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El diseño gráfico puede emplearse en muchas maneras 
posibles aportando soluciones de comunicación gráfica 
a cualquier tipo de proyecto, no importando que tema 
sea el que se esté empleado, ya que este ofrece solución 
a las necesidades de comunicación que se puedan llegar 
a presentar. Razón por la cual Proyecto FORESAM no es 
la excepción ya que se necesitó de la elaboración de 
material gráfico para el beneficio de comunidades  del 
departamento de San Marcos las cuales fueron benefi-
ciadas por el proyecto. 

Este documento fue elaborado con el fin de evidenciar 
la forma en la que se abarcó la necesidad de diseño 
que presentó el proyecto FORESAM, la cual estaba ba-
sada en poder dejar algún tipo de material de apoyo 
que fuera utilizado por los miembros de las COLREDES 
(Coordinadoras locales para la reducción a desastres) 
para tener los pasos metodológicos en caso de alguna 
situación de emergencia siendo estas de tipo sísmicas 
o deslizamientos. 

La solución gráfica utilizada para la resolución de la nece-
sidad del proyecto estuvo constituida por medio de una 
guía de capacitación, la cual esta subdividida por once 
módulos los cuales contienen los temas ordenados con-
forme a las capacitaciones que se les fueron impartidas.

Para la producción de dicha guía fue necesario un es-
tudio previo del G.O como también de la forma en que 
fueron impartidas las capacitaciones por el proyecto para 
obtener una vía de comunicación gráfica eficaz así como 
también crear una forma más digerible de la informa-
ción textual que contiene la guía, utilizando personajes, 
simbología, variables de diagramación y color para crear 
dinamismo en el material para que este sea más fácil de 
comprender.

Es necesario como profesionales poner en práctica la 
ejecución de un proyecto de diseño, ya que así se tiene 
idea a futuro de la vía metodológica que se debe de 
seguir tanto como a la hora de generar un diagnóstico de 
necesidad como también de la forma en que se abordará 
la solución o respuesta de la necesidad encontrada.

Presentación
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Definición                  
y delimitación 
del problema 
de comunicación 
visual

Historial del problema

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha realizado 
estudios sobre los sismos registrados en el depar-
tamento de San Marcos. Los cuales muestran que 
el mayor número de epicentros registrados en el 
departamento han sido en el año 2008 con un total 
de 23 registros, siguiendo a este el año 2009 con 
un total de 22 registros. Siendo el 2010 el año en el 
cual se obtuvo un menor registro con un total de 10 
epicentros. Y obteniendo un resultado de 12 registros 
tanto en el año 2011 como en el 2012.

Basado en las investigaciones realizadas en el de-
partamento de San Marcos, se llega a un importante 
resultado acerca de su gran vulnerabilidad ante de-
sastres naturales, ya sean estos terremotos, deslaves 
o derrumbes. Las áreas en donde están ubicadas las 
comunidades marginales, son áreas rocosas que no 
han sido modificadas para crear una mayor seguridad 
en sus alrededores, obteniendo como resultado una 
gran cantidad de viviendas dañadas o destruidas y 
una gran cantidad de personas damnificadas.

Ahora bien, la necesidad de comunicación visual se 
basa en: 

Reforzar todos los conocimientos de prevención 
ante sismos y deslizamientos que fueron impartidos 
por el proyecto FORESAM a lo largo del 2014-2015 
por medio de las capacitaciones brindadas  a las 
Coordinadoras Locales las cuales están integradas 
por algunos miembros de las comunidades, quienes 
son los encargados de ayudar y apoyar a sus comuni-
dades en caso de alguna eventualidad de esta índole.
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Justificación Trascendencia del proyecto

La elaboración de material gráfico para el proyecto 
FORESAM es necesaria para reforzar los conocimien-
tos previos adquiridos por los líderes comunitario 
para así llegar a generar un cambio positivo en las 
comunidades que se verán beneficiadas del proyecto, 
ya que se busca dar una solución a los riesgos que 
pueden sufrir los pobladores de las comunidades 
marginales.

Se pretende realizar material didáctico para las 
personas que son parte de las comunidades. Tras-
ladando conocimientos de prevención, los cuales 
podrán poner en práctica y así reaccionar de manera 
adecuada si llegan a verse envueltos en catástrofes 
de índole natural. 

Incidencia del diseño gráfico

Se reforzarán los conocimientos de los miembros 
de las Coordinadoras Locales que obtuvieron con 
anterioridad, acerca de la prevención ante sismos y 
deslizamientos los cuales fueron brindados por medio 
de capacitaciones impartidas a lo largo del año 2014 
al 2015. Estos conocimientos se fortalecerán a través 
de once módulos claves para que los miembros de 
las COLREDES (personas de las comunidades que 
se caracterizan por ser líderes comunitarios) puedan 
hacer de sus comunidades zonas más preparadas 
referente a desastres naturales (Sismos y desliza-
mientos), ya que si no existiese la elaboración de 
este material, podrían tener dificultad a la hora de 
accionar en cualquier eventualidad.

Datos estadísticos: 

POBLACIÓN AFECTADA:

La investigación de caracterización departamental 
San Marcos, Narciso, Estrada, Escobar, Reyes (2013)   
señala que en 2012 fueron afectadas ante eventos na-
turales,739,753 personas, cifra superior en 35,602.4%, 
al número de personas reportadas el año previo 
(2,072 casos). s

2008 2009 2010 2011 2012

1,055

63
104

1034

Fuente: Caracterización Departamental San Marcos 2012,

             INE. Estadísticas Ambientales.
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Objetivos

Factibilidad del proyecto

Debido a las instituciones que 
conforman FORESAM se puede 
decir que la realización del pro-
yecto posee un respaldo formal. 
Estas brindaran el material ela-
borado para mejorar y facilitar la 
remembranza de lo impartido a 
las comunidades de San Marcos.

Como diseñador gráfico se tiene 
una responsabilidad en cuanto al 
tiempo de entrega del material, 
ya que se requiere que las per-

sonas de las comunidades estén 
lo más rápidamente informadas 
para poner en práctica los cono-
cimientos que se adquirieron en 
las capacitaciones.

Se posee compromiso en la 
elaboración de dicho material 
ya que cumplirá con expecta-
tivas (reforzamiento de cono-
cimiento) y metas (las cuales 
comprenden en la práctica de 
dichos conocimiento por las 

Coordinadoras Locales) que son 
parte de los objetivos del pro-
yecto como también a nivel per-
sonal del diseñador, buscando 
culminar con éxito los objetivos 
con el aporte de la elaboración 
del proyecto.

Objetivo general

Reforzar la capacidad de respuesta y prevención 
ante sismos y deslizamientos en las comunidades 
del departamento de San Marcos para que éstas 
puedan ser comunidades preparadas y evitar así su 
vulnerabilidad.

Objetivos específicos

Objetivo de comunicación

Reforzar o Transmitir conocimientos a los habitantes 
de las comunidades, acerca de las prevenciones que 
deben de tomar ante riesgos de índole natural en el 
área geográfica de las comunidades de los Munici-
pios de San Cristóbal Cucho, Esquipulas Palo Gordo 
y La Reforma del Departamento de San Marcos.

Objetivo de diseño 

Elaborar material informativo por medio de persona-
jes, simbologías, infografías e ilustraciones que serán 
indispensables para el apoyo de la remembranza o 
transmisión de conocimientos acerca del tema que 
se estará abarcando.
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Este capítulo enmarca el perfil del cliente y el perfil 
del grupo objetivo, los cuales son necesarios para 
obtener información sobre la cultura visual  de la 
audiencia para crear una solución adecuada de la 
necesidad de comunicación.
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Perfil                      
de la institución 
apoyada y servicios 
que brindan El proyecto FORESAM está integrado por cinco ins-

tituciones las cuales se unieron para llevar a cabo el 
financiamiento, la administración y la elaboración 
de este en las comunidades de tres Municipios del 
Departamento de San Marcos.

Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Unión Europea

El departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Unión Europea, proporciona asistencia a 
las víctimas de catástrofes naturales y conflictos fuera 
de las fronteras de la Unión Europea. La ayuda se les 
brinda a las víctimas de manera imparcial y directo a 
las personas con más necesidad con independencia 
de su nacionalidad, religión, sexo, origen étnico o 
afiliación política. 

Misión: Servir a las personas y a las familias en las 
comunidades más pobres del mundo.  Se fortalece 
de su diversidad, recursos y experiencia a nivel global.  
Promueve soluciones innovadoras y aboga por la 
responsabilidad global. Facilita el cambio sostenible 
por los siguientes medios:

Fortaleciendo la capacidad de auto ayudarse; propor-
cionando oportunidades económicas; ayudando en 
casos de emergencia; influenciando en decisiones 
políticas a todos niveles; abordando la discriminación 
en todas sus manifestaciones.

Visión: Buscan un mundo de esperanza, tolerancia y 
justicia social, en donde la pobreza haya sido supe-
rada y las personas vivan con dignidad y seguridad.  
Será una fuerza global y un socio de elección dentro 
de un movimiento mundial dedicado a erradicar la 
pobreza.  

Esta institución es la encargada del financiamiento 
del proyecto FORESAM el cual está dentro de los 
proyectos que genera el programa de preparación 
a desastres DIPECHO el cual fue creado por la UE.
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TROCAIRE

Es la agencia católica irlandesa de cooperación para 
el desarrollo.   

Catholic Relief Services: (CRS)

Representa la iglesia católica de Estados Unidos. 
Sirviendo a las comunidades más pobres y margina-
das del país. Inicialmente los programas de CRS se 
concentran en asistencia humanitaria.  

Estas dos instituciones se encargan de la adminis-
tración del financiamiento que brinda el programa 
DIPECHO de la UE, son las sedes en el territorio 
nacional.

Pastoral Social de San Marcos

Trabajan como un cuerpo unido, optimizando los 
recursos, despertando en otras personas mística de 
servicio. Sus programas mejoran las condiciones 
de vida y luchan sobre todo con las comunidades 
más pobres. Se inspiran en la práctica de Jesús y la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Esta Cuarta y última institución por poseer su sede 
de beneficencia y apoyo en el departamento de San 
Marcos, es la encargada de llevar a cabo el proyecto 
por medio de visitas y capacitaciones a las comuni-
dades de tres Municipios del Departamento de San 
Marcos.
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Con respecto a la guía de capacitación de las COLRE-
DES, está  financiada por DIPECHO; financiamiento el 
cual está presupuestado por medio de TROCAIRE Y 
CRS, y se encontró supervisada por la Pastoral Social 
de San Marcos.

El proyecto FORESAM, no comprende una línea gráfi-
ca definida por lo cual da la oportunidad de cubrir la 
elaboración de la guía de una manera más adecuada.

Perfil del Grupo 
Objetivo

El desarrollo del análisis del grupo objetivo es vital 
para la elaboración del proyecto de comunicación 
ya que con él se puede definir qué tipo de línea 
gráfica es la más adecuada para utilizar  y  resolver 
la necesidad de comunicación.

Análisis del grupo objetivo

Perfil socioeconómico 

Según estudios realizados en el departamento de 
San Marcos, un 68.5% de su población son personas 
con un nivel socioeconómico bajo y un 19.9% se 
encuentra en extrema pobreza, pero también según 
lo observado y analizado  en las visitas generadas 
al Departamento de San Marcos, se encuentra otro 
nivel socioeconómico el cual abarca si no es que en 
su totalidad, a la mayor parte del grupo objetivo del 
proyecto, siendo ésta derivada de la economía de 
remesas la cual se genera por medio de familiares ya 
sea hijos o cabezas de casa que emigran a Estados 
Unidos en búsqueda de mejores oportunidades en la 
forma de vida de los suyos, creando un estilo de vida 
más relajado haciendo que lo cultivado sea utilizado 
para alimentación de las familias y creando una mez-
cla arquitectónica de vivienda colonial, anglosajona.

También con esto viene el uso de tecnología con 
teléfonos inteligentes e internet para poder comuni-
carse con sus familiares.



C
ap

ít
u

lo
 2

Pe
rf

il
es

26

Perfil psicográfico 

En su gran mayoría la población se caracteriza por 
la forma en cómo viven, ya que son personas que 
trabajan desde temprano en el campo, con poco  
acceso a la tecnología, con un salario menor que 
el mínimo, con familias numerosas, en su mayoría 
con viviendas hechas de block de uno a dos niveles 
debido a la arquitectura de remesa que existe en el 
área. Personas  las cuales siempre tratan de tomar 
las cosas de una forma positiva no importando cuál 
sea el tipo de adversidad que estén pasando, cola-
boradoras en su entorno y dedicadas al desarrollo 
de sus comunidades.

Perfil demográfico

El 30 de Junio de 2012, según  las proyecciones de 
población, del departamento de San Marcos fue de 
1,044,667, representando el 6,9% de la población 
total del territorio nacional, estimada para ese año 
en 15,073,375.

La población creció 2,45% entre 2011 y 2012, por-
centaje superior a la tasa de crecimiento nacional, 
que fue de 2,32%.

Del total de la población, 48,9% son hombres y 51,1% 
son mujeres. A nivel nacional el porcentaje de po-
blación que se identifica como indígena es de 40% 
en tanto que para el departamento de San Marcos 
es de 27,0%.

El departamento es mayoritariamente rural debido 
a que el 71,7% de la población habita en esta área.

Luego de haber hecho un estudio al grupo objetivo, 
en cuanto a su perfil socio económico, psicográfico 
y demográfico se procedió a la elaboración de la 
técnica de SPICE Y POEMS para ordenar de mejor 
manera la información de la audiencia.

&
SPICE
POEMS

SPICE

Social:

Son personas con una calidad de vida humilde, 
siempre serviciales y colaboradoras, haciendo que 
tengan relaciones especiales con los de su entorno, 
acostumbradas a trabajar en conjunto para sacar 
adelante a sus comunidades.

Físico: 

La mayor parte de las personas en las comunidades, 
poseen una gran cantidad de energía, con comple-
xión mediana ya que su forma de trabajo les exige 
gran cantidad de esfuerzo tanto físico como mental 
debido a la altura y  el clima en el que se encuentran.
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 Identidad:

Son personas con un gran orgullo por lo que han 
logrado hacer en sus comunidades, quienes se tien-
den la mano cuando lo necesitan, siendo también 
personas muy celosas con sus comunidades con 
personas ajenas a ellas.

Comunicación:

Por su lejanía son comunidades con poco acceso 
a información ¿por qué razón? la mayor parte de 
personas que comprenden el G.O.(Grupo Objetivo) 
son personas de generaciones anteriores quienes no 
son muy afines a la tecnología, esto hace que tengan 
una gran necesidad  de informarse  más acerca de los 
peligros que representa vivir en dichas zonas por su 
posición topográfica  poco apta para habitar. 

27

Emocional:

Son personas que necesitan paciencia y empatía para 
generar una conexión con personas de su entorno y 
así poder obtener más respeto y confianza.

POEMS

Personas

Edad de 23 a 70 años..

Ubicación en el departamento de San Marcos  tanto 
en el altiplano como en la costa del país.

Estado civil, tanto casados como solteros.

Ambos sexos, más mujeres que hombres.

Su forma de transportarse comprende desde ca-
minar largas y extensas distancias como utilizar 
transporte público.  

Actividad, acostumbrados a comenzar su día laboral 
de 7 de la mañana a 3 de la tarde en agricultura.

Objetos

Hacer que el G.O se sienta identificado y atraído 
hacia el diseño del material, haciendo uso de textu-
ras y colores para simular temperaturas para que la 
audiencia se sienta atraída a la pieza elaborada.

Ambientes

Se busca interactuar con su ambiente más que todo 
en temperaturas transmitidas por color ya que se 
encuentran en una zona del país que posee tempe-
raturas bajas como altas  por su diversidad.

Medios

Los medios más efectivos para la transmisión de la 
información sería por medio de material didáctico 
específico para las comunidades ya que en cualquier 
momento puedan optar a la visualización del material 
para resolver dudas. 

Servicios

Se brinda los servicios de elaboración de la guía 
didáctica la cual consta de 11 módulos para las co-
munidades..
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En esta sección del informe se hace constar los 
pasos utilizados para llegar al concepto creativo de 
la pieza de diseño como también la toma de decisio-
nes en cuanto a los elementos gráficos que fueron 
parte de la guía de capacitación para las COLREDES.
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Estrategia                 
de aplicación                
de la pieza a diseñar

Para darle solución a la necesidad de diseño que 
requiere el fortalecimiento de los conocimientos 
que adquirieron previamente los integrantes de las 
COLREDES de las comunidades por medio de las 
capacitaciones que se les impartieron a lo largo del 
año 2014 al 2015, se hizo uso del material gráfico 
que más se acopla a la funcionalidad de dicha pieza.

Se llegó a la conclusión que el material que se debía 
de elaborar e implementar tenía que ser de carácter 
editorial ¿Por qué? porque es la forma más rápida en 
cuestión de  accesibilidad  para las personas que van 
a ser uso de dicha pieza. 

Ésta consta de una guía compuesta por 11 módulos 
didácticos que van divididos por temas para que al 
utilizarla sea de fácil manejo y comprensión, espe-
cialmente en una situación de emergencia.

Concepto creativo

Para la creación del concepto creativo se hizo uso de 
tres técnicas diferentes de creatividad para llegar a la 
base de la elaboración para la guía en sus aspectos 
más esenciales siendo estos, diagramación, color y 
tipografía. 

Técnicas utilizadas 

Técnica de micro cuento 

La técnica del Micro Cuento o cuento corto se utiliza 
para unir varios aspectos en un solo ámbito, dicha 
técnica consiste en la elaboración de un cuento en 
menos de 500 palabra, dicho cuento tiene que con-
tar una historia con inicio, nudo y desenlace.

