 García, Gómez, Amezcua, Loera, López, Ochoa, Ornelas, Ramírez, Rangel y Soto, Manual de Diseño Editorial Profesional: 14.
28 García, Gómez, Amezcua, Loera, López, Ochoa, Ornelas, Ramírez, Rangel y Soto, Manual de Diseño Editorial Profesional: 15.
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29 García, Gómez, Amezcua, Loera, López, Ochoa, Ornelas, Ramírez, Rangel y Soto, Manual de Diseño Editorial Profesional: 16.
30 García, Gómez, Amezcua, Loera, López, Ochoa, Ornelas, Ramírez, Rangel y Soto, Manual de Diseño Editorial Profesional: 17.
31 ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, ¿Qué es el diseño editorial y cuáles son sus salidas 
profesionales? https://www.esdesignbarcelona.com/
32 Juan Gasca y Rafael Zaragozá, DESIGNPEDIA 80 herramientas para construir tus ideas, (Thinkers Co., Madrid, España, 
2014), 12.
33  Gasca y Zaragozá, DESIGNPEDIA, 12.

impreso propio de una empresa y cada uno de los diferentes tipos de 
Brochure debe ser diseñado de manera diferente.>>29) y periódicos 
(<<de información general, especializados>>30).
<<Como ya hemos visto, la salida profesional más evidente de 
los diseñadores editoriales pasa por trabajar para editoriales, o 
departamentos que se dediquen a la producción de maquetación 
de revistas o periódicos. Sin embargo, dada la formación requerida 
para ello, también son profesionales perfectos para:
- Creatividad en agencias de publicidad. Saber estructurar 
contenidos de forma correcta para publicaciones nos 
permite tener una visión global para otros campos, como la 
publicidad, donde es muy importante qué queremos contar, 
y cómo distribuir la información.
- Estudios de diseño gráfico: Donde se requiera este tipo de 
conocimientos, aplicables a crear flyers para marcas, revistas 
digitales para clientes, folletos y trípticos, etc.>>31

Si no hay dudas, no hay progreso.
- Charles Darwin -

<<La incertidumbre actual nos obliga a disponer de nuevas 
herramientas y armas para pelear en un mercado excesivamente 
competitivo, cambiante y global. Es más necesario que nunca 
detectar nuevas posibilidades, conexiones y relaciones sutiles e 
inexploradas (antes superficiales y evidentes) con objeto de ir más 
allá de los problemas y de los contextos hasta lograr un nuevo 
imaginario que se traduzca en soluciones, productos, servicios, 
proyectos o líneas de negocio.>>32

Todo lo que puede ser imaginado es real.
- Pablo Picasso -

<<Si entendemos la creatividad como una capacidad innata en 
todas las personas que se puede entrenar (como la memoria 
o los músculos), esta se define a sí misma como la capacidad 
de generar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen soluciones originales 
(entendido original como inédito).>>33
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34  Sordo, 20 diseñadores gráficos latinoamericanos.

Para entrenar y alimentar la creatividad es necesario llenarse de 
información, consultar y ser curiosos, no solamente de lo que es 
arte o técnicas de diseño, y otros, sino también de leer cosas fuera 
de los gustos personales, enriquecer la cultura visual con películas, 
documetales, series, películas nuevas y antiguas, cosas antes no 
vistas, preguntar y llenarse de recomendaciones para ampliar ese 
cajón de ideas y así poder hacer crecer y explorar la creatividad.

Proponer ideas descabelladas, soluciones imposibles, proponer 
retos nuevos para innovar, hará la búsqueda de la solución a 
un problema algo más relajado, más dinámico; lo importante 
es explorar y nutrir cada punto del problema para encontrar la 
manera más sencilla de comunicar su respuesta, esa solución que 
creativamente podrá llegar a más de 100 personas.

Leo mucho, después pienso y hago un gran número de bocetos.
Nunca voy al ordenador si no tengo ideas antes.

- Noma Bar –

Tal y como se enseña desde el principio de la carrera de Diseño 
Gráfico, es bueno tener siempre un proceso de investigación y 
bocetaje a mano previo a generar y perfeccionar ideas y conceptos 
en digital. Vale la pena continuar el proceso creativo del ilustrador 
y diseñador Noma Bar, <<famoso por sus diseños minimalistas 
e ilustrador de publicaciones de fama internacional como The 
Guardian o Esquire. Recopila tus ideas a la vieja usanza, y después 
proyéctalas mejoradas de forma digital.>>34

Como diseñadores se debe estar siempre alimentando la creatividad 
y actualizando las herramientas y procesos que se utilizan para 
generar nuevos proyectos, resolver problemas, proponer soluciones 
e incluso emprender proyectos personales. Continuar nutriendo 
todo el conocimiento que se obtiene en universidades, escuelas, 
diplomados y demás recursos académicos, así como no académicos 
es importante para mejorar, ampliar y adquirir habilidades y poder 
convertirse en diseñadores multidisciplinarios, ya que hoy en día 
es muy importante estar a la vanguardia. Se puede aprender de 
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muchas formas y la mejor es teniendo curiosidad, conocer nuevas 
técnicas, nuevas culturas, involucrarse en distintas áreas sociales, 
pero más que nada… es importante salir de la zona de confort.
Poder explorar cosas nuevas es lo que permitirá nutrir la creatividad, 
poder proponer distintas soluciones de una manera eficaz, creativa, 
funcional, innovar en cualquier aspecto, agilizar procesos, crear 
tendencias, aplicar conceptos, atraer públicos, generar interés, 
curiosidad, vender, impactar y lo más importante… influenciar.

Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras.
- Frida Kahlo -

Así como dijo Frida, y que se aplica a todo, es bueno conocer 
las fortalezas, gustos, estilos de cada individuo para partir de 
un origen, de lo básico, de lo esencial para saber por dónde 
empezar a explorar y crecer.
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¿Existe algún obstáculo que se oculta
detrás del problema?

Situaciones externas, impedimentos ajenos que no permitan 
realizar la investigación y recolección de datos de especies.

¿Qué respuesta de solución 
se propone ante el problema?

Se propone realizar una guía visual editorial, ya sea en versión 
digital PDF interactiva o impresa, o ambas opciones para 
tenerla disponible en diversos medios.

¿Qué se dirá y cómo?

Se plasmará de manera ilustrativa la información de la 
investigación sobre cada especie siendo específicos en 
los datos, características especiales, ubicación, formas de 
uso, formas de crecimiento, y otros; se utilizarán conceptos 
científicos, descripciones específicas y concretas. Se tratará 
de utilizar un lenguaje técnico y también un lenguaje 
comprensible, agregando un glosario como apoyo a 
aquellos que no conocen del tema pero está interesados 
en conocer sobre el tema en general.

¿Cómo se transmitirán los mensajes?

Se trabajará la guía ilustrativa que tendrá apoyo interno de 
fotografías, iconografía, textos informativos/explicativos, glosario, y  
guía de uso para su comprensión.

BRIEFING DE DISEÑO

Briefing de diseño
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¿Qué acción se quiere que la audiencia realice
después de recibir los mensajes?

Se pretende causar impacto en cuanto a que se valore la 
importancia de cada especie y sus funciones dentro del ambiente, 
ya sea respetando la naturaleza, tomando acciones como siembra 
de nuevos ejemplares en sus comunidades, protección de especies, 
educación ambiental y concientizar sobre la importancia de su 
protección en áreas reservadas para su protección.

¿Qué señales indicarán que se ha resuelto 
el problema del cliente?

La solicitud del material, divulgación de la información, continua 
y nuevas investigaciones ampliando la cantidad de especies, 
utilización de guía como referente para otros proyectos.

¿Qué aspectos son requerimientos del proyecto?

Utilización de nombres científicos de especies así como orden 
y familia a la que pertenecen, fotografías o ilustraciones 
realísticas, formato para impresión que se pueda manipular 
en áreas de trabajo o en el mismo campo, orden alfabético, 
división por reino, información específica del área protegida 
en cuestión, colores vivos para jerarquizar.
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REFERENTES
VISUALES

Casos
Análogos

CARACTERÍSTICAS

Contiene páginas de información general y una guía de uso. En las páginas 
de especies se encuentra el nombre resaltado por un recuadro de color, la 
imagen de la especie en un tamaño adecuado para observar detalles y en 
un texto informativo se tienen los datos específicos.
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CARACTERÍSTICAS

Contiene páginas de información general y una guía de uso. En las 
páginas de especies se encuentra el nombre en forma de titular, 
la imagen de la especie en un tamaño adecuado para observar 
detalles y en un texto informativo se tienen los datos específicos. 
Se cuenta con iconografía para datos específicos de cada especie.
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CARACTERÍSTICAS

Contiene páginas de información general y una guía de uso. En las 
páginas de especies se encuentra el nombre en forma de titular, la 
imagen de la especie en un tamaño adecuado para observar detalles 
y adicional se cuentan con más fotografías de detalles e iconografía 
utilizada para datos específicos.
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67CARACTERÍSTICAS

Contiene una guía de uso. En las páginas de especies se encuentra el nombre 
en forma de titular, la imagen de la especie en un tamaño adecuado para 
observar detalles y en un texto informativo se tienen los datos importantes. 
Se cuenta con iconografía para datos específicos de cada especie.
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CARACTERÍSTICAS

Contiene una guía de uso. Se encuentra dividido por especies marinas y 
en orden alfabético. En las páginas de especies se encuentra el nombre en 
forma de titular y resaltado con recuadros de color, la imagen de la especie 
en un tamaño adecuado para observar detalles y en un texto informativo se 
tienen los datos específicos. Se cuenta con iconografía para datos especiales.

Estrategia de pieza de diseño
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CUADRO COMPARATIVO

G
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T
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VENTAJAS

- Pieza de uso diario.