Técnica Da Vinci 

Esta técnica consiste en plasmar las ideas (que no se 
pueden comunicar tan fácilmente en su forma verbal 
o escrita) de manera gráfica, lo primero que se debe 
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tomar en cuenta, es el problema, 
a partir de éste se puede llegar a 
buscar formas e iconos que son 
representativos del problema que 
se está analizando. Esta técnica 
nos puede llegar a dar una ima-
gen más clara de lo que se está 
buscando.

No importa el estilo o técnica de 
dibujo que se utilice para llevarla 
a cabo, debe de emplearse de 
una forma rápida para obtener 
un mayor resultado de la misma. 

Técnica de mapa mental

Se basa en fijar una idea y con ella 
sacar ideas relacionadas a la ante-
rior así sucesivamente, esto nos 
ayudará a sacar una idea mucho 
más clara de lo que buscamos 
obteniendo los puntos clave del 
tema o del problema que se está 
abordando.

¿Cómo surge?

Para poder obtener un concepto 
creativo efectivo para la elabo-
ración de las piezas gráficas  se 

hizo un estudio del Programa FO-
RESAM como también del grupo 
objetivo para llegar a un resultado 
eficaz para dicho proyecto.

En el análisis que se hizo, a la 
hora de ver la interacción de la 
institución con las personas de 
las comunidades, resaltó el lema 
de la institución.

“Juntos y juntas salvamos vidas” 

Este lema encierra varios aspectos:

1. La unión que existe entre las personas de las co-
munidades.

2. Lo más importante para ellos, que es la vida de las 
personas que pueden llegar a salvar en un evento de 
desastre natural, como lo son los deslizamientos y 
los sismos en las comunidades.

Expuesto lo anterior se tomó como punto de partida 
dicho lema, en el cual se toma como parte central el 
“Salvar vidas”  ya que ese es el sentido fundamental 
del proyecto FORESAM.

La primera técnica utilizada fue la técnica de Micro 
Cuento, en la cual se busca contar lo sucedido el 07 
de noviembre del 2012 tras el terremoto que tuvo 
como epicentro el departamento de San Marcos y 
que a raíz de éste fue creado el proyecto FORESAM 
el cual busca capacitar a las comunidades marginales 
para que estén prevenidos en una situación de tal 
magnitud y así salvar la mayor cantidad de vidas 
posible.
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Por lo cual, se obtuvo el siguiente resultado:

  “Del ripio a la vida”

Y, entre los escombros juntos resurgieron.

Esto nos lleva a la analogía del vaso medio lleno 
o medio vacío en la cual podemos tomar la parte 
positiva, que a pesar de las pérdidas humanas y 
materiales, lograron tomar esa experiencia como 
un aprendizaje de prevención para el futuro de las 
vidas que pudieran estar en riesgo ante situaciones 
como la vivida.
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La segunda técnica utilizada fue la técnica Da Vinci en la cual se tomó 
como idea principal los “sismos”, de ahí surgió el punto de partida para 
comenzar con la aplicación de la técnica, realizando una serie de dibujos 
a modo rápido pensando en la idea o problema principal, se obtuvo 
como resultado:

El triángulo de la vida, una planta, el fervor religioso el cual se basa 
en la trinidad y los municipios que son parte del programa, en dichos 
resultados existen dos factores en común:

La tercera técnica utilizada fue la técnica de mapa 
mental, en esta se utilizó como punto de partida el 
grupo objetivo y el proyecto FORESAM, en la cual 

se obtuvo los principales valores, siendo estos 

la fortaleza y la unidad

En los tres resultados se ilustra la vida como una forma 
base.

El Número tres es repetitivo en los resultados.

Dichos resultados pueden ser utilizados para la toma de 
decisiones en formas gráficas e icónicas, diagramación 
analogía del color y tipografía,
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Al obtener los resultados de las tres técnicas, se obtuvo el siguiente con-
cepto creativo:

“Vivir para aprender, aprender para vivir”

Nace de la fortaleza y unidad que existe en cada comunidad, tomando la 
experiencia del terremoto vivido de una forma positiva, aprendiendo de 
dicho suceso. Poder obtener conocimientos de prevención ante desastres 
de dicha índole así luego ponerlos en práctica para dar vida a la vida, no 
lamentar pérdidas humanas y así vivir por lo aprendido.  
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Códigos tipográficos 

Los códigos tipográficos que se utilizaron tienen ca-
racterísticas para facilitar la lectura del lector, ya que 
el grupo objetivo está conformado entre personas 
de 23 a 80 años de edad. 

Se hizo uso de tipografías limpias y sin remates sien-
do estas Sans Serif  ya que este tipo de tipografía 
es universal, objetiva y estable siendo estos los tres 
puntos clave, los cuales hacen que sea la ideal para 
la lectura del material.

Tipografía para titulares

Se realizó un análisis tipográfico de las tipografías Sans 
Serif, que pudieran ser adecuadas para los titulares de 
la guía, llegando a la selección de la tipografía NEXA 
RUST SANS BLACK, siendo ésta una tipografía con 
terminaciones irregulares, representando la textura 
de la tierra como los sismos o deslizamientos pero 
que al mismos tiempo representa la estabilidad por 
medio de su estructura gruesa y pesada.

Tipografía para subtitulares  

Se utilizó una tipografía NEXA BOLD siendo ésta, una 
tipografía objetiva y estable, brindando una jerarquía 
escalonada del titular al cuerpo del texto.

Tipografía para texto

La tipografía seleccionada (MUSEO SANS 300) para el 
cuerpo del texto contiene características predetermi-
nantes para la comprensión de la lectura del mismo, 
siendo regular en cuanto a su grosor y tamaño entre 
letras, como también una separación moderada para 
que sea mucho más factible el nivel de fluidez de 
lectura y por ende el nivel de memorabilidad  sea 
más alto.
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Códigos cromáticos 

Según el estudio hecho al grupo 
objetivo  los colores utilizados 
deben ser cálidos y fríos, debido 
a que los tonos cálidos son más 
llamativos en las zonas altas del 
departamento y las tonalidades 
frías tienden a ser más llamati-
vos en las zonas de la costa del 
departamento.

Se buscó utilizar triada de color 
para la elaboración de las piezas 
a diseñar debido al concepto 
creativo.

Teniendo como resultado el uso  
de los tres colores base para la 
seguridad, los cuales son verde, 
amarillo y rojo. Tomando el verde 

como el que definirá la paleta pri-
maria de color, el amarillo como la 
paleta secundaria y el rojo como 
la paleta terciaria. 

Obteniendo con esto una amplia 
gama de colores.

.

Códigos de formato 

El formato adecuado para la elaboración del mate-
rial, debe ser vertical, de un tamaño carta  8.5”x11”, 
debido a que la mayor parte de contenido del  
material lo componen códigos visuales ya que es 
la forma más adecuada de explicar la información 
contenida en el texto. Siendo un formato con alta 
capacidad de manipulación para la audiencia.

8.5”

11”

Código lingüístico

En cuanto a los códigos lingüísticos utilizados en 
la guía, estos fueron escogidos por la institución 
como encargados de la redacción del documento  
utilizando códigos técnicos debido a que ese tipo 
de lenguaje fue utilizado por los capacitadores 
al impartir  las capacitaciones a las personas que 
integran las coordinadoras locales.
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En esta sección se hace referencia a la forma en la 
que se trabajó la elaboración de la guía de capaci-
tación en cuanto a la forma de trabajo y los tiempos 
estipulados para:

Diagramación, elaboración de personajes, ilustra-
ción, validaciones y mejoras de la guía.

Flujograma 

Para la elaboración del flujograma de trabajo fue 
necesario tener en claro los pasos a seguir en cuanto 
al proceso de producción de la guía, tener en cuenta 
el contacto con la institución, las visitas al depar-
tamento de San Marcos, la investigación al G.O la 
elaboración del concepto creativo etc. 

Ésto con el objetivo de tener un desarrollo adecuado 
en la elaboración del proyecto.
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Cronograma             
de trabajo

La elaboración del cronograma de trabajo es esencial 
para cumplir con los tiempos de trabajo ayudando 
a la forma ordenada de producción y tener contem-
plado cualquier tipo de imprevisto que se pudiera 
generar en el proceso de trabajo.

Agosto
1

2

3

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 
módulo 1 y 2.

4

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 

módulo 3.

5

Recopila-
ción de la 

información 
que irá 

dentro del 
módulo 4.

6

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 

módulo 5.

7

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 

módulo 6.

8

Recopilación de 
la información 

que irá dentro del 
módulo 7.

9

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 

módulo 8.

10

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 

módulo 9.

11

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 
módulo 10.

12

Recopila-
ción de la 

información 
que irá 

dentro del 
módulo 11.

13

Recopilación 
de la infor-

mación que 
irá dentro del 
módulo 12, 
Visita a la 

comunidad de 
San Cristóbal 
Cucho en el 

departamento 
de San Mar-

cos, contacto 
con el G. O. y 
documenta-

ción.

14

Realización del 
cronograma 

descriptivo de 
las actividades 

a realizar en 
proceso del 
proyecto de 
graduación.

15

Organización de 
la información 
recopilada del 

G.O para la 
elaboración 

del concepto 
creativo.

Recopilar 
información para 

las diferentes 
técnicas de 
elaboración 
de concepto 

creativo. 
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Inicio de 
Conceptos 

para la 
elaboración 

del concepto 
creativo 
imagen 

FORESAM.

17

Elaboración 
del concepto 
creativo para 

la imagen 
FORESAM.

18

Elaboración 
del concepto 
creativo para 

la imagen 
FORESAM.

19

Elabora-
ción del 

concepto 
creativo para 

la imagen 
FORESAM.

20

Inicio de 
elaboración de 
bocetaje para 
la imagen de 

FORESAM.  

21

Elaboración de 
bocetaje para 
la imagen de 

FORESAM.

22

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
graduación y 

EPS.

23

Visita al G. O. 
en el departa-
mento de San 

Marcos.

Documenta-
ción.

24

Visita al G. O. 
en el departa-
mento de San 

Marcos.

Documenta-
ción.

25

Visita al G. O. 
en el departa-
mento de San 

Marcos.

Documenta-
ción.

26

Inicio de 
elaboración 
de bocetaje 
de perso-

naje.

27

 Elaboración 
de bocetaje de 

personaje.

28

Elaboración 
de bocetaje de 

personaje.

29

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
graduación y 

EPS.

30

Elaboración 
de bocetaje 

de personaje.

31

Elaboración 
de bocetaje 

de diagrama-
ción.

Septiembre
1

Elaboración 
de bocetaje 
de diagra-
mación.

2

Elaboración 
de bocetaje de 
Diagramación.

3

Elaboración 
de bocetaje 
de diagra-
mación.

4

Elaboración de 
ilustraciones para 

los módulos. 

5

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
graduación y 

EPS.

6

Elaboración de 
ilustraciones 

para los 
módulos.

7

Presentación 
del trabajo 
realizado.

8

Cambios. 

9

Segunda etapa 
de bocetaje. 

10

Presenta-
ción del 
trabajo 

realizado.

11

Cambios. 

12

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
Graduación y 

EPS.

42
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13

Validación con 
el G. O.  

y fotografías .

14

Validación con 
el G. O.  

y fotografías. 

15

Validación 
con el G. O.  
y fotografías. 

16

Tercera etapa 
de bocetaje.

17

Tercera 
etapa de 
bocetaje.

18

Tercera etapa 
de bocetaje.

19

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
Graduación y 

EPS.

20

Validación 
con el G. 

O. y docu-
mentación 
fotográfica.

21

Validación 
con el G. 

O. y docu-
mentación 
fotográfica. 

22

Presenta-
ción del 
trabajo 

realizado.

23

Cambios.

24

Inicio desa-
rrollo de los 
personajes. 

25

Desarrollo  
completo  de los 

personajes.

26

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
graduación y 

EPS.

27

Desarrollo  
completo  de 

los personajes.

28

Desarrollo  
completo  de 
los persona-

jes. 

29

Elabora-
ción de 

mapas de 
evacuación 
y riesgos.

30

Elaboración 
de mapas de 
evacuación y 

riesgos.

Octubre
1

Elabora-
ción de 

mapas de 
evacuación 
y riesgos.

2

Elaboración 
de mapas de 
evacuación y 

riesgos.

3

Asesoría con 
los catedráticos 

proyecto de 
graduación y 

EPS.
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Elaboración 
de mapas de 
evacuación y 

riesgos.

5

Elaboración 
de mapas de 
evacuación y 

riesgos.

6

Elabora-
ción de 

mapas de 
evacuación 
y riesgos.

7

Elaboración 
de mapas de 
evacuación y 

riesgos.

8

Elabora-
ción de 

mapas de 
evacuación 
y riesgos.

9

Elaboración de 
mapas de evacua-

ción y riesgos.

10

Diagramación 
completa de los 
módulos 1, 3 y 4.

11

Diagramación 
completa de los 
módulos 1,3 y 4.

12

Diagramación 
completa del 
módulo 2.

13

D i a g r a m a -
ción com -
pleta de los 
módulos 5, 
6 y 7.

14

Diagramación 
completa de los 
módulos 6, 7, 8 
y 10.

15

Entrega 
Previa del 
Proyecto 
(Guía de 10 
módulos).

16

D i a g r a m a c i ó n 
completa del mó-
dulo 8.

17

A s e s o r í a  c o n 
los catedráticos 
proyecto de gra-
duación y EPS.

18

Diagramación 
completa de l 
módulo 8.

19

Diagramación 
completa del 
módulo 9.

20

D i a g r a m a -
ción com -
p l e t a  d e l 
módulo 9.

21

Rev i s ión  de l 
proyecto.

22

Revisión del 
proyecto.

23

Revisión FINAL del 
proyecto.

24

A s e s o r í a  c o n 
los catedráticos 
proyecto de gra-
duación y EPS.

25

Elaboración de 
informe final.

26

E l ab o rac ión 
d e  in fo rm e 
final.

27

Elaboración 
de informe 
final.

28

Elaboración 
de  in fo rme 
final.

29

Elaboración 
de informe 
final.

30

ENTREGA FINAL                   
DE PROYECTO      
A LA INSTITU-
CIÓN.

31

A s e s o r í a  c o n 
los catedráticos 
proyecto de gra-
duación y EPS.

Noviembre
1

Elaboración 
de informe 

final.

2

Elaboración de 
informe final.

3

Elaboración 
de informe 

final.

4

Elaboración 
de informe 

final.

5

Elaboración de informe 
final.

6

Elaboración 
de informe 

final.

7

Elaboración 
de informe 

final.

8

Elaboración 
de informe 

final.

9

Elaboración de 
informe final.

10

Elaboración 
de informe 

final.

11

Elaboración 
de informe 

final.

12

Elaboración de informe 
final.

13

Presentación 
final.
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Relevancia Social 
del Contenido                      
a Comunicar 

Relevancia del contenido de la guía para 
la capacitación de respuesta ante sismos                                  
y deslizamientos

¿Por qué es importante conocer qué es un desastre 
natural?

(Entre Culturas, 2008) “Guatemala es un país ma-
yoritariamente rural y joven, con más de un 50% de 
población indígena y un 50% de población menor 
de 18 años. A nivel nacional, la exclusión educativa 
es un fenómeno muy generalizado, siendo Chiqui-
mula y Totonicapán dos de los departamentos más 
afectados. Dicha exclusión radica en varios factores: 
por un lado, ante la falta de recursos económicos, las 
familias más desfavorecidas deciden que sus hijos e 
hijas trabajen para poder salir adelante, desestimando 
la importancia de que los menores y -sobre todo- 
las niñas, accedan a una formación; por otra parte, 
la marginación a la que están relegadas las etnias 
indígenas hace que el origen racial sea una causa de 
rechazo a la hora de ser admitidos en las escuelas”.

La mayor parte de la población socioeconómica me-
dia a alta del área metropolitana a tenido oportunidad 
de acceso a una educación promedio. En dicha edu-
cación se debió de investigar acerca de los desastres 
naturales y de los tipos de desastres naturales que 
existen. Pero ¿Qué pasa con las zonas marginales 
del país? Que en su mayoría, los niños de las gene-
raciones pasadas lograron llegar a una educación 
primaria entre el 3er. o 6to. grado primaria. Niños 
que ahora siendo personas de entre 40 a 80 años de 
edad, se vieron forzados a llegar a un nivel educativo 
bajo, (muchas veces por ignorancia de los padres o 
por responsabilidades a sus cortas edades) los cuales 
no tuvieron oportunidad de conocer cuáles son los 
tipos de desastres naturales que existen y a cuales 
pueden ser vulnerables. Esa falta de conocimientos 
puede llegar a ser un gran factor en la vulnerabilidad 
de las comunidades, ya que lamentablemente en el 
país las zonas del interior son las más afectadas por 
diversos fenómenos naturales que azotan al territorio 
nacional con frecuencia, dando como resultado un 
sin número de daños materiales o en el peor de los 
casos cobrando vidas humanas que por falta de co-
nocimiento o de información no se logran prevenir o 
auxiliar al estar envueltos en ese tipo de situaciones. 
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Es muy importante que estas personas tengan acce-
so este tipo de información ya que al reconocer los 
tipos de desastres naturales y cómo prevenir ese tipo 
de amenazas, se puede hacer que comunidades en-
teras puedan llegar a proteger sus zonas de vivienda 
y aún más importante que eso, lo más preciado que 
cualquier ser vivo posee, la vida.

¿Por qué es importante poseer información sobre 
deslizamientos y sismos en comunidades margina-
les del departamento de San Marcos?

(Diario La Nación, 2014) “Víctimas y daños materiales, 
Los daños materiales fueron cuantiosos, pero la ma-
yor pérdida refleja la muerte de más de 50 personas 
y cientos de heridos por el sismo.

En el departamento de San Marcos se registraron 
30 muertos, así como edificios colapsados o con 
daños severos. Diez de las víctimas, todos de una sola 
familia, fallecieron soterrados por un deslizamiento 
ocurrido en el municipio de San Cristóbal Cucho.

En el departamento de Quetzaltenango se registraron 
once muertos en los municipios de Zunil, Concep-
ción Chiquirichapa, Huitán y Quetzaltenango. Un día 
después del sismo, se registró un total de 2 mil 966 
evacuados y 5 mil 251 damnificados de una pobla-
ción afectada de 1.3 millones. Siete días después del 
terremoto, estas cifras se incrementaron a 25 mil 941 
evacuados y 26,010 damnificados.”

En el caso específico del departamento de San 
Marcos es crucial que las comunidades marginales 
tengan acceso a información sobre deslizamientos 
y sismos, debido a que este departamento posee 
el mayor índice de posibilidades de sismos en el 
territorio nacional, siendo catalogado como un área 
sísmica en constante peligro. Se puede ver el ejemplo 
del terremoto del 7 de noviembre del 2012 magnitud 
de 7,4 Mw que tuvo como epicentro el océano pací-
fico cerca de las costas de Champerico. 

El departamento de San Marcos fue la zona más 
afectada del país. En dicha ocasión  la cabecera del 
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departamento sufrió daños significativos en cuanto a 
viviendas, la mayoría de estas quedando inhabitables 
puesto que varias estaban elaboradas de adobe. 

Estas comunidades quedaron con secuelas y se 
detectó en ellas zonas de alto riesgo en cuanto a 
deslizamientos del lugar.

Es preciso que las comunidades tengan acceso a 
este tipo de información para que puedan saber qué 
está ocurriendo si se encuentran en una situación 
como esa. 

¿Qué beneficios se obtiene al adquirir conocimien-
tos en prevención de riesgos en zonas vulnerables?

Al obtener conocimientos sobre prevención de 
riesgos se pueden llegar a tener grandes beneficios 
pues no solo se obtienen conceptos de ¿Qué es un 
sismo? o ¿Cómo se originan los sismos? sino que va 
más allá de eso.

Poseer ese tipo de conocimientos tiene como obje-
tivo salvar vidas humanas, pero abarcando también 
la prevención de pérdidas materiales como lo son 
los conocimientos en obras de mitigación, cono-
ciendo con anterioridad las zonas de mayor riesgo 
e implementando en ellas proyectos de seguridad 
en la zona.

Este tipo de conocimientos pueden servir para eva-
luar una situación de riesgo, y cómo prevenir ese tipo 
de situación detectada.

También este tipo de conocimientos pueden ser 
facilitadores de organización en las comunidades, 
generando grupos de apoyo organizados por per-
sonas voluntarias de éstas para la prevención  de 
riesgos.
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Aportes del diseño 
gráfico en el contexto 
del proyecto

La importancia del diseño gráfico en la instrucción 
rural

El diseño gráfico interactúa con el lector

Desde tiempos inmemorables el diseño gráfico ha 
estado presente en muchas obras literarias aún sin 
poder notarlo. 

Puede ser visible en la tipografía utilizada o hasta en 
la retícula usada para la implementación del texto, 
entonces en aspectos editoriales siempre tiene inje-
rencia aún en su forma más sencilla.

Si el diseño es posible localizarlo hasta en las ma-
yores obras literarias, es lógico poderlo utilizar en 
materiales de enseñanza y es mucho más enriquece-
dor si éste es utilizado para expresar textos un poco 
complejos de entender de manera gráfica, siendo 
ésta una manera funcional a la hora de trasladar 
conocimientos nuevos a cierto G.O. más si este está 
ubicado en el área rural de país.

En el área rural en específico, para la elaboración 
de material editorial didáctico, el diseño gráfico es 
esencial para transmitir información fundamental que 
existe dentro de los textos, debido a que por la falta 
de educación en las áreas marginales del país, existe 
una baja comprensión lectora en la población de 
dichas zonas, con esto la capacidad de asimilación 
de la información del texto es baja y se produce un 
fallo en la adquisición de conocimiento del tema, es 
por ello que se recurre al diseño gráfico como un 
elemento fundamental en cuanto la transmisión de 
conocimientos provocando que el lector se sienta 
atraído a la información que se presenta de forma 
escrita. 

El diseño gráfico crea una forma dinámica de interac-
ción entre el lector y el texto, resumiendo y apoyando 
por medio de imágenes lo que se quiere transmitir. 
También el diseño en materiales editoriales se vale 
del uso de diferentes elementos del alfabeto visual 
como la forma, el color, la texturas, la dimensión y 
movimiento, formando un mundo en donde se pue-
da transportar al lector por medio de su imaginación 
mientras va adquiriendo los conocimientos de una 
forma dinámica y adecuada.
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Antecedentes de materiales gráficos utilizados con 
frecuencia en el área rural

Sabemos muy bien que poco a poco la tecnología ha 
logrado abarcar cada vez más territorio y esto hace 
que la comunicación e información sea mucho más 
rápida, pero no obstante aún falta un poco para que 
la tecnología logre abarcar con éxito cada rincón 
del mundo hasta el lugar más alejado del área me-
tropolitana, por ende los materiales impresos siguen 
siendo unos de los favoritos en cuanto a canal de 
transmisión de información física en los lugares más 
recónditos de nuestro país, por lo cual los materiales 
gráficos más comunes y utilizados para el área rural 
son:

Libros didácticos

Guías 

Módulos de información

Infografías

Rotafolios

Afiches

Mantas Vinílicas

Estos materiales son los más utilizados debido a su 
factibilidad en cuanto a transmisión de información, 
también siendo estos materiales prácticos, de bajo 
costo, larga vida útil (dependiendo del cuidado) y de 
uso fácil para interactuar con ellos. 

Relevancia del diseño gráfico en el tema de desli-
zamientos y sismos

El diseño tiende a incidir en temas de relevancia so-
cial, más cuando la vida de las personas de ciertas 
comunidades, aldeas, pueblos, ciudades o países 
están en riesgo, por esta razón no es de extrañarse 
que el diseño gráfico sea de suma importancia en 
cuanto al tema de deslizamientos y sismos. 

Muchas veces el diseño pasa desapercibido en infi-
nidad de materiales elaborados, siendo esto una de 
las características más significativas. 

Para muchos diseñadores puede ser hasta cierto 
punto un desprestigio para el diseño que éste no se 
tome como algo serio y relevante para el lector de 
la pieza. Pero esa es la magia del diseño gráfico, el 
poderse complementa y amalgamar de tal forma con 
la información que acompaña haciendo que la pieza 
se mire unificada y fluya de tal manera que el lector 
pueda sentirse animado en el proceso de lectura y a 
querer seguir con la información.

El diseño es relevante en cuanto a temas de conoci-
miento y prevención ante deslizamientos y sismos, 
haciendo que el G.O se sienta atraído al conocer 
sobre temas que pueden llegar a ser fundamentales 
para resguardar la vida ante eventos inesperados.



C
ap

ít
u

lo
 5

M
A

RC
O

 T
EÓ

RI
CO

51

Características, 
funcionalidad, 
ventajas y 
desventajas

Módulos, una forma más directa de comunicación

Un medio práctico y económico 

Anteriormente se habló sobre los tipos de materia-
les que han sido utilizados en su mayoría en áreas 
rurales.

Se posee una notable ventaja al utilizar un medio edi-
torial como canal para dar a conocer la información 
que se busca transmitir.

Ahora, si bien es cierto que existen muchas maneras 
de elaborar un material didáctico, no todos los cana-
les son adecuados. 

Por la amplia cantidad de información que se re-
quiere transmitir a personas que habitan en áreas 
marginales de la zona rural y que en su mayor parte 
existe una gran probabilidad de que hayan personas 
de la tercera edad involucradas en el desarrollo de 
la ejecución del proyecto, es necesaria la utilización 
de un material fácil de usar con una mayor sencillez 
al poder manipular. 

Al ver que estas son las características más relevan-
tes en cuestión de funcionalidad las cuales debe de 
cumplir el material, se llega a la conclusión que una 
guía didáctica compuesta por varios módulos es 
el canal más adecuado siendo el medio que llena 
satisfactoriamente la mayoría de expectativas con 
respecto al funcionamiento que tendrá.

En cuestión de costos se podría decir que es uno 
de los medios más económicos para trasladar la 
información.

¿Por qué? Claramente el medio tecnológico viene 
pisando fuerte en todo el mundo, pero siendo re-
alistas aún no ha logrado establecerse como una 
necesidad en cada rincón del planeta, esto es lógico 
por las altas y bajas en aspectos económicos que se 
sufre en cualquier país.

Este es un país tercermundista que poco a poco 
va adoptando el estilo económico capitalista para 
dejar atrás las secuelas del estilo socioeconómico 
feudal que sigue siendo latente en las áreas rurales 
del territorio nacional.
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Si se hubiese utilizado un canal 
como lo es una aplicación web o 
una guía interactiva por ejemplo, 
sería una vía poco funcional ya 
que no todas las personas tienen 
los recursos para hacer uso de 
este tipo de material.

Brindar ese tipo de tecnología a 
las comunidades de los tres mu-
nicipios del Departamento de San 
Marcos saldría un costo elevado, 
aparte que sería poco probable 
implementar ese tipo de canal 
para que sea útil. 

Si se buscara hacer afiches con 
toda la información que se debe 
implementar sería:

a) Poco útil. 

b) Tendría costos demasiado ele-
vados. 

La implementación de una guía 
didáctica compuesta por módulos 
es un canal efectivo, práctico y de 
fácil manipulación, aprovechando 
de mejor manera el espacio para 
brindar la mayor información po-
sible del tema, siendo un modo 
económico de reproducir.

¿Anticuado o no?

La tecnología digital es lo que está 
en auge y es una tendencia que 
seguirá en el futuro. Pero en estas 
instancias no se puede catalogar 
o tildar a un medio como anticua-
do o no. En realidad se trata de 
ver qué es más funcional para el 
grupo objetivo ya que este tipo de 
material será de relevancia social 
porque puede que dependan 
vidas de él. 

Otra forma de plantearlo es hacer 
una semejanza con la industria 
automotriz. La mayoría de perso-
nas son conscientes que utilizar 
un carro en áreas urbanas del país, 
ya no se trata de un  gusto. 

Este tipo de tecnología se ha com-
plementado en la vida cotidiana. 
Pero el hecho de que en el área 
urbana sea una necesidad,  no 
quiere decir que en el área rural 
también lo sea, ya que en ciertas 
zonas aún es necesaria la ayuda 
de animales de carga como por 
ejemplo mulas, caballos o burros 
en los lugares donde un carro no 
puede transitar.

Son medios de transporte que 
utiliza mucha gente para hacer 
viajes de larga distancia, entonces 

¿Se catalogaría el uso de animales equinos o équidos 
como una forma anticuada de transporte? 

Si se es consciente, no depende de si es anticuado o 
moderno, comprende del tipo de uso como también 
del tipo de transporte más adecuado para el terreno. 

No se trata de anticuado o moderno, se trata del tipo 
de función que se requiera. Por eso mismo posee-
mos diversidad de herramientas para utilizar en los 
momentos más adecuados.

Vida útil

Los materiales impresos pueden ser de una larga vida 
útil como de una corta vida útil, se puede ser testigo 
de eso. Libros que se utilizaron en los primeros años 
de estudio, (a pesar que estos fueron víctimas de las 
manos de un niño de 6 años de edad) aún siguen 
siendo funcionales. 

Un material impreso puede tener una larga duración 
una vez estos no se encuentren en lugares demasia-
dos húmedos debido a que el papel puede ceder a 
la humedad, pero eso no quiere decir que realmente 
vaya a quedar inservible. Puede ser un material que 
llegue a durar generaciones si se preserva de forma 
adecuada.
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En este capítulo  se describe el proceso de produc-
ción de la guía empezando con la elaboración de los 
personajes quienes acompañarán la información  que 
contiene la guía a lo largo de la lectura de la misma 
también se presentará el proceso de diagramación de 
las páginas internas del material..

Proceso                
de Producción      
de los Personajes

Para la elaboración de los personajes se realizó un 
estudio del tipo de arquetipo más común en el de-
partamento de San Marcos, siendo en hombres un 
arquetipo delgado debido a la alimentación y al trabajo 
físico que emplean diariamente, con una altura no 
mayor de 1.70mts, con cabello color negro, tez color 
morena debido a que por las mañanas los rayos del sol 
pueden ser muy fuertes a pesar de que algunas zonas 
son mayormente frías, la mayor parte de los pobladores 
poseen ojos color marrón y vello facial.

En cuanto a mujeres poseen una complexión media, 
la mayor parte con ojos color marrón y con una altura 
no mayor de 1.62, con cabello color negro siendo este 
largo y tez morena. 

Habiendo hecho el estudio del arquetipo común del de-
partamento de San Marcos se consideraron 2 opciones 
para la elaboración de dichos personajes.

1. Se podían basar los personajes en los pobladores de 
las aldeas.

2. Se podían basar los personajes en los capacitadores 
del proyecto.

Sacando de esto una media en común utilizando el ar-
quetipo como un tipo de referencia para la elaboración 
física de los personajes. Estos deberían de cumplir la 
forma anímica, psicológica  y académica de los ca-
pacitadores del proyecto ya que las personas de las 
comunidades consideran a sus capacitadores como sus 
maestros, respetan ese tipo de jerarquías para aprender.

Los capacitadores poseen de 25 a 35 años de edad, 
quienes en su mayoría  poseen estudios universitarios, 
de sexo femenino y masculino equitativamente, quienes 
son conocidos en las comunidades como personas 
conocedoras en el tema y con una actitud bastante 
positiva.



C
ap

ít
u

lo
 6

pR
O

CE
SO

 D
E 

PR
O

D
U
CC

IÓ
N
 G

RÁ
FI

CA
 Y

 V
A

LI
DA

CI
Ó

N

1. Nivel 1 de visualización

Bocetaje de personajes 

Para la primera fase de visualización de los personajes 
se realizó una serie de bocetos de cada componente 
facial que predetermina la forma de los rostros de cada 
uno de los personaje.
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Siendo estos los que se tomaron en cuenta para la 
siguiente autoevaluación, para obtener resultados. 
(Consultar en pág. 131)
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Tipos de rostros resultantes

Habiendo obtenido los rostros adecuados según la 
autoevaluación se procede a la elaboración de los 
cuerpos de cada uno de los personajes tomando en 
cuenta el estudio anterior sobre el arquetipo común 
de las personas del  departamento.  

Para la creación de la vestimenta de dichos personajes 
se consideró que era adecuado por el G.O, que estos 
guardaran la línea de vestimenta  de los verdaderos ca-
pacitadores del proyecto, dando esto como resultado:
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        A lápiz                                                  A crayón                                              A marcador
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Proceso de producción de la guía 

Para el proceso de producción de la guía, se utilizó 
como base el concepto creativo, utilizándolo para 
generar una retícula de 3 a 6 columnas, esto con el fin 
de obtener la mayor cantidad de dinamismo en ésta, 
para crear entretenimiento al momento en que el lector 
esté leyendo la guía. 

Como primera instancia, se procedió a la etapa de 
bocetaje de la diagramación de las páginas que com-
pondrán el contenido de los módulos, en dicha etapa 
se hizo la elaboración de 12 propuestas las cuales se 
sometieron a una autoevaluación buscando obtener los 
mejores resultados en cuanto a comprensión, estética 
y funcionamiento.

Obteniendo los siguientes resultados:

Obteniendo la mayor puntuación en la diagramación de 
la propuesta número 1 la cual se adapta con una gran 
facilidad a la página principal de cada módulo de la guía.

De forma consecutiva se suman las propuestas 11,10, 
9, 6 y 4 las cuales cumplen con las características ade-
cuadas en cuestión de evidenciar el concepto, impacto 
visual, pertenencia, memorabilidad, fijación, legibilidad, 
comprensión y estética para llegar a componer las 
páginas consecutivas de los módulos.

(Consultar  en pág. 133)
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Nivel 2 de visualización con profesionales                
de diseño gráfico

Luego de haber obtenido los resultados de la fase 
de visualización uno, se busca llegar a la fase dos de 
visualización en la cual se pasa a realizar las propuestas 
de forma digital para someter los resultados obtenidos 
a una prueba de evaluación. 

Para la segunda etapa de validación de la pieza de dise-
ño se realizó un instrumento de validación basándose 
en el método de cuestionario de preguntas abiertas, 
esto con el objetivo de obtener resultados mucho 
más efectivos y concisos con respecto a las fortalezas 
y debilidades que pudiese poseer la pieza presentada.

Dicho instrumento fue diseñado específicamente para 
profesionales en el tema de Diseño Gráfico, ya que so-
meter a la pieza a una evaluación rigurosa con respecto 
al diseño y funcionalidad de esta bajo la perspectiva de 
personas expertas en el área dará una visión más amplia 
de la funcionalidad y de los aciertos y desaciertos en 

cuanto a la toma de decisiones  de la elaboración de 
la misma.

El medio utilizado para hacer la realización de dicha 
encuesta fue el electrónico, debido a las facilidades que 
esto nos brinda, referente a accesibilidad en tiempo, 
ubicación y rapidez.

Es la capacidad de las sociedades y de sus 
actores sociales para transformar sus condicio-
nes de riesgo, actuando sobre las causas que 
lo producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.

Gestión para la reducción 
del riesgo a desastres

Un repaso al marco conceptual 
de la gestión del riesgo

Alerta

Recuperación

Alarma

Rehabilitación

Respuesta

Reconstrucción

FORESAM

FORESAM

FO AM

FORESAM

FORESAM

FO AM

 Por qué 
nos organizamos?

?

Antes

Durante

Después

Prevención Preparación Mitigación
Es la capacidad de las sociedades y de sus 
actores sociales para transformar sus condicio-
nes de riesgo, actuando sobre las causas que 
lo producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.