- Por ser impresa no necesita internet o electricidad para consultarse.

- Se pueden hacer anotaciones en el mismo material.

- Para el grupo objetivo es un ejemplar de colección ya que contiene infor-

mación de investigación fidedigna y única.

- Referente de consulta para futuros proyectos.

- Se puede llevar a cualquier lugar.

- Fácil interpretación por los elementos que se utilizarán y con los que cuenta 

una guía para su uso.

DESVENTAJAS

- Por ser material impreso puede arruinarse con el agua o el uso.

- La difusión de la información no será mayor a los ejemplares impresos a no ser 

que se digitalice y se comparta por medio del internet.

- El costo de reproducción aumenta al disminuir la cantidad de ejemplares.

- Se utilizará únicamente para proyectos afines al tema sobre especies de flora 

en Guatemala, biología o similar.

- Los lugares para adquirirlos son pocos.
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CONCEPTO
CREATIVO

Se utilizaron tres técnicas para obtener el concepto creativo:

-   RELACIONES FORZADAS: implica tener palabras relacionadas 
con el grupo objetivo, el tema encuestión, temas de interés del 
grupo objetivo, temas de tendencia, y otros, para luego interactuar 
entre ellas creando frases o conceptos que se adecúen a la pieza 
gráfica en cuestión y a obtener una solución creativa.

Se utilizaron las palabras base diseño y naturaleza, para crear un 
listado de cada una y luego se procedió a relacionar entre ambos 
grupos y para obtener conceptos variados. (Visualizar Anexo 1)

-   HALL OF FAME: consta de utilizar frases famosas o del tema 
en cuestión para escoger las que más sean creativas para el 
desarrollo del tema en general. 

En este caso, se utilizaron frases chapinas y se hizo uso de referencia 
el video titulado “Guate es calidá”. (Visualizar Anexo 2)

-   MAPA MENTAL: consta de colocar al centro una palabra o frase 
relacionada al tema y alrededor se colocan palabras clave que 
encierren o se traten en el msmo tema, que tengan relación entre 
todas pero partiendo de una base.

Se utilizaron como referencia palabras clave que repiten bastante 
dentro de la investigación como naturaleza, especies nuevas, 
investigación, conocimiento, cultura. (Visualizar Anexo 3)

PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN
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De cada técnica se compusieron 5 conceptos y de esos 5, se escogió 
1 final, uno por cada técnica utilizada:

1. RELACIONES FORZADAS

Diseño verde
Ciclo de vida cultural
Naturaleza minimalista
Explorando retículas
Pulmón mundial

NATURALEZA MINIMALISTA
Figura retórica utilizando una exagereación y teniendo un contraste 
y contradicción entre ambas, ya que se hablará de especies que en 
su tamaño son pequeñas pero que aportan un inmenso beneficio 
a la naturaleza como es el proceso de aporte de nutrientes a otras 
especies de flora y fauna, y a las poblaciones cercanas como lo son 
en la alimentación y economía.

2. HALL OF FAME

Mi Guate me llega
Chulo ser chapín muchá
Chilero haciendo las cosas calidá
Directo al grano
Chambeadores por naturaleza

DIRECTO AL GRANO
Frase que se utiliza para cortar una historia en una plática y llegar a la 
parte interesante y emocionante que causa curiosidad, siendo esta 
última lo que caracteriza a los chapines.

3. MAPA MENTAL

Descubriendo ecosistemas
Viaje con los ancestros
Protección de la raíz
Explorando lo desconocido
Actualizando bosques

EXPLORANDO LO DESCONOCIDO      
Se refiere al descubrimiento de las nuevas especies que 
conformarán la guía así como la cultura que envuelve el ambiente 
de cada área protegida.
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CONCEPTO ESCOGIDO
DIRECTO AL GRANO

Frase que se utiliza popularmente para cortar una historia en una 
plática y llegar a la parte interesante y emocionante que causa 
curiosidad, siendo esta última lo que caracteriza a los chapines.

Se pretende utilizar el concepto para crear una diagramación simple, 
relajada de lectura en cuanto al uso de una retícula modular donde 
se colocará el texto neceseraio y las imágenes pertinentes de cada 
especie para “ir al grano” de los datos que se quiere dar a conocer, 
imágenes sobre fondo blanco para mejorar visualización y que sea 
directa, títulos específicos y centrados en cada tema, textos cortos de 
fácil comprensión, colores planos y referentes a cada especie y tema 
por desarrollar, fotografías de detalle, iconografía acorde al tema e 
inmediata de reconocer.

Según el manual de normas gráficas de la institución se colocarán 
logos, se utilizaran tipografías a criterio del diseñador. Respecto de  
colores, se integrarán los colores principales como el verde hoja 
(Pantone 368 C) y verde tallo (Pantone 349 C), asimismo se evaluará 
utilizar los colores complementarios para resaltar datos.

INSIGHT
En este caso no será necesario.