Gestión para la reducción 
del riesgo a desastres

Un repaso al marco conceptual 
de la gestión del riesgo

Alerta

Recuperación

Alarma

Rehabilitación

Respuesta

Reconstrucción

FORESAM

FORESAM

FO AM

FORESAM

FORESAM

FO AM

 Por qué 
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?

Antes

Durante

Después

Prevención Preparación Mitigación
Es la capacidad de las sociedades y de sus 
actores sociales para transformar sus condicio-
nes de riesgo, actuando sobre las causas que 
lo producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.

Gestión para la reducción 
del riesgo a desastres

Un repaso al marco conceptual 
de la gestión del riesgo
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Alarma
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Prevención Preparación Mitigación
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Resultados obtenidos

Al hacer el análisis en conjunto de 
las respuestas obtenidas, se llegó a 
estas conclusiones:

La opción B fue la que obtuvo 
una mayor aceptación entre los 
encuestados ya que ésta repre-
senta un mayor impacto visual 
y cumple de mejor manera con 
los requisitos y la estructura para 
ser la página principal  de cada 
módulo.

Una de las sugerencias acertadas 
fue en cuanto a las cuestionan-
tes como titulares, siendo mejor 
colocarlas como aseveraciones. 
Creando con esto un mensaje 
mucho más directo para que el 
G.O actúe como se necesita  en 
cualquier situación.

La tipografía resultó ser adecua-
da por su buena legibilidad pero 
al mismo tiempo se debe de 
hacer mejoras en cuanto al in-

terlineado y los estilos de párrafo 
para que la mancha tipográfica 
tenga uniformidad.

Las simbología está bien resuelta 
aunque posee cierta desigual-
dad lo cual nos lleva a unificarlos 
de mejor manera para que se 
puedan acoplar.

La diagramación tiene una bue-
na integración y facilita la lectura 
de la pieza, sumando a esto el 
complemento de imágenes en 
ella lo cual hace que sea amena.

En cuanto a jerarquía texto e 
imagen poseen un buen equi-
librio haciendo que el texto sea 
lo más importante del material 
y apoyándose con las imágenes  
que lo acompañan.

Los personajes dieron el re-
sultado esperado, brindando 
dinamismo y protagonismo a los 

temas que son más relevantes 
en la guía, se deben realizar 
ciertos cambios en cuanto a 
proporción ya que ante los ex-
pertos estos pueden parecer de 
baja estatura.

El concepto se puede ver evi-
denciado en la estructura de la 
retícula debido a la implementa-
ción de 3 a 6 columnas en ella 
brindando un mayor dinamismo 
en el contenido, sumando a 
esto el uso del color por medio 
de triadas.

Dichos resultados se tomaron en 
cuenta para hacer las mejoras per-
tinentes a la pieza que se presentará 
en la 3ra. fase de validación.
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En el tercer nivel de visualización se realizó una serie 
de encuestas referente a la guía de capacitación al G.O.

Para hacer efectivo el resultado de la encuesta se creó 
un instrumento de validación con preguntas puntuales 
en ciertos aspectos de la guía para saber si ésta es 
efectiva en cuanto a su funcionamiento y objetividad. 
Aspectos que se componen en cuanto a la legibilidad, 
Comprensión de iconos, imágenes y funcionalidad. 

El instrumento utilizado constó de 8 preguntas con 5 
cuestionantes de tipo cerradas y 3 cuestionantes de 
tipo abiertas, El instrumento fue elaborado con pocas 

pero objetivas preguntas debido a que las personas de 
las comunidades tienen un bajo nivel de comprensión 
lectora. 

Un instrumento con muchas cuestionantes puede cau-
sar desinterés y las respuestas no tendrían el nivel de 
objetividad que se busca con ellas. Dicho instrumento 
fue acompañado de 20 páginas que forman parte de 
la guía de capacitación.

Es la capacidad de las sociedades y de sus 
actores sociales para transformar sus condicio-
nes de riesgo, actuando sobre las causas que 
lo producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.

Gestión para la reducción 
del riesgo a desastres

Un repaso al marco conceptual 
de la gestión del riesgo

Alerta

Recuperación

Alarma

Rehabilitación

Respuesta

Reconstrucción

FORESAM

FORESAM

FO AM

FORESAM

FORESAM

FO AM

 Por qué 
nos organizamos?

?

Antes

Durante

Después

Prevención Preparación Mitigación
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Amenaza

Fenómeno o evento po-
tencialmente destructor o 
peligroso, de origen natural 
o producido por la actividad 
humana (antrópico), que pue-
de causar muertes, lesiones, 
epidemias, daños materiales, 
interrupción de la actividad 
social y económica, degra-
dación ambiental y amenazar 
los medios de subsistencia de 
una comunidad o territorio en 
un determinado período de 
tiempo.

Riesgo: 

Probabilidad de consecuen-
cias perjudiciales o pérdidas 
esperadas a causa de un 
desastre (muertes, lesio-
nes, propiedad, medios de 
subsistencia, interrupción 
de actividad económica o 
deterioro ambiental) como 
resultado de la interacciones 
entre amenazas naturales o 
antropogénicas y condicio-
nes de vulnerabilidad a las 
cuales está expuesta una 
comunidad.

Vulnerabilidad:

Condiciones determinadas 
por factores o procesos físi-
cos, sociales, políticos, eco-
nómicos y ambientales, que 
aumentan la predisposición, 
susceptibilidad y exposición 
de una comunidad al impac-
to negativo de un fenómeno 
físico destructor (producido 
por amenazas naturales o 
antrópicas) y a reponerse 
después de un desastre.

3
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Emergencia:

Evento peligroso que ocasiona 
pérdidas (humanas, económi-
cas, ambientales etc.) alterando 
intensamente la vida; provo-
cado por un suceso  natural 
o por el ser humano, cuyas 
implicaciones pueden ser aten-
didas con los recursos locales 
disponibles.

Desastre:

Evento peligroso que ocasiona 
pérdidas (humanas, económi-
cas, ambientales etc.) alterando 
intensamente la vida. Provoca-
do por un suceso natural o por 
el ser humano, cuyas implica-
ciones exceden la capacidad de   
respuesta local.

Amenazas Naturales:

Procesos o fenómenos na-
turales que tienen lugar en la 
biosfera que pueden resultar en 
un evento perjudicial y causar 
la muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o 
degradación ambiental.

Las amenazas naturales se 
pueden clasificar por origen 
en:  geológicas, hidrometeo-
rológicas o biológicas. Fenó-
menos amenazantes pueden 
variar en magnitud o intensidad, 
frecuencia, duración, área de 
extensión, velocidad de de-
sarrollo, dispersión espacial y 
espaciamiento temporal

Amenazas Geológicas:
Sismos
Erupción volcánica
Colapso de suelos
Hundimientos
Maremotos
Flujo de Lodo

Amenazas Hidrometeo-
rológicas
Huracanes
Granizadas
Nevadas
Inundaciones
Sequías
Desertificación

Amenazas Químicas
Envenenamiento
Explosiones
Incendios
Radiaciones

Amenazas Sanitarias
Epidemias
Plagas
Lluvia ácida

Amenazas Socio-Organi-
zativas.
Concentraciones masivas
Interrupción de servicios
Accidentes  Aéreos terrestres 
y fluviales
Terrorismo

Nivel 3 de visualización con el grupo objetivo
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Para la elaboración de dichas encuestas, se necesitó el 
apoyo de la institución haciendo una jornada de visitas 
a las comunidades de los municipios de La Reforma, 
Esquipulas Palo Gordo y San Cristóbal Cucho en el de-
partamento de San Marcos, entrevistando a los miem-
bros disponibles de las COLREDES de las comunidades.
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Validación con personas de la COLRED de la comunidad
De la comunidad La palma Sur del Municipio de la Reforma

Validación con personas de la COLRED de la comunidad
De la comunidad La palma Sur del Municipio de la Reforma

Validación de la Guía con un miembro de la COLRED Validación de la Guía con un miembro de la COLRED 
de la  comunidad el carrizal del Municipio de Esquipulas Palo 

Gordo
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Según los resultados obtenidos

Las sensaciones transmitidas por medio de los 
colores son Fortaleza, Compromiso y Seguridad.

Los personajes que acompañan la guía transmiten 
Confianza y Bienestar.

Para el público objetivo lo que llamó más la aten-
ción de la guía en primer lugar fueron los colores 
seguidos de estos, la información, personajes e 
ilustraciones.

Las imágenes ejemplifican la información que se 
encuentra en el texto que lo acompaña.

El material se les hizo fácil de comprender por su 
practicidad, las imágenes que contiene, por su for-
ma de orientar y por la información previa adquirida 
por las capacitaciones obtenidas.

Según el G.O el material presentado apoya las ca-
pacitaciones recibidas con anterioridad.

El material fue hallado atractivo por los colores utili-
zados, por los personajes, las imágenes y su forma, 
la cual se vio basada en las comunidades.

La simbología fue fácil de comprender ya que 
obtuvieron conocimientos previos acerca de la 
información que contiene la guía.

En las observaciones obtenidas al realizar las encuestas 
al G.O, se obtuvo como resultado el cambio de color 
de los cascos de seguridad ya que ellos conocen y 
utilizan cascos color naranja ya que estos son propor-
cionados por la CONRED. También se hace evidente 
que el interlineado del texto debe de ser modificado ya 
que a las personas mayores de 60 años se les dificulta 
la lectura con textos largos con poco espacio en el 
interlineado debido a que la vista se les ve afectada por 
el cansancio visual.
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Es la capacidad de las sociedades y de sus 
actores sociales para transformar sus condicio-
nes de riesgo, actuando sobre las causas que 
lo producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.

Gestión para la reducción 
del riesgo a desastres

Un repaso al marco conceptual 
de la gestión del riesgo

Alerta

Recuperación

Alarma

Rehabilitación

Respuesta

Reconstrucción

FORESAM

FORESAM

FO AM
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 Por qué 
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?
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Durante

Después

Prevención Preparación Mitigación

Es la capacidad de las sociedades y de sus 
actores sociales para transformar sus condicio-
nes de riesgo, actuando sobre las causas que 
lo producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.
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Descripción                    
y fundamentación         
de la propuesta 
gráfica final

La pieza final que se presentará a continuación fue 
realizada en base al concepto creativo generado de 
las tres técnicas de conceptualización creativa.

“Vivir para aprender, aprender para vivir”

La pieza está basada en la vida que es la base funda-
mental del proyecto, esta es representada por medio del 
número 3. Se utilizó los tres colores bases de seguridad 
los cuales son, verde, amarillo y rojo en su respectivo 
orden. 

De cada uno de los colores de seguridad se sacaron 
tríadas de color las cuales definieron la paleta de colores 
que se utilizaron en el desarrollo del material. 

Según el estudio realizado alG.O las personas que se 
ubican en las áreas más altas del departamento se en-
cuentran atraídas por los colores cálidos y las personas 
que se encuentran en las costas del departamento tien-
den a sentirse atraídas por los colores fríos. Se utilizó el 
verde como el color principal de la guía debido a que 
este color se encuentra entre la transición de frío a 
cálido o viceversa, también este color está relacionado 
con la vida lo cual hace que sea más factible utilizarlo, 
ya que refuerza el concepto creativo y es atractivo para 
el G.O.  

PANTONE 361 C

C= 75%

M= 4%

Y= 100%

K= 0%
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En cuanto a la estructura de las páginas se hizo uso de 
una retícula de 6 columnas.  Importante  recalcar  que 
se utilizó el número 3 como base para cada decisión 
de diseño tomada y elaborada, se utilizaron sus múl-
tiplos para generar una estrecha relación en cuanto a 
la retícula y el tamaño de tipografía seleccionada con 
respecto al concepto creativo. Se hizo uso de una retí-
cula de 6 columnas para tener una amplia versatilidad 
en el  diseño de las páginas internas de cada módulo, 
debido a que el dinamismo es importante para crear 
“vida” entre las páginas de la guía.

El formato es crucial para la elaboración de cualquier 
documento, para la guía se seleccionó un formato 
8.5”x 11” tamaño carta con orientación vertical, debido 
a que por ser un material didáctico ilustrativo necesita la 
mayor cantidad de espacio disponible para que las imá-
genes acompañen y apoyen adecuadamente al texto. 
Se utilizó ese tipo de orientación ya que es mucho más 
fácil poder manipularlo y no necesitan de algún tipo de 
superficie o soporte para colocar el material y leerlo.

8.5”

11”



C
ap

ít
u

lo
 6

pR
O

CE
SO

 D
E 

PR
O

D
U
CC

IÓ
N
 G

RÁ
FI

CA
 Y

 V
A

LI
DA

CI
Ó

N

67

La tipografía utilizada en los titulares de los temas, fue 
elegida por un análisis detallado en el  cual se hizo 
uso del concepto creativo para ver si esta llenaba los 
requerimientos para representarlo.

La tipografía  Nexa Rust Sans  posee las características 
necesarias para  la representación del mismo ¿Por qué? 
esta tipografía es de la familia de las humanistas, su 
característica principal es en cuanto a su grosor por 
ser una tipografía bold aporta seguridad y firmeza pero 
también tiende a tener trazos irregulares en los bordes 
lo cual da la sensación de resistencia al movimiento 
esto nos lleva a relacionarlo con el concepto creativo 
dicha tipografía comparte la temática del mismo con 
respecto a los sismos y deslizamientos pero compor-
tándose de una manera sólida brindando estabilidad.

Para los subtítulos se utilizó la tipografía Nexa Bold, 
esta tipografía fue electa por el dinamismo que puede 
aportar a la guía haciéndola más atractiva para el lector.  

Por último en el texto se utilizó la tipografía Museo 
San debido a que está tipografía es ideal para textos 
largos más por su versatilidad en cuanto a grosores 
de la misma, los tamaños utilizados en las fotografías 
fueron: 30pts. para el titular de la página principal, 15pts. 
Para los títulos principales de cada tema, 15pts. Para 
subtitulares y 12pts. Para el texto.

Museo  San

NEXA RUST             
SANS BLACK

NEXA RUST SANS BLACK

Nexa Bold

30pts.

15pts.

15pts.

12pts.
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Con respecto a los personajes, estos fueron elaborados:

Con respecto a los personajes, estos fueron elaborados:

Basándose en el arquetipo de las personas que habitan 
en el departamento de San Marcos, con la vestimenta 
de los capacitadores del proyecto FORESAM, dichos 
personajes tuvieron una gran aceptación por el gru-
po objetivo, ya que ellos al verlos, rápidamente los 
asociaban a sus capacitadores asignados, generando 
una conexión instantánea entre el lector y el material 
presentado.

FORESAM FORESAM FORESAM

FORESAM FORESAM

FO AM

FORESAMFORESAM

FORESAM FORESAM FORESAM

FORESAM FORESAM

FO AMM

FORESAMFORESAM

FORESAM FORESAM
FORESAM

FORESAM

FO AMM FORESAM

FORESAM
FORESAM

FORESAM FORESAM
FORESAM

FORESAM

FO AM FORESAM

FORESAM
FORESAM
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Las ilustraciones elaboradas se basan en figuras geomé-
tricas las cuales son fáciles de distinguir a simple vista, 
siendo estas planas pero jugando con la percepción de 
volumen por medio de sombras planas para crear más 
dinamismo y comprensión de estas.

Altoparlantes

69

Cada módulo está acompañado de marcadores los 
cuales se encuentran en la orilla de cada página, estos 
marcadores están diseñados específicamente para 
orientar al lector en cuanto a qué módulo es en el que 
se encuentra, también pueden ser útiles para encontrar 
los módulos de una manera más rápida para cualquier 
emergencia que posean.
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-FORESAM 2014-2015- Módulo 9, Planificando nuestro accionar y cómo actuamos en el momento de   la emergencia 

Para elaborar simulaciones debemos tomar 
en cuenta lo siguiente:

Definir los objetivos de la simulación.

Definir el problema o hipótesis.

Definir los personajes a representar.

Asignar funciones de cada participante.

Redactar un documento de introducción 
con el contexto a desarrollar.

Redactar mensajes a recibir durante el ejer-
cicio.

Definir la metodología de evaluación.

¿Qué es una Simulación?
Es la acción de escenificar una situación hipotética, con per-
sonajes reales o irreales en un tiempo determinado.

Las simulaciones tienen la característica de ser un ejercicio 
que se realiza en un solo ambiente, este puede ser un salón 
una vivienda una oficina y carece de realismo, en donde los 
personajes pueden poner a prueba los mecanismos y medir 
los flujos estipulados en un plan previamente establecido.

Ventajas de la Simulación:

Ejercicio de bajo costo.

Es utilizado para ensayar actividades de 
Toma de Decisiones.

Se descubren nuevos conocimientos.

Permite la práctica de conocimientos.

Permite el trabajo en equipo.
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-FORESAM 2014-2015- Módulo 9, Planificando nuestro accionar y cómo actuamos en el momento de   la emergencia 
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Propuesta final de la pieza diseñada 
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Fortaleciendo la capacidad de respuesta y reducción           
de vulnerabilidades ante sismos y deslizamientos                

en el departamento de San Marcos, 

Guatemala

-“FORESAM”- DIPECHO 2014 - 2015

foresam

Guía de Capacitación para las Coordinadoras Locales       
para la Reducción a Desastres (COLREd)

Juntos y Juntas Salvamos Vidas

Escuela

FORESAM

FORESAM

FO AM

FORESAM

FORESAM

FO AM

CON EL APOYO DE:

Revisión y Corrección
Marvin Rabanales

Oficial de Programación
TROCAIRE Guatemala

Fotografías
Equipo FORESAM DIPECHO 2014-2015

Guía de Capacitación                         
para Coordinadoras Locales          

para la Reducción a Desastres 
(COLREd)

Proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad                               
de respuesta   y reducción  de vulnerabilidad ante sismos 

y deslizamientos en el Departamento de San Marcos,  
Guatemala  

-“FORESAM”- DIPECHO 2014 - 2015

Escuela

Elaborado por FARUSAC, Escuela de Diseño Gráfico                                                  

y  Supervisado por Eluvia María Mérida Mérida

Coordinadora Municipal de Organización Proyecto

DIPECHO 2014 – 2015,

Pastoral Social de San Marcos

El documento metodológico “Guía de Capacitación para Coordi-
nadoras Locales para la Reducción a Desastres (COLRED) es una 
publicación elaborada en el marco del Proyecto “Fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta y reducción de vulnerabilidad ante 
sismos y deslizamientos en el Departamento de San Marcos, Gua-
temala  –  FORESAM” DIPECHO 2014 – 2015 en las comunidades 
de La Reforma, San Cristóbal Cucho y Esquipulas Palo Gordo, 
San Marcos, con el objetivo de Reducir el riesgo a desastres en 
comunidades y municipalidades prioritarias, que están expuestos 
a múltiples riesgos con un énfasis en la inclusión y la adaptación 
de principios humanitarios en el Departamento de San Marcos.

El documento está elaborado con base a la sistematización de las 
diferentes experiencias formativas realizadas  en los Municipios 
anteriormente indicados en los meses de Junio 2014 a Agosto 
de 2015.

Esperamos sea de mucha utilidad para todas las personas que 
deseen ser voluntarios y voluntarias de la Coordinadora Local para 
la Reducción de Desastres (COLRED) dentro de sus comunidades 
para Reducir, Preparar y Responder ante una emergencia.
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Módulo 1
¿Por qué nos organizamos?

FORESAM

FORESAM

FO AM

FORESAM

FORESAM

FO AM

Un repaso al marco conceptual 
de la gestión del riesgo

Alerta

Recuperación

Alarma

Rehabilitación

Respuesta

Reconstrucción

Antes

Durante

Después

Prevención Preparación Mitigación

Por qué 
nos organizamos?

?

Gestión Para la Reducción 
del Riesgo a Desastres
Es la capacidad de las sociedades y de sus 
sociales para transformar sus condiciones 
de riesgo, actuando sobre las causas que lo 
producen. La transformación debe darse a 
través de un proceso planificado, concertado, 
participativo e integral de una comunidad.
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FORESAM

FORESAM

FO AM

Amenaza

Fenómeno o evento po-
tencialmente destructor o 
peligroso, de origen natural 
o producido por la actividad 
humana (antrópico), que pue-
de causar muertes, lesiones, 
epidemias, daños materiales, 
interrupción de la actividad 
social y económica, degra-
dación ambiental y amenazar 
los medios de subsistencia de 
una comunidad o territorio en 
un determinado período de 
tiempo.

Riesgo

Probabilidad de consecuen-
cias perjudiciales o pérdidas 
esperadas a causa de un 
desastre (muertes, lesio-
nes, propiedad, medios de 
subsistencia, interrupción 
de actividad económica o 
deterioro ambiental) como 
resultado de la interacciones 
entre amenazas naturales o 
antropogénicas y condicio-
nes de vulnerabilidad a las 
cuales está expuesta una 
comunidad.

Vulnerabilidad

Condiciones determinadas 
por factores o procesos físi-
cos, sociales, políticos, eco-
nómicos y ambientales, que 
aumentan la predisposición, 
susceptibilidad y exposición 
de una comunidad al impac-
to negativo de un fenómeno 
físico destructor (producido 
por amenazas naturales o 
antrópicas) y a reponerse 
después de un desastre.

¿Gestión de Riesgos?
Es el conjunto de políticas, decisiones administrativas 
y actividades operativas que aplicadas antes, durante 

y después de los desastres, tienen por finalidad 
evitar la ocurrencia de los mismos o reducir sus 

consecuencias.  

La Reducción de  Riesgo a desastres 
tiene como fin de reducir el impacto 
de amenazas naturales y de desastres 

ambientales.

Amenaza
Fenómeno o evento po-
tencialmente destructor o 
peligroso, de origen natural 
o producido por la actividad 
humana (antrópico), que pue-
de causar muertes, lesiones, 
epidemias, daños materiales, 
interrupción de la actividad 
social y económica, degra-
dación ambiental y amenazar 
los medios de subsistencia de 
una comunidad o territorio en 
un determinado período de 
tiempo.

Riesgo
Probabilidad de consecuen-
cias perjudiciales o pérdidas 
esperadas a causa de un 
desastre (muertes, lesio-
nes, propiedad, medios de 
subsistencia, interrupción 
de actividad económica o 
deterioro ambiental) como 
resultado de la interacciones 
entre amenazas naturales o 
antropogénicas y condicio-
nes de vulnerabilidad a las 
cuales está expuesta una 
comunidad.

Vulnerabilidad
Condiciones determinadas 
por factores o procesos físi-
cos, sociales, políticos, eco-
nómicos y ambientales, que 
aumentan la predisposición, 
susceptibilidad y exposición 
de una comunidad al impacto 
negativo de un fenómeno 
físico destructor (producido 
por amenazas naturales o 
antrópicas) y a reponerse 
después de un desastre.

Gestión de Riesgos

Es el conjunto de políticas, decisiones administrativas 

y actividades operativas que aplicadas antes, durante           

y después de los desastres, tienen por finalidad evitar                                                                                               

la ocurrencia de los mismos o reducir sus consecuencias. 

 La Reducción de  Riesgo  a desastres tiene como 

fin de reducir el impacto de amenazas naturales 

y de desastres ambientales.
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-
siona pérdidas (humanas, 
económicas, ambientales 
etc.) alterando intensamente 
la vida; provocado por un 
suceso  natural o por el ser 
humano, cuyas implicaciones 
pueden ser atendidas con los 
recursos locales disponibles.

-
-

nómicas, ambientales etc.) 
alterando intensamente la vi-
da. Provocado por un suceso 
natural o por el ser humano, 
cuyas implicaciones exceden 
la capacidad de   respuesta 

-
turales que tienen lugar en la 
biosfera que pueden resultar 
en un evento perjudicial y 
causar la muerte o lesiones, 

-
ción de la actividad social y 
económica o degradación 

Las amenazas naturales se 
pueden clasificar por origen 

-
-

menos amenazantes pueden 
-

sidad, frecuencia, duración, 
área de extensión, velocidad 

-
-

Amenazas Geológicas
Sismos
Erupción volcánica
Colapso de suelos
Hundimientos
Maremotos
Flujo de Lodo

Amenazas                             
Hidrometeorológicas
Huracanes
Granizadas
Nevadas
Inundaciones
Sequías
Desertificación

Amenazas Químicas
Envenenamiento
Explosiones
Incendios
Radiaciones

Amenazas Sanitarias
Epidemias
Plagas
Lluvia ácida

Amenazas                           
Socio-Organizativas
Concentraciones masivas
Interrupción de servicios
Accidentes  Aéreos terrestres 
y fluviales
Terrorismo

FORESAM

Si las capacidades 
locales se fortalecen, 

la vulnerabilidad 
disminuye,                        

y por lo tanto                 
las consecuencias 

de los desastres son 
menos.

Emergencia
Evento peligroso que oca-
siona pérdidas (humanas, 
económicas, ambientales 
etc.) alterando intensamente 
la vida; provocado por un 
suceso  natural o por el ser 
humano, cuyas implicaciones 
pueden ser atendidas con los 
recursos locales disponibles.

Desastre
Evento peligroso que oca-
siona pérdidas (humanas, 
económicas, ambientales 
etc.) alterando intensamente 
la vida. Provocado por un 
suceso natural o por el ser 
humano, cuyas implicacio-
nes exceden la capacidad de   
respuesta local.

Amenazas Naturales
Procesos o fenómenos na-
turales que tienen lugar en la 
biosfera que pueden resultar 
en un evento perjudicial y 
causar la muerte o lesiones, 
daños materiales, interrup-
ción de la actividad social y 
económica o degradación 
ambiental.

Las amenazas naturales se 
pueden clasificar por origen 
en:  geológicas, hidrome-
teorológicas o biológicas. 
Fenómenos amenazantes 
pueden variar en magnitud 
o intensidad, frecuencia, 
duración, área de extensión, 
velocidad de desarrollo, 
dispersión espacial y espacia-
miento temporal

Amenazas Geológicas
Sismos
Erupción volcánica
Colapso de suelos
Hundimientos
Maremotos
Flujo de Lodo

Amenazas 
Hidrometeorológicas
Huracanes
Granizadas
Nevadas
Inundaciones
Sequías
Desertificación

Amenazas Químicas 
Envenenamiento
Explosiones
Incendios
Radiaciones

Amenazas Sanitarias
Contaminación
Epidemias
Plagas
Lluvia ácida

Amenazas Socio-
Organizativas
Concentraciones masivas
Interrupción de servicios
Accidentes  Aéreos terrestres 
y fluviales
Terrorismo
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Módulo 2
¿Qué riesgos identificamos 
en la comunidad?

73

FORESAM

FORESAM

FO AM

Que riesgos 
identificamos 

en la comunidad?

?

Mapeo Participativo
Objetivo
El objetivo principal es efectuar un análisis 
comunitario de riesgos a través de una meto-
dología participativa, que permita aprovechar 
el conocimiento y experiencia comunitaria en 
la atención a emergencias.

Metas a  lograr
Proyección e identificación de las zonas 
de riesgo a través del recuerdo individual y 
colectivo.

Socialización del proceso organizativo local, 
impulsado durante la atención a la emergen-
cia.

Intercambio de experiencias comunitarias 
que permitan identificar las vulnerabilidades 
y capacidades de la comunidad.

Identificación de viviendas y jefes de familia 
de las casas ubicadas en lugares de alto 
riesgo a deslizamientos

Visualización de albergues, rutas de evacua-
ción, obras de mitigación y otras capacida-
des de la comunidad.
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Metodología
La herramienta denominada 
“Mapeo Participativo de 
Riesgos y Censo se Vulne-
rabilidad” presenta de forma 
gráfica información ordenada 
sobre las áreas de mayor 
riesgo ante una amenaza 
en particular, realizando un 
censo detallado de los grupos 
que por su condición  están 
en desventaja con otras po-
blaciones en un momento de 
emergencia y que se ubican 
en lugares de alto riesgo a 
desastres.

Esta herramienta permitirá  
a los participantes a nivel 
comunitario visualizar inte-
gralmente  el territorio en el 
que viven, ubicando caminos, 
veredas ríos, casas y otros  
elementos de la comunidad 
que permitan identificar las 
áreas más vulnerables de 
acuerdo a deslizamientos 
experimentados.

Es necesario conformar 
un EQUIPO DE REGISTRO, 
quienes tendrán como fun-
ción principal registrar todos 

los detalles necesarios para 
realizar los mapas de riesgo, 
estructurando un mapa pa-
ralelo en papel y tomando 
fotografías por cada etapa 
trabajada.

Es importante diseñar un 
sistema de registro y análisis 
durante el mapeo participa-
tivo que permita adquirir el 
nombre de las personas que 
son más vulnerables dentro 
de las zonas de deslizamien-
tos, con la finalidad que se les 
pueda priorizar la atención al 
momento de una emergen-
cia.

De esta cuenta, se realiza un 
censo detallada de Mujeres 
Embarazadas, niñas y  niños 
menores de 5 años, personas 
con capacidades diferentes, 
personas de la tercera edad, 
en donde las personas de las 
Coordinadoras Locales para 
la Reducción de Desastres – 
COLRED -, a través de una vi-
sita domiciliar registran en un 
censo algunos datos de estos 
grupos y así clasificarlos de 

acuerdo a su vulnerabilidad, 
para que pueda brindárseles 
algunas consideraciones es-
peciales al momento de una 
emergencia.

Como RESULTADO FINAL de 
este proceso, se cuenta con 
los MAPAS de Vulnerabilidad 
ante deslizamientos, Mapas 
de Capacidad, y una identifi-
cación espacial de los grupos 
vulnerables de las distintas co-
munidades, que se plasma en 
una manta vinílica.  Por otro 
lado, se cuentan con tarjetas 
para registro de información 
de los grupos vulnerables, 
información que debe ser 
actualizada por las COLRED 
por lo menos una vez al año.

Para la  ejecución de las 
actividades es necesaria la 
combinación  de capacidades 
comunitarias con capaci-
dades técnicas, a través del 
desarrollo de las siguientes 
fases.
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Cal Tapitas
Aserrín 

Azul
Casas 

de carton

Contenidos y Descripción 
del procedimiento
Maqueta Base 
Se inicia con la construcción de la maqueta 
base de la comunidad en la que se identifican 
puntos clave que ayuden a ubicar de mejor 
manera en el espacio las características 
comunitarias.  En línea con lo anterior se 
utiliza CAL para trazar las carreteras, caminos 
y veredas, con ASERRIN de color azul se iden-
tifican ríos y fuentes de agua, con CASAS de 
cartón elaboradas previamente se identifica la 
infraestructura comunitaria ( Escuelas, puesto 

de salud, radios comunitarias, salones comu-
nitarios y otros) con TAPITAS de color blanco 
se identifican las viviendas de la comunidad, 
para lo cual se recomienda que se realice por 
sectores de acuerdo a los lugares donde viven 
las personas. 
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144 146
147

151

154

155

156

157

10 9 8 7 6
4

3
1

Tapitas 
Rojas

Aserrín 
Rojo

Análisis de riesgo 
comunitario:  
En la segunda capa del mapa 
comunitario se realiza el aná-
lisis de riesgo comunitario, 
delimitando con aserrín rojo 
las zonas de mayor riesgo.  
Para realizar el  análisis de 
vulnerabilidad por vivienda, 
con TAPITAS de color Rojo 
se sustituyen las tapitas 
blancas que estén ubicadas 
en zonas que hayan sufrido 

deslizamientos en eventos 
anteriores, de esa cuenta se 
coloca con marcador negro  
un número  a cada tapita la 
cual debe coincidir con el nu-
mero  en el listado del dueño 
o dueña de la casa (Jefe o 
jefa de familia).  Estos datos 
serán de utilidad para que en 
días posteriores a la actividad 
las COLRED puedan realizar 

visitas domiciliarias a las 
viviendas ubicadas en zonas 
de alto riesgo.  El facilitador 
del proceso es quien debe 
generar discusión en relación 
al análisis de las zonas de ries-
go y reflexión sobre la vida de 
las personas y el cuidado de 
medios de vida al momento 
de una emergencia. 
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Aserrín 
Verde

Capacidades Comunitarias 
Para finalizar el ejercicio se identifican las zo-
nas seguras de la comunidad, utilizando para 
este fin ASERRÍN color verde, para identificar 
las zonas que en eventos anteriores no han es-
tado susceptibles a deslizamientos.  Utilizando 
tapitas del mismo color (verde) se identifica la 
infraestructura que sea segura y que en algún 
momento pueda funcionar para habilitación 
de albergue temporal y otra infraestructura 
comunitaria de atención a la emergencia 
como ubicación del equipamiento de primera 
respuesta, centro de convergencia, puesto de 
mando y otras que se consideran necesarias.  

Con Aserrín de color anaranjado se identifican 
las rutas de evacuación con Aserrín de color 
Negro se identifican las obras de mitigación 
realizadas en la comunidad y finalmente con 
Aserrín de color rosado se identifican las 
posibles obras de mitigación a realizar en la 
comunidad. M

Ó
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Guía del facilitador/
comunitario
Guía rápida para la construcción               
de la maqueta de riesgo 

Cal
Hojas 

Naturales
Aserrín 

Azul

Casas 
de carton

Caminos y veredas (Las Grue-
sas principales y las delgadas 

secundarias.

El río se trazará con una línea 
más gruesa y zanjones con 

trazos delgados.

Identificar las zonas de riesgo 
de la comunidad

CasasPuntos Clave (Escuelas, Salo-
nes comunales), y albergues 

Parcelas

Tapitas
Blancas

Aserrín 
Rojo
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Identificación de casas con 
grupos vulnerables (Estas 
deben estar ubicadas en zo-
nas de riesgo) Colocarles el 
Numero que corresponda a 

la boleta.

Obras de mitigación realiza-
das en la comunidad

Identificaremos los posibles 
efectos de obras de mitiga-
ción realizadas en la comu-

nidad.

Zonas de menor riesgo (Las 
mas seguras)

Rutas de Evacuación

Tapitas 
Rojas

Aserrín 
Rosado

Aserrín 
Negro

Aserrín 
Verde

Aserrín 
Anaranjado
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Equipo de Registro                  
y de Escritura
Sistematizar la información 
generada en la maqueta ha 
implicado un reto para los 
facilitadores.  En ese sentido, 
se ha implementado una me-
todología de registro la cual 
se realiza de acuerdo a las 
distintas etapas del ejercicio.  
Se conforma un EQUIPO 
DE REGISTRO integrado por 
maestros de la comunidad, 
niños o niñas y jóvenes con 
habilidad para dibujar, un 
facilitador se encarga de 
verificar la veracidad de la 
información, realizando una 
comparación detallada del 
croquis dibujando en papel 
con la maqueta construida 
por los comunitarios, ade-
más para tener respaldo 
de referencia se encargara 

de tomar fotografías. Se 
debe conformar también 
un equipo de escritura que 
tendrá como finalidad llenar 
las matrices con datos de las 
personas ubicadas en zonas 
vulnerables Nombre de la 
Infraestructura para posibles 
albergues, posibles lugares 
de ubicación del radio base, 
lugares identificados para 
puesto de mando y otras 
actividades de respuesta a la 
emergencia. Para realizar el 
ejercicio se estructura una 
guía básica para el facilitador 
/ a general que permite iden-
tificar los materiales y colores 
que se utilizarán para analizar 
cada aspecto de la maqueta 
y otra guía para el equipo de 
registro, esto con la finalidad 

de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos que se han 
propuesto analizar con la 
población.