Debido a que el material es propio de investigación, solamente se 
tendrá en cuenta y se analizará la cultura visual del grupo objetivo 
para crear un material acorde y cumpliendo las normas que una 
guía ilustrativa debe llenar.
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PREMISAS DE DISEÑO

GRUPO
1

GRUPO
2

GRUPO
3

Rubik
Montserrat

Josefin Slab

Somatic
Ubuntu

Roboto Mono

Advent Pro

Montser rat

ELEMENTOS DE APOYO
Recuadros
Patrones

ELEMENTOS DE APOYO
Franjas
Viñetas

Pestañas

ELEMENTOS DE APOYO
Franjas

Figura-Fondo
Viñetas

Pathway Gothi One
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PALETA DE COLORES 1                       PALETA DE COLORES 2

FORMATO 1
El formato por página es tamaño medio oficio (8.5 x 7 inch.)

FORMATO 2
El formato por página es tamaño media carta (8.5 x 5.5 inch.)

TIPO DE GRÁFICOS 1
Fotografías
Iconografía

TIPO DE GRÁFICOS 2
Ilustraciones
Iconografía

RETÍCULA 1
Modular

     CMYK          RGB          HEXADECIMAL

55       5         100     0

130     186     65

82ba41

57       73      73      81

37       10       1

250a01

82       3         100     0

0         171       75

00ab4b

50       72      74      66

65       38      29

41261d

0        99       98       0

237    33       38

ed2126

37       78       97     50

100     47       15

642f0f

0         75       100     0

242     101      34

f26522

44       53       63     19

131       105     88

836958

5         13      98      0

245    211     23

f5d317

29       24       32      0

185      181       169

b9b5a9

99     83     40     34

21      50     85

153255

57      49      48     16

110     110      110

6e6e6e

0       0         0        50

147    149     152

939598

87      66      50      42

35      61       76

233d4c
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RETÍCULA 2
Columnar
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Visualización nivel 1

Autoevaluación

Visualización nivel 2

Validación con expertos en el tema

y expertos en diseño

Visualización nivel 3

Validación con grupo objetivo

Propuesta final

Fundamentación propuesta final

Puesta en práctica





NIVEL 1 DE VISUALIZACIÓN

BOCETAJE

En este nivel se realiza un bocetaje manual exhaustivo tomando 
en cuenta toda la información y antecedentes previamente 
recolectados utilizando técnicas aprendidas en la formación 
teórica y práctica como diseñador gráfico.

Se realizará una cantidad prudente de bocetos (al menos 10 
o dependiendo del tipo de proyecto) para seleccionar las dos 
opciones más relevantes para luego escoger solamente una 
y tomarla como base para el nivel 2 .

Se deben tomar en cuenta las partes relevantes según la pieza 
que se desarrollará en el royecto para darlas a conocer en este 
nivel y definirlas para no omitir ninguna.

Así mismo, se debe tomar en cuenta que se pueden escoger 
solamente elementos de las distitntas propuestas que se tengan, no 
necesariamente una sola propuesta; para poder tomar estas decisiones 
se deberá realizar una autoevaluación que definirá los elementos que 
sean más funcionales respecto de la investigación y antecedentes.

La autoevalución se fundamenta en los criterios de diseño gráfico 
aplicados por el estudiante que deben dar respuesta a la definición de 
códigos visuales que representan el concepto creativo.
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VISUALIZACIÓN
NIVEL 1

Propuesta 1

Visualización - nivel 1 
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Propuesta 2



P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N
P

R
O

Y
E

C
T

O
 D

E
 G

R
A

D
U

A
C

IÓ
N

84

Visualización - Nivel 1 
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Propuesta 3
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SÍNTESIS

De acuerdo con la autoevaluación, la opción que más 

cumple con premisas de diseño y concepto creativo es la 

“Propuesta 2”, ya que responde a la mayoría de los aspectos 

por tomar en cuenta en la elaboración del material que 

cumplen con lo deseado para el material en cuestión.

TOMA DE DECISIONES

Se ha tomado como base e inicio de diseño del material la propuesta 

2, sin embargo se ha evaluado combinar elementos de las otras dos 

propuestas para crear y complementar mejor el diseño al concepto 

creativo seleccionado, por lo que en cuanto a la portada se tomará 

la propuesta 2; en cuanto a portadillas se escogerá la propuesta 2, 

en cuanto a elementos de apoyo visual se tomarán para contenido 

general los de la propuesta 1 y respecto de contenido de especies se 

tomará la de propuesta 1.

Es importante resaltar que se utilizará solamente la tipografía 

Montserrat ya que cuenta con una amplia familia de estilos de 

tipografía y se combinarán los mismos en todo el documento.





NIVEL 2 DE VISUALIZACIÓN

BOCETAJE DIGITAL

En este nivel se trasladará el bocetaje manual a digital 
tomando en cuenta las premisas seleccionadas a partir de la 
autoevaluación del nivel anterior, desarrollando un 50% del 
material del proyecto, una versión preliminar con acabados 
cercanos a la presentación final.