Es importante mencionar que 
cualquier persona que desee 
este ejercicio  puede sustituir 
los materiales y colores de 
acuerdo al contexto  a la 
amenaza seleccionada y a 
los  materiales de desecho 
que tenga a su disposición.
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Digitalización de Mapas
Al finalizar el proceso, es importante digitalizar los mapas de 
riesgo elaborados a nivel comunitario para facilitar la actuali-
zación de zonas de deslizamientos y para que puedan servir 
como insumo a las Coordinadoras Municipales de Reducción 
de Desastres COMRED  y Municipalidades como parte de un 
sistema de información geográfico y Mapeo de Riesgo.
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Productos Obtenidos:

Mapas de Riesgo ante deslizamientos (en 
papel y digitalizados)

Mapa de capacidades comunitarias 
(Identificación de Albergues y Rutas de 
Evacuación, en papel y digitalizados)

Datos primarios de personas ubicadas en 
zonas de riesgo. 

Identificación de infraestructura segura 
para puesto de mando, radio comunitario, 
equipo de respuesta.

Fotografías de la maqueta finalizada.

Censo de Vulnerabilidad: 
Objetivos:  

Contar con una base de datos de las 
personas que se encuentran en zonas 
de riesgo a desastres y poder realizar una 
priorización de grupos porque su con-
dición física son mas vulnerables, con la 
finalidad de dirigir la atención de respuesta 
en mometos de deslizamientos.

Las metas para la elaboración del censo 
son las siguientes:  

Los comités de emergencia realizaran una 
identificación en campo, de las zonas que 
habitualmente son afectadas por desliza-
mientos dentro de la comunidad.

Familiarización del comité de emergencia 
con las familias afectadas y recopilación de 
información, de acuerdo a la exposición 
ante la amenaza y los factores propios de 
la dinámica familiar.

Recopilación de datos sobre grupos 
vulnerables en las viviendas visitadas, 
con la finalidad de priorizar la atención 
de acuerdo a las necesidades de dichas 
personas.

Clasificación de las familias, priorizando a 
las que por sus condiciones físicas requie-
ren más atención que otras.

Materiales necesarios

Boletas Primarias para adquirir la infor-
mación (Datos generales, datos de des-
lizamientos anteriores, datos de grupos 
vulnerables)

Boletas para identificación de grupos 
vulnerables.

Stickers (que identifiquen a los grupos 
vulnerables.

Mujeres embarazadas

Personas de la tercera edad

Discapacitados

Niños y niñas menores de 5 años.

Contenidos y Descripción                     
del Procedimiento:

Censo Domiciliar: Esta actividad se inicia 
con la conformación de equipos de 
trabajo para realizar visitas domiciliares a 
las familias identificadas en zonas de alto 
riesgo a deslizamientos.  Las visitas de las 
Coordinadoras locales para la reducción 
de desastres COLRED con las familias 
afectadas permiten que se familiaricen 
con esta estructura organizativa  y sensi-
bilizar a la población sobre la situación de 
riesgo en la que vive.  
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Las boleta de censo permitirán registrar 
datos tales como:

Problemas durante la evacuación

Composición y condiciones de la familia 
(Cuantas personas viven en la casa, ni-
ños y niñas menores de 5 años, mujeres 
embarazadas, ancianos, discapacitados).

Lugares seguros para salvaguardar los 
bienes. 

Personas que les apoyan durante la 
evacuación (Familiares y / o amigos).

Poseen vehículo.

Reservas de alimentos. 

Lugares para la ubicación de animales.

Productos Obtenido

Boletas con información primaria

Base de datos con información de vul-
nerabilidad de población en zonas de 
alto riesgo

Boletas de grupos vulnerables seleccio-
nados por comunidad

Identificación física de grupos vulnera-
bles.

Devolución y actualización                                   
de la Información
La devolución de la información debe reali-
zarse de forma sencilla para facilitar la com-
prensión de la población que ha participado 
durante el proceso debido a que esto garantiza 
que las personas utilizarán esta información 
para tareas de sensibilización preparación y 
atención de los desastres de su comunidad.  
Por otro lado, es importante definir de forma 
conjunta los mecanismos de actualización de 
la información y personas que pueden aportar 
a realizar esta tarea.

Se ha elaborado un diseño de mantas viníli-
cas en las que se representan los mapas de 
vulnerabilidad y capacidades, los datos de 
personas vulnerables priorizados en el marco 
del proyecto y la identificación a través de 
imágenes de estos grupos en los mapas de 
vulnerabilidad.  Esto con el objetivo de presen-
tar la información de forma visual que permite 
a la población entenderla claramente.  

Para la fase de devolución es necesario rea-
lizar una reunión comunitaria en la que se 
explique nuevamente los componentes de 
la manta, revisar los mapas de vulnerabilidad, 
realizar pruebas para verificar la ubicación de 
las personas en relación con las boletas de 
vulnerabilidad y los Stickers colocados.

Es importante que en asamblea se defina 
un lugar donde el mapa sea visible  y esté al 
alcance de la población.
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No. Nombre Meses              
de embarazo

Edad                          
de la embarazada

cuidado especial 
¿Cuál?

Cantidad 
de hijos

Ubicación       
de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boleta Censo Mujeres Embarazadas

Consideraciones especiales
Actualice el censo de mujeres embarazadas 
o es puerperio clasificando a las embaraza-
das según su edad gestionar y situación de 
riesgo.

Identifique mujeres embarazadas con riesgo 
obstétrico y/o señales de peligro.

Promueva o verifique la detención de perso-
nas en control prenatal con problemas que 
implican alto riesgo obstétrico. 

Verifique que se esté proporcionando 
atención prenatal por comadronas y por 
encargados de los servicios de salud en su 
comunidad.

Verifique la existencia de plan de emergencia 
familiar y comunitaria de las embarazadas y 
verifique la coordinación con servicios de 
salud con capacidad resolutiva.

Identifique los sitios hacia donde puede 
efectuarse referencia de pacientes en si-
tuaciones de riesgo, casos de emergencia 
obstétrica, partos complicados y en general 
casos que requieren atención quirúrgica.

Promueva entre la población el conoci-
miento de los signos de peligro durante el 
embarazo, el parto y el puerperio (sangrado, 
dolor, fiebre persistente, flujode mal olor, 
etc.) para que acudan oportunamente a 
recibir atención.

Favorezca la dotación preferente de alimen-
tos y suplementos alimenticios, si están in-
dicados, para las mujeres embarazadas y las 
que se encuentran en periodo de lactancia.

Promocione de forma intensiva la LAC-
TANCIA MATERNA exclusiva. Consulte las 
normas ESFERA en lo que refiere a servicios 
esenciales de salud.

Promueva la dotación a los albergues y re-
fugios temporales de recipientes para agua 
y material para desinfectarla, de tal manera 
que pueda ser utilizada en la higiene per-
sonal de las mujeres embarazadas y niños 
pequeño.
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No. Nombre Responsable Tipo                         
de discapacidad

Ubicación       
de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boleta censo de personas con capacidades especiales

Consideraciones especiales
Brinde apoyo de movilización a estas perso-
nas durante la evacuación de sus viviendas 
y con sus bienes. Ubicándolos/as en lugares 
seguros y/o albergues identificados.

Designe a un grupo de voluntarios que 
brinden apoyo a estas personas durante su 
estancia en el albergue, organícelos para que 
formen parte de las distintas comisiones del 
albergue de acuerdo a sus posibilidades.

Tener igual acceso a los servicios brindados 
en el albergue que las demás personas, 
en lo que se refiere a: acceso al albergue, 
espacio físico, agua, alimentos, saneamiento 
y participación.

Unir a estas personas con sus familias 
y/o familias solidarias que los tomen en 
cuentacomo parte de su núcleo familiar en 
donde sus necesidades puedan ser vistas y 
escuchadas.
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No. Nombre del niño/a Edad                     
(año y  meses)

Nombre  de la madre o 
encargado

Ubicación       
de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BOLETA CENSO DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOSBoleta censo de niños/as menores de 5 años

Consideraciones especiales
Priorice durante la evacuación de sus vi-
viendas y con sus objetos personales hasta 
entregarlos a los padres o responsables en 
un lugar seguro o albergue.

Realice un censo de niños y clasifique a los 
menores según su edad; neonato (de 0 a 28 
días), lactantes (de 28 días a 1 año) y niños /
as de 1 a 5 años.

Identifique y registre os casos de neonatos, 
que tengan signos de peligro y localice 
aquellos que tuvieron alguno de los si-
guientes problemas: casos de insuficiencia 
respiratoria neonatal, así como los de bajo 
peso al nacer, asigne a estos casos vigilancia 
especial cotidiana.  Se sugiere ver las normas 
nacionales de Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia social (MSPAS) y normas ESFERA.

Si identifica señales de peligro, refiera a los 
responsables de servicios de salud a recién 
nacidos a control de la temperatura corporal, 

manteniendo comunicación constante y 
coordinación con los servicios de salud; 
médicos, enfermeros, comadronas y pro-
motores.

Identifique los casos de niños/as con seña-
les de peligro en: Infecciones respiratorias 
agudas (IRAS) diarreas y desnutrición, refiera 
a servicios de salud.  Diarrea e infecciones 
respiratorias, realice la notificación inmediata 
de casos al sistema de salud de su comu-
nidad.

Establezca mecanismos que prevengan la 
ocurrencia de accidentes, violencia y abuso 
hacia los niños y las niñas.

Favorezca la dotación preferente de alimen-
tos y suplementos alimenticios, adecuados 
para su edad, además de realizar supervisio-
nes que garanticen que este grupo se man-
tenga hidratado con agua segura durante su 
estancia en el albergue.
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No. Nombre Edad Responsable Enfermedad Ubicación       
de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boleta censo de personas de la tercera edad

Consideraciones especiales
Priorice apoyo de movilización a estas perso-
nas durante la evacuación de sus viviendas y 
con sus bienes, ubíquelos en lugares seguros 
y/o albergues identificados.

Tener igual acceso a los servicios brindados 
en el albergue que las demás personas, 
en lo que se refiere a espacio físico, agua, 
alimentos, saneamiento y participación.

Que su potencial, experiencia y sus con-
tribuciones sean reconocidas, valoradas 
y apoyadas.  Además este grupo debe ser 
incluido dentro de las distintas comisiones 
del albergue de acuerdo a sus posibilidades 
y capacidades.

Favorezca la dotación preferente de alimen-
tos y suplementos alimenticios, adecuados  

para su edad.  Además de utilizar super-
visiones que garanticen que este grupo 
se mantenga hidratado con agua segura 
durante su estancia en el albergue.

Favorezca la dotación preferente de medi-
camentos de enfermedades crónicas, por 
ejemplo las utilizadas en el primer nivel de 
atención, hipertensión y diabetes  y otros 
medicamentos que las personas estén 
consumiendo.
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Módulo 3
¿Por qué trabajamos             
con el sistema CONRED?

FORESAM

Por qué trabajamos   
con el sistema                   

de CONRED?

?

Base  legal 
El Decreto 109 – 96 emitido 
por el Congreso de la Re-
pública en el año 1996 es 
la Base Legal de la creación 
de la Creación de la CON-
RED y se fundamenta en la 
Constitución de la República 
específicamente en el título 
I Capítulo Único y artículos 
uno y dos que literalmente 
dicen: “Protección a la Perso-
na.  El Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la 
persona y a la familia; su fin 
supremo es la realización del 

bien común”. “Deberes del 
estado Es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes 
de la República la vida, la li-
bertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral 
de la persona.

El objetivo del Decreto Ley 
109-96 es crear la Coor-
dinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres y su 
finalidad es orientar y estable-
cer una política permanente 
de prevención, mitigación, 
preparación y recuperación 

que permita hacerle frente a 
los desastres y calamidades 
públicas de cualquier natu-
raleza, procediendo de con-
formidad con los adelantos 
y experiencias que sobre la 
materia se tienen a nivel na-
cional e internacional, cum-
pliendo con las resoluciones 
y convenios internacionales 
o regionales de los cuales 
Guatemala es signataria.
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Principales artículos           
del decreto Ley 109-96 
vinculados a los órganos 
de CONRE
Artículo 4. Obligación de 
colaborar: Para los efectos 
de la presente ley, todos los 
ciudadanos están obligados a 
colaborar, salvo impedimento 
debidamente comprobado.

Artículo 6. Son órganos in-
tegrantes de la Coordinadora 
Nacional, los siguientes:

Consejo Nacional para la 
Reducción de Desastres

Junta y Secretaria Ejecutiva 
para la Reducción de De-
sastres

Coordinadora Regional para 
la Reducción de Desastres 
–CORRED-

Coordinadora Departamen-
tal para la Reducción de 
Desastres –CODRED-

Coordinadora Municipal 
para la Reducción de De-
sastres –COMRED-

Coordinadora Local para 
la Reducción de Desastres 
–COLRED

Artículo 7. El órgano superior 
de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desas-
tres es el Consejo Nacional y 
estará integrado por el sector 
público, entidades autóno-
mas y por el sector privado.

Artículo 20. El incumpli-
miento de las obligaciones 
que esta ley y su reglamento 
imponen, la renuencia, atraso 
o negligencia en su colabora-
ción y función de todo fun-
cionario o empleado público, 
derivadas de la aplicación de 
las indicadas normas, dan 
lugar a la aplicación de las 
sanciones respectivas.
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Las Coordinadora 
Locales –COLRED- son 
entes de coordinación y 

supervisión del manejo de 
emergencias y desastres en 

todas sus etapas. 

M
Ó

D
U

LO
 3

FORESAM

FORESAM

FO M

         
Tienen jurisdicción en una determinada 

comunidad, aldea, cantón, caserío, colonia 
u otros, están integradas por los miembros 

de las comunidades, organizaciones públicas,       
privadas locales que por sus funciones y 

competencias tengan o pueden tener relación 
con las actividades que se desarrollan en las 

etapas del manejo de desastres (prevención y 
mitigación, preparación, respuesta y 

recuperación). 

Deben ser presididas por el 
Alcalde Auxiliar o por un líder 
reconocido de la comunidad.

Coordinadoras Locales
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CONRED

CORRED

CODRED

COLRED

COMRED

Sistema                                             
de Coordinadoras              
para la Reducción                     
de Desastres
El Decreto Ley 109-96 crea la 
Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado, 
y las figuras de jurisdicción 

territorial en todos los niveles 
(nacional, departamental, 
municipal y local: Sistema 
CONRED) para la reducción 
de desastres, reconociendo 

la autonomía de las autori-
dades y la jerarquía de las 
instituciones, de acuerdo a 
sus competencias.

La coordinadora Nacional 
para la reducción                   
de Desastres                                        
se Estructuran
Nivel Nacional (CONRED)
Comprende la jurisdicción 
de toda la República, y se 
compone por:

 Consejo Nacional para la 
Reducción de Desastres

 Junta y Secretaría Ejecu-
tiva para la Reducción de 
Desastres

Nivel Regional (CORRED) 
Comprende la jurisdicción se-
gún la regionalización del país 
y la integran organizaciones 
públicas, privadas y ciudada-
nas de orden regional.

Nivel Departamental 
(CODRED) 
Comprende la jurisdicción 
del departamento y tendrá la 
siguiente composición:

Coordinadora Departa-
mental para la Reducción 
de Desastres, integrada por 
organizaciones públicas, pri-
vadas y ciudadanas del orden 
departamental y cuerpos de 

socorro que por sus funcio-
nes y competencias tengan 
o puedan tener relación con 
las actividades en la ley y su 
reglamento, frente a situacio-
nes de riesgo.

Nivel Municipal (COMRED)
Comprende la jurisdicción 
de la totalidad del municipio 
y tendrá la siguiente compo-
sición:

Coordinadora Municipal para 
la Reducción de Desastres 
integrada por:

Organizaciones públicas, 
privadas y ciudadanas del or-
den municipal y cuerpos de 
socorro del lugar que por sus 
funciones y competencias 
tengan o puedan tener en 
algún momento relación con 
las actividades establecidas 
en la ley y su reglamento.
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CODRED

COMRED

COLRED COLRED COLRED

COMRED COMRED

CONRED

REGIONAL

NACIONAL DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

LOCAL

MUNICIPAL

LOCAL

MUNICIPAL

LOCAL

CORRED

Nivel Local (COLRED)
Coordinadora Local para la Reducción de De-
sastres, integrada por organizaciones públicas, 
privadas y ciudadanas, del orden local y cuer-
pos de socorro locales que por sus funciones 

y competencias tengan o puedan tener en 
algún momento relación con las actividades 
establecidas en la ley y su reglamento.
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Prevención 

Mitigación

Preparación

Respuesta

Recuperación

Prevención

Preparación

Mitigación

Alerta

Alarma

Respuesta

Recuperación

Rehabilitaición

Reconstrucción

Etapas del ciclo de la gestión del Riesgo

Antes Durante Después

Evitar o eliminar el Riesgo

Disminución del riesgo

Anticipación de medidas dirigidas a la respuesta

Salvar vidas, reducir sufrimiento y disminuir perdidas

Acciones de corto plazo o  provisorias.  Acciones de media-
no y largo plazo, o permanentes

Las funciones de las coordinadoras 
Nacional, Regional, Departamental, 

Municipal y Local están escritas    
en el Acuerdo Gubernativo         

443-2000, en su Artículo 32.

INTERVENCIÓN
DE LAS COORDINADORAS 
EN LAS ETAPAS DEL MANEJO 
DE LOS DESASTRES
En el contexto de las tres fases asociadas a 
los desastres (antes, durante y después), todas

las coordinadoras realizan diversas acciones 
que se presentan a continuación:

Intervención                           
de las Coordinadoras                 
en las Etapas del Manejo 
de los Desastres
En el contexto de las tres fases asociadas a 
los desastres (antes, durante y después), todas

las coordinadoras realizan diversas acciones 
que se presentan a continuación.

Evitar o eliminar el Riesgo.

Disminución del riesgo.

Anticipación de medidas dirigidas a la respuesta.

Salvar vidas, reducir sufrimiento y disminuir perdidas.

Acciones de corto plazo o  provisorias.  Acciones de mediano 
y largo plazo, o permanentes.
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Escuela

Antes
Como se observa, antes del 
desastre las coordinadoras 
realizan tareas como la pla-
nificación e implementación 
de obras de prevención y 
mitigación, la preparación 
que incluye entre otras, la 
capacitación de los miem-
bros de las comisiones, la 
elaboración de planes de 
emergencia, la señalización 
de rutas de evacuación, equi-
pamiento básico para atender 
emergencias y otros.

Durante
En él durante, cuando ya se 
manifestó un evento que 
desencadena una emergen-
cia o desastre, se activarán las 
diferentes comisiones, según 
sea necesario, para coordinar 
las operaciones de respuesta 
en el sitio donde se manifestó 
la emergencia o desastre. De 
igual manera, se activará el 
Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE).

Después
En el después, se ejecutan las 
actividades asociadas a la re-
cuperación, que consiste en 
el proceso de rehabilitación y 
reconstrucción.
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San Marcos

Municipio San Cristobal Cucho Caserío La Perla

Coordinadoras Locales:

Las Coordinadoras Locales 
– COLRED – son entes de 
coordinación y supervisión 
del manejo de emergencias y 
desastres en todas sus etapas, 
tienen jurisdicción en una de-
terminada comunidad, aldea, 
cantón, caserío, colonia u 
otros, están integrados por los 
miembros de las comunidades, 
organizaciones públicas, priva-
das locales que por sus funcio-
nes y competencias tengan o 
pueden tener relación con las 
actividades que se desarrollan 
en las etapas del manejo de 
desastres (Prevención y mitiga-
ción, preparación, respuesta y 
recuperación) deben ser pre-
sididas por el Alcalde Auxiliar 
o por un líder conocido de la 
comunidad.

ORGANIZACIÓN 
PARA LA RESPUESTA
Organización 
para la Respuesta
Coordinadoras Locales
Las Coordinadoras Locales 
– COLRED – son entes de 
coordinación y supervisión 
del manejo de emergencias y 
desastres en todas sus etapas, 
tienen jurisdicción en una de-
terminada comunidad, aldea, 
cantón, caserío, colonia u 
otros, están integrados por los 
miembros de las comunida-
des, organizaciones públicas, 
privadas locales que por sus 
funciones y competencias 
tengan o pueden tener rela-
ción con las actividades que 
se desarrollan en las etapas 
del manejo de desastres 
(Prevención y mitigación, 
preparación, respuesta y 
recuperación) deben ser pre-
sididas por el Alcalde Auxiliar 
o por un líder conocido de la 
comunidad.
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Alcalde auxiliar o líder 
Comunitario 

Comisión de atención 
a la población

Administración 
de información

La COLRED debe gestionar                
y administrar la información           
relacionada a la Gestión para           

la Reducción del Riesgo a Desastres 
(prevención, mitigación, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción)             
en las zonas de riesgo a nivel Local.

FORESAM

FORESAM

FO

Comisión de servicios 
de emergencia/ECORED

Estructura Organizativa        
y Lineamientos Estratégicos 
de la Coordinadora 
Local para la Reducción                
de Desastres

Lineamientos operativos 
de COLRED 

Generar y actualizar una 
base de datos sobre las 
condiciones de vulnerabili-
dad a nivel local.

Fortalecer las capacidades 
comunitarias de respuesta 
y de resiliencia en el nivel 
local (plan de desarrollo 
local).

Promover la participación 
ciudadana en las acciones 

locales para la gestión de 
la reducción del riesgo con 
pertinencia cultural.

Implementar un proceso de 
capacitación y seguimiento 
periódico que permita la 
actualización constante 
de herramientas, conoci-
mientos y procedimientos 
aplicables a la Gestión para 
la Reducción del Riesgo a 
Desastres.

Identificar actores, insti-
tuciones y sectores que 
puedan contribuir a la Ges-
tión para la Reducción del 
Riesgo a Desastres
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Escuela

Funciones             
de Cada Comisión 
de COLRED
Funciones del Alcalde 
Auxiliar o Coordinador 
Coordinador en 
Emergencias
Las siguientes funciones son 
específicas para la activación 
y desactivación de los proce-
dimientos establecidos en el 
plan de Respuesta Local:

Activar y desactivar el PLAN 
DE RESPUESTA LOCAL 
parcial o totalmente

Coordinar las capacitacio-
nes de los integrantes de 
cada comisión.

Coordinar todas las opera-
ciones de funcionamiento 
del Plan de Respuesta Local

Supervisar y apoyar el buen 
desempeño del personal

Solicitar la información 
necesaria en el área de 
administración, información 
sobre las acciones efectua-
das y los requerimientos.

Oficializar la declaratoria de 
Alerta y su desactivación en 
base a las directrices oficia-
les de los niveles superiores.

Administración                         
de Información 
En el componente de ad-
ministración de información 
de la Coordinadora Local se 
incorporan los mecanismos 
técnicos y organizativos de:

Los Sistemas de Alerta Tem-
prana

Base de Radio

Encargado de la Evaluación 
de Daños y Análisis de Ne-
cesidades. (EDAN)
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-
diata al momento que se suscita un desastre y 
optimizan el tiempo de atención de personas 

-
dicos y las dificultades que la persona herida 
pueda presentar; dentro de este contexto la 

-
ción de respuesta en caso de emergencia es 

-
po de respuesta necesario para atender una 

-
tura de la COLRED, al ser un brazo operativo 
para fortalecer las comisiones críticas de la 
misma durante una emergencia: Evacuación,  
Búsqueda y localización, Primeros Auxilios, 
Seguridad, Atención a conato de incendios, 
así como primeros auxilios, con un trabajo de 
forma voluntaria y supeditada a la estructura 

Comisión de Servicios de Emergencia/
ECORED
Las ECORED son una respuesta local inme-
diata al momento que se suscita un desastre y 
optimizan el tiempo de atención de personas 
heridas entre la llegada de equipos paramé-
dicos y las dificultades que la persona herida 
pueda presentar; dentro de este contexto la 
atención adecuada local como primera op-
ción de respuesta en caso de emergencia es 
algo vital. 

Los ECORED contribuyen a optimizar el tiem-
po de respuesta necesario para atender una 
emergencia, ubicándose dentro de la estruc-
tura de la COLRED, al ser un brazo operativo 
para fortalecer las comisiones críticas de la 
misma durante una emergencia: Evacuación,  
Búsqueda y localización, Primeros Auxilios, 
Seguridad, Atención a conato de incendios, 
así como primeros auxilios, con un trabajo de 
forma voluntaria y supeditada a la estructura 
del Sistema CONRED.

Comisión de Atención a la Población 
Su cargo es coordinar la organización e involucramiento de 
la comunidad para la implementación de albergues tempora-
les así como la gestión de los recursos humanitarios para la 
subsistencia de las personas afectadas, tiene como funciones:

La Administración de Alber-
gues.

Manejo de la ayuda humani-
taria, inventario de recursos 
disponibles.

Manejo de Agua y Sanea-
miento.
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Módulo 4
Después de la tormenta     
viene la evaluación.

Escuela

FORESAM

Después                           
de la Tormenta viene 

la evaluación

Comisión de 
administración     
de información
Evaluación de Daños            
y Análisis de Necesidades 
EDAN
La herramienta tiene como 
objetivo presentar una forma 
práctica e efectiva de enseñar 
a la población a realizar la 
Evaluación de Daños y Aná-
lisis de Necesidades (EDAN) 
considerando la importancia 
del manejo de información 
en momento de emergencia, 
por otro lado durante el aná-
lisis de lograr las condiciones 
mínimas de respuesta huma-
nitaria para las poblaciones 
afectadas.

Justificación y alcance      
de la herramienta 
El manejo de información 
es esencial en momentos 
de emergencia para poder 
determinar la magnitud de 
daños ocurridos en una zona 
geográfica, después de la 
ocurrencia de un evento.  El 
gestionar de forma eficiente la 
información de daños en los 
primeros momentos permite 
tomar decisiones precisas y 
acertadas a salvaguardar la 
vida de la población afectada, 
la información determinará 
las necesidades de la pobla-

ción durante la emergencia, 
lo cual permite que las inter-
venciones sean oportunas 
y los recursos económicos 
sociales y humanos puedan 
se optimizados.

Este ejercicio tiene como ob-
jetivo generar capacidades en 
los miembros de las coordi-
nadoras locales y municipales 
para recopilar información 
de daños de su comunidad/
municipio y con base a 
esta información realizar un 
análisis de necesidades, de 
acuerdo a lo establecido en 
las normas ESFERA.
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Para la recopilación de la información se 
utilizan los formatos oficiales diseñados por 
la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
(SE-CONRED), ente rector de los desastres en 
Guatemala, con la finalidad que la informa-
ción sea ordenada con base en las exigencias 
nacionales y que se puedan activar los niveles 
establecidos (local, Municipal, departamental, 
regional y nacional) en la estructura escalo-
nada de respuesta.

Esta simulación se realiza por fases, lo que 
permite que los comunitarios se sitúan en 
los distintos momentos de la emergencia, 
en virtud de lo anterior, durante EL PRIMER 
MOMENTO de la emergencia todos los es-
fuerzos están encaminados a salvaguardar la 
vida de los personas y servicios básicos, EN 
SEGUNDO MOMENTO la atención en alber-
gues, necesidades alimentarias y de insumos 
y en EL TERCER MOMENTO los esfuerzos 
se centran en proteger los medios de vida.  
Se generan escenarios que permitan que los 
participantes puedan situarse en cada uno de 
estos momentos.   

Metodología
La metodología  denominada “SIMULACIÓN 
EDAN” presenta una forma dinámica de ana-
lizar los daños y necesidades en un escenario 
similar a los experimentados por la población 
participante.  Tiene como fin primordial orientar 
a llenar los formatos establecidos para casos 
de desastres por la SE-CONRED en Guatemala.

Los objetivos temáticos abordados 
durante la situación son: 

Funcionamiento de las comisiones de los 
comités locales de emergencia COLRED

Uso  y transmisión  de información a través 
del sistema de comunicación (Comunidad – 
Municipalidad)

Gestión de la información (a nivel local y 
Municipal)

Efectuar una evaluación EDAN

Aplicación de las normas ESFERA.

La simulación se basa en una maqueta con la 
representación de un escenario 3D lo que le 
permite a la población realizar la evaluación de 
daños sobre la base de los escenarios plantea-
dos en la maqueta.

La maqueta se realiza priorizando la amenaza 
que mayor afectación tiene sobre la población 
participante y se define en relación al tipo de 
evento
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Salvaguardar la vida de las 

Crear sólidos vínculos 

Crear canales eficaces de 

Fases de los SAT´s

MONITOREO 

PRONÓSTICO 

 EMISIÓN 
ALERTA 

COMUNICACIÓN 
ALERTA 

EVACUACIÓN 

Sistemas                
de Alerta 
Temprana SAT
Definición
Un medio de generación 
y comunicación de infor-
mación que permite a una 
estructura comunitaria orga-
nizada, tomar la decisión de 
evacuar de forma preventiva, 
y a las autoridades Municipa-
les, Departamentales, y de 
Gobierno, brindar los medios 
para albergar dignamente a 
las personas mientras per-
manecen las condiciones de 
desastre en sus comunidades.  
Los SAT son parte del Plan 
Local de Respuesta de una 
COLRED y se integran e la 
unidad de Administración de 
Información.

Objetivo de una SAT
Salvaguardar la vida de las 
personas.

Crear sólidos vínculos inter-
nos. 

Crear canales eficaces de 
comunicación.

Evaluación de Daños                        
y Análisis de Necesidades 
-EDAN-
Evaluación de Daños:
Es la identificación y registro cualitativo y cuan-
titativo de la extensión, gravedad y localización 
de los efectos de un evento adverso.

Necesidad

Medicamentos

Albergues
Comida y Agua

Salvamento
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Análisis de Necesidades 
Consiste en constatar las necesidades de la 
población afectada, identificar recursos locales 
y recursos externos con los que se cuentan o 
requieran para dar la respuesta.

Prioridades 
Dentro de los parámetros a considerar están.

Traslado de Información

Intervención 
Inicial Salud Atención                                     

Logística 

Formularios EDAN Informes de situación Cuadros de situación 

Formulario -EDAN-: Documento para el vaciado de información 
obtenida del resultado de un evento adverso que ha afectado 
a una población.

EDAN Inicial o Preliminar
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EDAN Final o Complementario

EDAN 8 HORAS

Informe Situación  
requiere acción 

Informe Situación  
bajo control

Informe Situación  
resuelto

EDAN Complementario

Tipos de EDAN

Sector Urbano Sector RuralSector de Asentamientos
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Cuadro de Situación
Es uno de los productos que toda institución, unidad de 
información y en general todas aquellas personas que de 
alguna manera intervienen en la atención de emergencias 
y desastres, no importando el nivel al que se desempeñen, 
deben de generar. En él se registran los datos consolidados 
de la evolución del evento.
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Informe de situación
Herramienta necesaria para alimentar la base de datos, que 
complementa la información proporcionada por los formular

Tipos de Informe

Requiere acción

Bajo Control

Resuelto

Situación emergente.

Cada 24 horas según la duración del evento.

Principalmente información emergente.

Lo acompaña el formulario EDAN preliminar.

Situación cotrolada por las autoridades.

Cada 24 horas según la duración del evento.

Principalmente información de respuesta.

No presenta  incremento en las estadisticas

Al final de las actividades de respuesta

Información final 

Lo acompaña EDAN final
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Fase 
de 

Monitoreo

Fase 
de 

Pronóstico 

Fase 
de

 Alerta

Comunicación 
de 

Alerta

Fase de Monitoreo
Se define como la medición 
y observación sistemática, 
continua y permanente de 
la manifestación de determi-
nado fenómeno, los datos 
obtenidos producto del 
monitoreo son la base para 
analizar el comportamiento 
a lo largo del tiempo.

Fase de Pronóstico 
Análisis de la información 
para determinar un linte con 
respecto al riesgo.

Fase de Alerta 
Al determinarse la posibilidad 
de superación o la superación 
de las condiciones límite en 
el modelo de predicción, se 
debe emitir una alerta hacia 
líderes de las comunidades 
que se determinen en riesgo 
inminente y hacia las enti-
dades locales encargadas 
de brindar el soporte de la 
evacuación.

Comunicación de Alerta 
Una vez realizada la emisión 
de la alerta, esta deberá 
comunicarse a todos los 
pobladores en cada comuni-
dad que se ha determinado 
en riesgo inminente, con el 
objetivo de que se tomen las 
decisiones pertinentes a nivel 
de familia.
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  Qué hago yo 
cuando escucho 
algún tipo de alerta?

FORESAM

FORESAM

FO AM

?

Situación Normal
Vigilancia permanente de la presencia de 
eventos adversos.

Formación y Capacitación de los pobla-
dores para estar preparados, COLRED.

Verificación de rutas de evacuación, se-
ñalización y albergues

Verde

Amarilla Naranja Rojo

Nivel de Prevención
Las COLRED deben de 
estar atentas cuando se 
tiene conocimiento del 
posible impacto de un 
fenómeno.

Grupo de toma de deci-
siones en comunicación 
constante. Preparación 
para actuar.

Se atienden las instruc-
ciones y recomendacio-
nes de las autoridades.

Se tiene listo todo el 
equipo para la atención 
de la posible emergencia.

Nivel de Peligro
¡Mantenerse Alerta! Vigi-
lancia activa.

Atender instrucciones de 
las autoridades.

Evacuar zonas de peligro, 
si es necesario.

Habilitar albergues. 

Movilización de recurso 
humano y equipos a los 
lugares afectados.

Nivel de Emergencia Total
Vigilancia permanente.

Respuesta Escalonada.

Continuar la evacuación 
de zonas de peligro.

Permanecer en los al-
bergues temporalmente, 
atención a la población.

  Qué hago yo                  
cuando escucho                                   
algún tipo de alerta?

?

.
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Alerta 
Es la manera de avisar a la 
población y a las instituciones 
lo que está ocurriendo o va 
a ocurrir.  Ejemplo Primera 
información a través de los 
medios de comunicación, 
del acercamiento de una 
tormenta tropical por parte 
de la CONRED o INSIVUMEH.

Alarma 
Es el aviso o señal que se 
hace cuando un evento 
está por aproximarse o está 
ocurriendo, se deben seguir 
las instrucciones que formen 
parte del Plan Familiar, Esco-
lar y comunitario.  Ejemplo 
Un Incendio o una tormenta 
tropical.

Establecimiento                         
de Alertas
El nivel de alerta activo que 
permanece durante todo el 
año es el de color VERDE, que 
implica actividades normales 
de capacitación y preparación

Alerta color AMARILLO implica 2 situaciones:

Dependiendo del monitoreo que se esté rea-
lizando en situación normal y de conocer un 
posible impacto de un fenómeno, activar el 
Plan Local de Respuesta y convocar al sector 
de Toma de decisiones , elevar alerta Color 
VERDE a colar AMARILLO.

Al momento de ocurrir un evento se activa 
el Plan Local de Respuesta se debe de ha-
cer una reunión  con el sector de Toma de 
Decisiones  y con base al impacto se elevara 
la Alerta Color Verde a Color AMARILLO, de 
acuerdo a la evaluación, área de impacto o 
necesidad de ayuda externa, se estudiará la 
necesidad de llevarla a color NARANJA.

De acuerdo a la necesidad y solicitud existentes, 
el sector de toma de decisiones contemplará la 
elevación de la alerta anaranjada y roja, contem-
plando la necesidad de activar niveles paralelos 
o superiores.