Este nivel se evaluará con un grupo de expertos de diseño 
definido para el proyecto, dependiendo la índole del material 
por desarrollar (editorial, web, y otros.)

Se debe estar consciente que al momento de realizar la evaluación 
con el grupo de expertos pueden surgir cambios y se deberá 
retomar el nivel anterior para volver a autoevaluar y analizar las 
decisiones tomadas para generar los nuevos cambios.

Para realizar esta evaluación se podrán utilizar encuestas o diferentes 
instrumentos de validación para obtener resultados concretos.
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Visualización - nivel 2
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Visualización - Nivel 2
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SÍNTESIS 

Luego de aplicar los cambios y desarrollar más el material, se 
evaluó con expertos en diseño y expertos en el tema (biólogos), se 
realizaron instrumentos de validación para recolectar información 
para mejoras en cuanto a diseño y redacción de la información.

Se evaluaron aspectos como color,  t ipografía,  jerarquía 
en imágenes y textos,  aplicación de retículas,  ubicación 
de textos e imágenes,  iconografía y más.

La mayoría de respuestas fueron positivas y cumplieron tanto 
con premisas como con las correcciones y tomas de decisión 
anteriormente tomadas. Se tuvo un poco de desacuerdo con 
la ubicación de elementos de apoyo en cuanto a recuadros 
y marcos rojos debido al recorrido de lectura que se tiene 
en la sección inicial de dedicatoria, agradecimiento, y otros. 
Asimismo se cambió únicamente la tipografía de textos 
informativos para generar una lectura más relajada.

TOMA DE DECISIONES

En cuanto a la tipografía se decidirá en qué secciones utilizar cada 
estilo y que así sea más fácil de interpretar.

En cuanto a portada se util izará una imagen más acorde 
al tema de plantas y macrohongos.

En cuanto a portadillas se tomará el diseño de la propuesta 
3 ya que las anteriores no cumplen con el concepto y 
se divorcian del diseño del material. Se mejorará la de 
propuesta 3 para tener mejor resultado y retroalimentación 
para la nueva toma de decisiones y evaluación.

(Visualizar Anexo 4, 5, 6 y 7)





NIVEL 3 DE VISUALIZACIÓN

PROTOTIPO FINAL

En este nivel se realizará el material final en un 75% o al 100% de ser lo 
ideal para evaluar con el grupo objetivo tomando en cuenta las partes 
claves de ser muy extenso el material por realizar.

La finalidad de evaluar e ir evolucionando es la de verificar la 
aplicabilidad comunicativa del contenido como de las piezas de diseño 
para determinar el nivel de atracción visual y legibilidad. 

Por lo mismo, ha de elaborarse un instrumento de validación 
técnica que permita verificar el nivel de aceptación por parte 
del grupo objetivo y confirmar su efectividad.

Es importante dejar constancia de todo el proceso y la evolución 
de las propuestas para facilitar la toma de decisiones en todos los 
niveles de visualización así como para el reporte final.
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VISUALIZACIÓN
NIVEL 3

Visualización - nivel 3



Visualización - nivel 3

101



P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N

102

Visualización - nivel 3



Visualización - nivel 3
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Visualización - nivel 3



Visualización - nivel 3s
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Visualización - nivel 3



Visualización - nivel 3
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SÍNTESIS

Luego de aplicar los cambios y finalizar el material, se evaluó 
con nuestro grupo objetivo realizando de igual manera un  
instrumento de validación para recolectar información para 
mejoras en cuanto a diseño de la información.

Se evaluaron los mismos aspectos que anteriormente 
hicimos con los expertos; como color, tipografía, jerarquía 
en imágenes y textos, aplicación de retículas,, ubicación 
de textos e imágenes, iconografía y más.

Se obtuvo respuseta positiva para la mayoría de 
elementos,  únicamente debemos evaluar los recuadros 
rojos en titulares,  la imagen de portada y el  tamaño de 
letra en las portadil las de las secciones de especies.

(Visualizar Anexo 6, 6.1 al 6.16)

TOMA DE DECISIONES

Respecto de los recuadros rojos en titulares se conservarán 
de ese color para diferenciar las secciones internas del 
documento y crear una anomalía de color entre los colores 
terrosos y verdes del resto del documento que son los que 
identifican a los macrohongos y a las plantas.

Se cambiará la imagen de portada ya que las utilizadas anteriormente 
eran de autoría externa al Jardín Botánico.

El tamaño de letra en las portadillas de las secciones de especies se 
evaluará para que no tenga más protegonismo el color sino el texto 
e identificar cada sección por color y texto.
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PROPUESTA FINAL
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Propuesta final



Propuesta final
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Propuesta final



Propuesta final
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Propuesta final
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Propuesta final



Propuesta final
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Propuesta final



Propuesta final
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Propuesta final
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Propuesta final



Propuesta final
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Propuesta final



Propuesta final
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Propuesta final
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Propuesta final
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Propuesta final



134

P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N
Propuesta final



135

Propuesta final
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RETÍCULAS 
Se crearon diferentes estilos de retículas para cada tipo de página 
interna debido al contenido de cada una.

FUNDAMENTACIÓN
PROPUESTA FINAL
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TIPOGRAFÍA
Se utilizó Montserrat, ya que posee una extensa variación de estilos.

Montserrat Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 

Montserrat Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Montserrat Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Montserrat Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Montserrat Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Para los titulares de las especies se utilizó la tipografía RUBIK.

RUBIK BLACK
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Para los titulares de sección se utilizó Gilbert.

Gilbert
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Para la numeración de páginas se utilizó Somatic.

Somatic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Para las letras del glosario se utilizó Eczar

Eczar EXtrabold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Fundamentación propuesta final

COLOR
Se utilizaron los colores de la naturaleza que resaltan los elementos 
fundamentales así como las especies en cuestión.

IMÁGENES 
En cuanto a imágenes de referencia 
para portada y contenido se 
utilizarán las fotografías originales 
sin aplicar ningún efecto, citadas 
con autor y nombre de lo que se 
encuentra en la fotografía.

C   55  R  130

M  5 G  186

Y   100 B  65

K   0

C   82  R  0
M  3 G  171

Y   100 B  75

K   0

C   0 R  237

M  99 G  33

Y   98 B  38

K   0

C   1 R  242

M  74 G  101

Y   99 B  34

K   0

C   75 R  60

M  39 G  135

Y   0 B  199

K   0

C   99 R  21

M  83 G  50

Y   40 B  85

K   34

C   0 R  242

M  75 G  101

Y   100 B  34

K   0

C   40 R  117
M  64 G  76

Y   89 B  41

K   36

C   0 R  255

M  0 G  255

Y   0 B  255

K   0

C   87 R  67

M  87 G  62

Y   24 B  120

K   10

Principal

Complementaria
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IMÁGENES
En cuanto a las fotografías de 
cada especie, se les aplicará un 
efecto establecido de igual manera 
para todas las fotografías a fin de 
tener unidad en cuanto a diseño 
y disposición de acercamientos 
especiales para mostrar detalles 
importantes de las especies.

ICONOGRAFÍA
Se utilizaron de manera lineal en tonos grises para no quitar 
importancia a la fotografía de especies y para no dejar de tener 
importancia dentro del contenido. Los íconos que utilizan color es 
debido a que son establecidos por una institución fuera de CECON 
y no se permite cambiar color o modificación alguna.
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PUESTA 
EN PRÁCTICA

ENTREGA A INSTITUCIÓN
La guía interpretativa está dispuesta en un formato 
tamaño 7x8.5 pulgadas cada página. Se diseñó en InDesign 
para realizar un arte final para impresión así como uno 
interactivo para tener disponible una versión digital. Ambos 
documentos finales se entregarán vía Google Drive en una 
carpeta compartida con la institución y los colaboradores 
principales en formato de 7x8.5 pulgadas cada página.

La institución se encargará de colocar el documento 
digital en las páginas web y redes sociales de las 
instituciones que apoyaron y contribuyeron con el 
proyecto (DIGI, CECON, Jardín Botánico, Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia USAC). Para divulgación 
sobre el nuevo material se realizará una minicampaña en 
redes sociales del Jardín Botánico y CECON utilizando un 
código QR que redireccione a todos los interesados a las 
páginas donde se encuentra disponible la versión digital. 
Más adelante, la institución se hará cargo de la impresión, 
distribución y divulgación del material impreso.

COTIZACIÓN
Por el momento no se tiene 
cotización debido a que el 
material no estaba incluido 
dentro los materiales 
principales de reproducción 
de la investigación en curso. 
Se estima que tendría una 
cotización de impresion 
final de Q25,000.00. 
(Visualizar Anexo 7)

PRESUPUESTO
De parte del Fondo de 
Investigación de DIGI 
(Dirección General de 
Investigación), se tiene la 
cantidad de Q36,000.00 
para desarrollar los 
materiales designados para 
la investigación en curso 
del año 2020 para CECON. 
(Visualizar Anexo 7)



HONORARIOS DISEÑADOR
Se estiman y consideran los honorarios en base a consulta de 
las propuestas de trabajo actuales encontradas en plataformas 
utilizadas para publicar/optar por vacantes, evaluadas y utilizadas 
como analogías para proponer honorarios a cada proyecto 
considerando los recursos, entregas de artes finales, obtención 
de información por parte de la institución así como el factor más 
importante que se tuvo para desarrollar cada proyecto, el tiempo.

Guía ilustrativa: Q4,500.00
Guías interpretativas: Q2,700.00
Calendario: Q2,000.00
Hoja de trabajo educativa: Q2,000.00
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Lecciones aprendidas

Conclusiones

Recomendaciones
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Durante el desarrollo de este proyecto se aprendió:

Buscar nuevas formas de mantenerse en contacto para 
continuar  con el aprendizaje.

Gestionar tiempos de acuerdo con cada tarea por realizar sean 
académicas o del hogar.

Comunicarme con un jefe real, con una problemática real, 
desarrollando un proyecto real.

Seleccionar proyectos de mi interés para desarrollarlos 
de la manera más eficiente.

Reconocer cuándo se puede trabajar de manera efectiva con el 
equipo de personas asignadas.

Realizar diferentes materiales editoriales, el manejo de programas 
de apoyo y a investigar por cuenta propia sobre actualizaciones 
para mejorar mis habilidades.

Redactar de manera objetiva y no personal para dar el 
mensaje correcto.

Que a pesar que se cuenta con internet como herramienta de 
fácil acceso a información también es satisfactorio consultar 
fuentes físicas e impresas; leer para nutrir la cultura y realizar 
una actividad diferente.

Conocer acerca de la importancia de las especies de plantas y 
macrohongos,  y no solamente para conocer de ellas sino para 
saber que todo tiene un orden y un propósito en el mundo.

Que no todos los proyectos salen como se planean pero siempre 
se puede encontrar una solución creativamente.

LECCIONES
APRENDIDAS
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CONCLUSIONES

Para valorar la importancia de las especies la divulgación del material 
será por medios digitales como páginas oficiales de CECON, Herbario 
y DIGI; por lo tanto el material estará disponible a todo público y de 
una manera fácil de acceder.

Para informar la importancia y características de las especies, 
se logró sintetizar la información de cada una de ellas de 
manera que la lectura de cada página tiene un recorrido 
visual jerarquizado y minimalista para tener la información de 
manera eficaz, ordenada y funcional. También se logró unificar 
el estilo de imágenes así como iconografía fácil de reconocer 
y recordar para identificar cada detalle de las especies.

Para identificar y diferenciar cada especie la guía cuenta 
con un formato funcional, elementos de diseño que logran 
conectar la información haciendo un material dinámico y 
comprensible desde la información general hasta la más 
específica y detallada como la  de las especies.
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A LA INSTITUCIÓN 

Se recomienda tener una persona encargada del epesista que 
tenga contacto directo con jefe inmediato y que pueda estar 
disponible más tiempo con el estudiante resolviendo dudas y 
compartiendo capacitaciones y explicaciones que pudieran darse 
en el transcurso del desarrollo de los proyectos.

Se recomienda tener completa la información de los 
proyectos acordados antes de iniciar el tiempo de EPS para 
su mejor desarrollo.

Se recomienda tener comunicación con el epesista en todo 
momento por cualquier duda o consulta de los materiales 
acordados por realizar.

RECOMENDACIONES
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A ESTUDIANTES DE DISEÑO

Analizar y escoger una institución que cumpla con todos los 
requisitos solicitados.

Mantener constante comunicación con la institución para 
informar sobre todo el proceso sin dejar que la institución dirija 
su desarrollo, es decir, convencer y orientar a las personas de la 
institución que las decisiones que se toman durante el proceso 
como diseñadores, son las más adecuadas soluciones para los 
problemas encontrados.

Investigar y conocer de los temas que serán el centro de 
cada proyecto por realizar.

Buscar instituciones/proyectos donde se pueda aplicar las fortalezas 
e intereses propios para hacer más fácil su desarrollo.

A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

Se recomienda dar capacitación a estudiantes sobre el proceso 
completo de Proyecto de Graduación así como de EPS durante el 
segundo semestre del cuarto año de la carrera o al finalizar, durante 
las vacaciones.

Se recomienda actualizar la guía metodológica para evitar 
confusiones futuras.

Se recomienda compartir desde el cuarto año de la carrera la guía 
metodológica para tener una idea general de todo el proceso.

Se recomienda compartir contacto y áreas de fortaleza de 
cada uno de los l icenciados que están siendo docentes en 
todas las asignaturas para consultas dentro del desarrollo 
del Proyecto de Graduación.





REFERENCIAS



150

Guzmán, G. Análisis cualitativo y cuantitativo de la diversidad de los hongos en 
México. (Ensayo sobre el inventario fúngico del país). México: Rev. La Diversidad 
Biológica de Iberoamérica. Acta Zoológica Mexicana. Edición especial 1998. Pp. 111 
– 175.

Sánchez, Mónica; Morcillo, Marcos. Hongos silvestres de Guatemala. Micología 
Forestal & Aplicada. www.micofora.com

A. Sharp. Some fungi common to the highlands of México and Guatemala and 
Eastern United States. (Mycol 1948. 560p.)

Morales O, Bran M. C., Flores R. y Cáceres R. Macrohongos de Guatemala: diversi-
dad, distribución e importancia económica (En impresión. 2005.)

Maura Quezada. Análisis de la distribución y riqueza del Orden Agaricales (Macro-
hongos) en relación con los paisajes antropogénicos en la zona de influencia del 
Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz. Guatemala: Universidad 
de San Carlos (Tesis Licenciatura, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 2005) 
68p.

Información perfil institución, Herbario USG-JB- CECON, web.archive.org

INE. Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018 -CNRH-

López Mayorga, Roxanda Fabiola, Distribución de Macrohongos (Agaricomycetes) 
en remanentes de bosque de la zona de Influencia del Parque Nacional Laguna 
Lachuá, Cobán, Alta Verapaz, (Guatemala, 2009, Universidad San Carlos de 
Guatemala, repositorio Facultad de Farmacia), 4-6.

Barrios de Rodas, Rosalito, Quezada Aguilar, Maura Liseth, López Mayorga, Roxanda 
Fabiola, Fuentes Velásquez, Alejandro Josué, Fortalecimiento en el conocimiento 
taxonómico de macrohongos tropicales de Guatemala, (Guatemala, 2007, 
Universidad San Carlos de Guatemala, repositorio Facultad de Farmacia), 8-9.

Audesirk, Teresa; Auderski,Gerald; Byers E., Bruce. Biología la vida en la tierra con 
fisiología. Traducido por Javier Dávila, Martha Hernández, Víctor Campos. (México, 
2013, Pearson Educación) 386-400.

Página web CONAP, https://conap.gob.gt/

CONAP. 2016. Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento, Decreto No. 4-89 y sus 
Reformas, Decretos No. 18-89, 110-96 y 111-97 del Congreso de la República de 
Guatemala. (144 p. Doc. Técnico no. 18-2016.) 7-8.

Sistema Universitario de Áreas Protegidas, (Guatemala, 2014) 1.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de Guatemala, Educación 
Ambiental. https://www.marn.gob.gt/s/difopas

Agreda, Emmanuel, Rosales, Carolina, Ciencia & Conservación, CECON-USAC, 
Volumen 7(1), (2018): 48.

l Sordo,  Ana Isabe, 20 diseñadores gráficos latinoamericanos famosos que cautivan 
al mundo, HubSpot, https://blog.hubspot.es/

ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, ¿Qué es el diseño editorial y 
cuáles son sus salidas profesionales? https://www.esdesignbarcelona.com/

Miguel Osiris García Cervantes, Gaudencio Gómez Amezcua, Ricardo Loera García, 
María Concepción López Arias, Kevin David Ochoa Robledo, René Ornelas Dávila, 
Brian Emanuel Ramírez Valdez, Julissa Rangel Torres y José Guadalupe Soto Pilar, 
Manual de Diseño Editorial Profesional, (Aguascalientes, 2014). 12-13.

Gasca, Juan y Zaragozá, Rafael, DESIGNPEDIA 80 herramientas para construir tus 
ideas, (Thinkers Co., Madrid, España, 2014), 12.



ANEXOS



P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E

 G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N

152

Anexo 1
Instrumento
para definición de  
concepto creativo

Relaciones forzadas

Anexo 2
Instrumento
para definición de  
concepto creativo

Hall of fame

Anexos
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Anexo 4
Instrumento
de validación

Nivel 2

Encuesta expertos 
en diseño

Anexo 3 
Instrumento
para definición de  
concepto creativo

Mapa mental
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Anexo 5
Instrumento
de validación

Nivel 2

Respuestas expertos 
en diseño

Anexos
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Anexos
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Anexo 6
Instrumento
de validación

Nivel 2

Encuesta expertos 
en el tema (biólogos)
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Anexo 7
Instrumento
de validación

Nivel 2

Respuestas expertos 
en el tema (biólogos)
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Anexos
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Anexo 8
Instrumento
de validación

Nivel 3

Encuesta grupo 
objetivo

Anexo 9
Instrumento
de validación

Nivel 3

Respuestas grupo 
objetivo

Anexos
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Anexos
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Anexos
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Anexos
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Anexos
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Anexos

Anexo 10
Comprobante 

Cotización impresión 
documentos de 
apoyo a proyecto 
principal
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Nueva Guatemala de la Asunción, 17 de abril de 2023 

 
 
 
 
 
 

Arquitecto 

Sergio Francisco Castillo Bonini 

Decano en Funciones 

Facultad de Arquitectura 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

 

 

Señor Decano: 

 

Atentamente, hago de su conocimiento he realizado la revisión de estilo del proyecto 

de graduación Elaboración de guía ilustrativa sobre plantas y macrohongos del 

Biotopo Universitario “Mario Dary Rivera” para la conservación del Quetzal, para el 

Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad San Carlos de Guatemala - 

CECON USAC -, de la estudiante Rut María Mendía Reyes de la Facultad de Arquitectura, 

carné universitario 200917303, previo a conferírsele el título de Diseñadora Gráfica en el 

grado académico de Licenciado. 

 

Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en el 

campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple con la 

calidad técnica y científica requerida. 

 

Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, suscribo 

respetuosamente, 

 

Dra. Virsa Valenzuela Morales 
    No. de colegiada 6,237 





Guatemala, abril 2023