Todo Nivel de ALERTA en su implementación 
debe de hacerse del conocimiento general 
de las comisiones de trabajo, así como de la 
población y medios de comunicación escrita, 
radial y televisiva para conocimiento general, la 
forma de darla a conocer es por los diferentes 
medios locales que se tienen.
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Gorgoritos y silbatos Altoparlantes Megáfonos

Sirenas Campanas

 Tipos de Alarmas  que se pueden usar en la comunidad
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Módulo 5
Cómo rescatamos a otros  
durante la emergencia

Escuela FORESAM

Cómo rescatamos 
a otros durante 
la emergencia

Comisión de servicios           
de emergencia ECORED
Que es una ECORED: Es la manifestación 
operativa de la Coordinadora Local para la 
Reducción de Desastres antes, durante y des-
pués de las emergencias y/o desastres y que 
permite optimizar el tiempo de atención de 
personas. “Esto ha permitido que los esfuerzos 
comunitarios sean vistos de una forma inte-
gral, y que los voluntarios  ECORED- tengan 
un proceso de transformación en sus modelos 
de desarrollo, y no solamente como una he-
rramienta para hacer frente a las emergencias 
y/o desastres”.

La propuesta de implementación de los 
Equipos Comunitarios de Reducción de 
Desastres - ECORED- planteó, en sus inicios, 
el fortalecimiento local de la primera res-
puesta del Sistema CONRED por medio de la 
instalación de equipos locales comunitarios 
voluntarios capacitados para la respuesta a 

desastres y la atención primaria a situaciones 
de emergencia y a su vez, generar un enclave 
comunitario más primario de la Gestión para 
la Reducción del Riesgo a Desastres, que for-
talezca el funcionamiento de la coordinadora 
local, la incidencia en procesos de desarrollo 
y la planificación para alcanzar seguridad y 
sostenibilidad comunitaria. A su vez, se plan-
teó instalar capacidades que contribuyan al 
empoderamiento, mediante una participación 
comunitaria más inclusiva dentro de la COL-
RED, haciendo a los voluntarios de la misma 
parte integral de la cotidianidad comunitaria. 
El principio de participación local se basa en 
que son los comunitarios quienes responden 
inicialmente a una situación de emergencia y 
en su propia planificación para el desarrollo, 
mientras entra en acción el siguiente nivel del 
Sistema CONRED
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Jóvenes               
Voluntarios

Primeros
Auxilios

Búsqueda 
y Localización

Atención               
a Conato                     

de incedios        
Forestales

La presente iniciativa tiene como fin primordial 
contribuir a salvaguardar la vida de las perso-
nas que habitan en áreas de alto riesgo, pero 
a la vez contribuir al desarrollo sostenible y 
seguro de las acciones que se implementen 
allí, mediante una intervención técnica y 
científica eficiente, que a partir del concepto 
de organización comunitaria, contribuya a la 
sostenibilidad de la vida, bienes y medios de 
vida de las personas.

Objetivos            
de los ECORED

Objetivo General
Garantizar acciones en Ges-
tión del Riesgo y una respues-
ta local y voluntaria de forma 
inmediata ante eventuales 
emergencias generadas por 
desastres, a través de la ins-
talación de conocimientos y 
habilidades que fortalezcan el 
tejido social y las capacidades 
de resiliencia de las comuni-
dades.

Objetivos específicos
Capacitar jóvenes volun-
tarios que fortalezcan el 
funcionamiento de la Coor-
dinadora Local (COLRED) 
en las áreas de Primeros 
Auxilios, Búsqueda y Loca-
lización, Atención a Conato 
de Incendios Forestales, etc.

Empoderar a las comunida-
des afectadas por desastres 
del enfoque inherente a la 

gestión para la Reducción 
del Riesgo a Desastres –
GRRD-.

Generar una cultura de 
Gestión para la Reducción 
del Riesgo a Desastres –
GRRD-, a través del aporte 
de recurso humano volun-
tario en cada comunidad 
dentro de la COLRED y la 
ECORED. 
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Funciones que integran la ECORED

Evacuación
Búsqueda                                    

y Localización

Atención a Conato                
de Incendios

Primeros Auxilios

Seguridad
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Falla de estructuras.

Sismos.

Amenazas colectivas.

Amenaza por colapsos de suelos.
¿Cuándo es Necesario Evacuar?  

Siempre que existan riesgos 
colectivos inminentes!!

FORESAM

FORESAM

FO AM

Rutas de Evacuación

Definición 
Ruta o camino a seguir en caso de existir 
emergencia y/o desastres sin poner en riegos 
la integridad física y conservar la vida.

¿Cuándo es Necesario Evacuar?
Que amenace simultáneamente a varias 
personas.

Que puedan amenazar a varias personas en 
forma secuencial.

Falla de estructuras.

Sismos.

Amenazas colectivas.

Amenaza por colapsos de suelos.
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Fases

Primera Fase

Detección del peligro.

Es el tiempo transcurrido desde que se 
origina el peligro hasta que es detectado. 

Segunda Fase

Señal de alarma.

Tiempo transcurrido desde que se 
conoce el peligro hasta que se toma la 
decisión de evacuar y se informa.

Tercera Fase

Preparación de la evacuación.

Tiempo transcurrido desde que se co-
munica la decisión de evacuar hasta que 
empieza a salir la primera persona.

Cuarta Fase

Salida del personal.

Tiempo transcurrido desde que empieza 
a salir la primera persona hasta que sale 
la última.
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Señales informativas 

Ubicación de Rutas 
de Evacuación Salida de Emergencia

Ubicación de una escalera 
de emergencia.

Punto de Reunión Primeros Auxilios Zona de Seguridad

Ubicación 
Las señales informativas 

Se colocarán en un lugar en donde permita 
que las personas tengan tiempo suficiente 
para captar el mensaje.

Las señales preventivas

Se colocarán en un lugar en donde permita 
que las personas tengan tiempo suficiente 
para captar el mensaje sin correr riesgo, de 
preferencia a una distancia de 1.00 metro del 
suelo.

Las señales prohibitivas o restrictivas 

Serán colocadas en el punto donde exista la 
restricción como tal, lo anterior para evitar 
una determinada acción.

Señal de Obligación 

Se colocara en donde deba llevarse a cabo 
una actividad  obligatoria.
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Es la etapa durante la cual se busca la víctima 

Recoger y analizar toda la información 
-

-
tado como primera prioridad, es decir liberado 
de la situación que lo mantiene atrapado.  En 

-
ma, le prestan la atención apropiada y después 
de haber hecho un análisis del estado en que 
se encuentra y atenderla verificaran las formas 

-
pándose de sus heridas físicas, si no también 
brindándoles primeros auxilios desde el punto 
de vista psicológico.  Consiste en hablarle a la 

-
-

le que saldrá bien de la situación y solicitarle 

-
meros auxilios que se les proporcionen a las 
víctimas, dependerá el éxito o fracaso de un 
rescate.  Se debe hacer todos los esfuerzos 
necesarios para lograr rescatar a un paciente 

Búsqueda y Localización
Es la etapa durante la cual se busca la víctima 
para poder localizarla lo más pronto posible.

Pasos para la búsqueda

Recoger y analizar toda la información del 
evento, nos permitirá ser más rápidos y 
eficientes en la búsqueda.

Asegurar la escena

Localizar a las víctimas.

Rescate
En algunos casos el paciente deber ser resca-
tado como primera prioridad, es decir liberado 
de la situación que lo mantiene atrapado.  En 
otros casos los rescatistas localizan a la vícti-
ma, le prestan la atención apropiada y después 
de haber hecho un análisis del estado en que 
se encuentra y atenderla verificarán las formas 
de acceso y el equipo a utilizar.

Apoyo Emocional
No solamente se asiste a las víctimas ocu-
pándose de sus heridas físicas, si no también 
brindándoles primeros auxilios desde el punto 
de vista psicológico.  Consiste en hablarle a 
la víctima para que sienta confianza, se le 
informe de los procedimientos a realizar, 
asegurarle que saldrá bien de la situación y 
solicitarle su colaboración.

Primeros Auxilios 
Esta etapa es muy importante ya que los pri-
meros auxilios que se les proporcionen a las 
víctimas, dependerá el éxito o fracaso de un 
rescate.  Se debe hacer todos los esfuerzos 
necesarios para lograr rescatar a un paciente 
y no evacuar un cadáver
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-
zación de las víctimas y es cuando se extraen 
y se colocan en un área sin mayores riesgos, 
quitándolas del área critica.  El traslado de los 
pacientes se realiza regularmente, por tierra y 
en ambulancia; sin embargo puede realizarse 

Coordinar con las fuerzas  de seguridad local 

-

Equipo

Casco Guantes de cuero y guantes 
de latex

Mascarilla y lentes Lazo

Silbato

Evacuación 
Esta etapa puede identificarse como la movili-
zación de las víctimas y es cuando se extraen 
y se colocan en un área sin mayores riesgos, 
quitándolas del área critica.  El traslado de los 
pacientes se realiza regularmente, por tierra y 
en ambulancia; sin embargo puede realizarse 
por agua, tierra y aire.

Pasos
Recoger y Analizar información.

Coordinar con las fuerzas  de seguridad local 
o municipal.

Asegurar la escena.

Localizar a las víctimas.

Atención y estabilización del paciente.

Protección
Tomar medidas de seguridad personal y 
perimetral de la escena

Usar siempre el equipo mínimo

Mantenerse en equipo y coordinación

Mantener el ánimo y la calma

Equipo
Casco

Guantes de cuero y guantes de latex

Mascarilla y lentes

Lazos y silbato

Los rescatistas de la COLRED, 
junto al equipo de Primeros 
Auxilios forman el Equipo 
Comunitario de Respuesta 
ECORED.  Las personas que 
participan en estas comisio-
nes o brigadas, son las encar-
gadas de encontrar a quienes 
están soterradas, encerrados 
o perdidos para estabilizarlos 
luego de una situación de 
desastre mientras llegan 

los equipos de socorro. Las 
situaciones mas comunes en 
las que pueden estas las per-
sonas que se deben rescatar 
son:

Atrapadas por la corriente 
de agua

Bajo las ruinas  de una casa 
destruida

Atrapada en un flujo de lodo

Dentro de un medio de 
transporte después de un 
accidente.

Es muy importante recordar 
que los Equipos ECORED, 
buscan, localizan y estabili-
zan a los pacientes mientras 
llegan los equipos de socorro.  
Son un apoyo para los equi-
pos de socorro.
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Módulo 6
Preparándome para auxiliar 
durante la emergencia

FORESAM

FORESAM

FO AM

Preparándome 
para auxiliar durante            

la emergencia

Preparándome              
para auxiliar durante  

la emergencia

Función                
de Primeros 
Auxilios

Primeros  Auxilios
Se  denominan  Primeros  Au-
xilios  a  aquellas  actuaciones  
o  medidas que se adoptan 
inicialmente con un acciden-
tado o enfermo repentino, 
en  el  mismo  lugar  de  los  
hechos,  hasta  que  llega  
asistencia especializada.

En  la  mayoría  de  los  casos,  
la  primera  persona  que  
atiende  una situación  de  
urgencia  o  de  emergencia,  
no  es  un  médico / enfer-
mero  por  ello, sería conve-
niente que todos tuviéramos 

una serie de conocimientos 
básicos acerca de qué hacer 
o no ante estas situaciones.

Para  prestar  primeros  auxi-
lios  no  se  necesita  contar 
con  equipos especializados,  
Basta  con  un  botiquín,  es  
más  en  muchos  casos  el 
mismo ni siquiera será nece-
sario.

Es importante que la presta-
ción de los mismos sea co-
rrecta y eficaz ya que de ello 
puede depender la evolución 
del paciente.

Objetivos de los Primeros 
Auxilios

Evitar la muerte.

Impedir el agravamiento de 
las lesiones.

Evitar más lesiones de las ya 
producidas.

Aliviar el dolor.

Evitar infecciones o lesiones 
secundarias.

Ayudar o facilitar la recupe-
ración del lesionado.
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Procedimiento General
Cuidar su propia seguridad, esto incluye el uso 
del equipo de protección personal (Guantes y 
mascarilla) y verificar que la escena sea segura.

Verificar la seguridad para el paciente y para 
usted.

Identifíquese como miembro de la COLRED.

Pregunte al paciente si usted puede ayudarlo 
(Conocimiento explícito o implícito)

Verificar si el paciente responde (si está cons-
ciente: identifíquese y continúe)

Identificar y corregir lesiones y emergencias 
médicas, que amenazan la vida.

Evaluación primaria del Paciente
Verifique si el Paciente Responde: Pal-
motear suavemente los hombros o los 
pies del paciente y decir en voz alta:                                            
¿Le puedo ayudar?

Verifique si la Respiración  es Adecuada:

VER, OIR Y SENTIR  el intercambio  de  aire.  
(Esto debe tomar de 3 a 5 segundos) Si existe 
una obstrucción de la vía aérea o el paciente 
no respira:

SI SE ENCUENTRA CONSCIENTE SE APLICA 
LA COMPRESIÓN ABDOMINAL (es un proce-
dimiento de primeros auxilios para desobstruir 
el conducto respiratorio, normalmente blo-
queado por un trozo de alimento o cualquier 
otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar 
vidas en caso de asfixia por atragantamiento.

             

SI SE ENCUENTRA INCONSCIENTE SE DEBEN 
APLICAR DOS INSUFLACIONES
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Debe hacerlo durante 5 a 10 segundos.

-

Si no hay pulso: Inicie la Reanimación 
Cardiopulmonar o RCP (RCP es un 
procedimiento de emergencia para 
salvar vidas que se utiliza cuando una 
persona ha dejado de respirar y el 
corazón ha cesado de palpitar. Esto 

-
carga eléctrica, un ataque cardíaco, 

-
tancia que ocasione la detención de la 

-
piración y pulso debe proceder a 
establecer si existen sangrados que 

Realice un rápido examen corporal 
para establecer si hay hemorragias 
externas o señales de hemorragias 

Pase las palmas de las manos por el 
cuerpo del paciente para descubrir 
sangre NO visible a primera vista y 
deformaciones que son indicio de 

-
maria y controlar todos los problemas 
que amenacen la vida del paciente a 

NO  se puede obviar ninguno de los 
-

Este examen rápido deberá 
llevarle menos

 de 30 segundos

FORESAM

Tome el Pulso Carotídeo

Debe hacerlo durante 5 a 10 segundos

Si hay pulso: Inicie la Respiración Asistida

Si no hay pulso: Inicie la Reanimación 
Cardiopulmonar o RCP (RCP es un proce-
dimiento de emergencia para salvar vidas 
que se utiliza cuando una persona ha 
dejado de respirar y el corazón ha cesado 
de palpitar. Esto puede suceder después 
de una descarga eléctrica, un ataque 
cardíaco, ahogamiento o cualquier otra 
circunstancia que ocasione la detención 
de la actividad cardíaca.

Controle las Hemorragias:  

Una vez confirmado que existe respira-
ción y pulso debe proceder a establecer 
si existen sangrados que amenacen la vida 
del paciente.

Realice un rápido examen corporal para 
establecer si hay hemorragias externas o 
señales de hemorragias internas graves.

Pase las palmas de las manos por el cuer-
po del paciente para descubrir sangre NO 
visible a primera vista y deformaciones 
que son indicio de lesiones graves.

“Se debe efectuar  la evaluación primaria 
y controlar todos los problemas que ame-
nacen la vida del paciente a corto plazo”

NO  se puede obviar ninguno de los pasos 
para pasar a la evaluación secundaria”
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FORESAM

Esta evaluación no debe 
de tardar más de 5 minutos

Evaluación Secundaria:
Es el proceso ordenado y sistemático que sirve 
para descubrir lesiones o problemas médicos 
que si no se tratan pueden amenazar la vida 
de un paciente.  

Las Etapas de  la Evaluación son:
Examen de Cabeza a Pies, para verificar si hay 
sangrado o fractura.  La secuencia ordenada 
para realizar este examen es: OBSERVAR, 
PALPAR (con ambas manos y con firmeza), 
comparar simetría, oler y oír (ruidos y olores 
inusuales) en el siguiente orden.

El cuero cabelludo:  heridas, deformaciones, 
hematomas

El Cráneo: depresiones y deformaciones

El área facial: deformaciones,  compare la 
simetría

Los oídos y la Nariz: con una linterna se 
revisa el interior, buscando cuerpos extraños, 
presencia de sangre o líquido cefalorraquí-
deo, en la parte posterior de las orejas.

Las pupilas: compare si son simétricas, use 
una linterna para verificar la respuesta al 
estimular luminoso.

La superficie interna y externa de los párpa-
dos.

La Boca: con una lámpara busque cuerpos 
extraños o fluidos.

La columna cervical (Cuello) con cuidado 
por probable daño.  Esté  atento  a la pre-
sencia de estoma, busque reformaciones, 
puntos doloroso, sangrados, desviaciones 
de la tráquea y si tiene collar con placa de 
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aviso médico.  Se comienza de atrás hacia 
adelante.

El tórax: compara simetría, deformaciones, 
sangrados.

El abdomen: simetría, puntos dolorosos, 
sangrado, rigidez.

La Pelvis: simetría, presione de arriba hacia 
abajo y de afuera hacia adentro por los cos-
tados no debe sentir dolor.

Región genital: priapismo, sangrado, o 
expulsión de orina

Extremidades Inferiores: una por una, de-
formaciones, sangrando, simetría, fuerza, 
sensibilidad y pulso.

Extremidades superiores: Una por una, 
deformaciones, sangrados, simetría, fuerza, 
sensibilidad y pulso.

Espalda: deformación de la columna, san-
grado.

Toma de Signos Vitales
Recuerde que usted como 
voluntario solamente puede 
estabilizar al paciente en la 
espera de los cuerpos de 
socorro.

Cuando los cuerpos de soco-
rro se presenten al lugar, us-
ted hará entrega del paciente 
a pacientes y para ello deberá 
en forma resumida, explicar 
cómo se encuentra y cuáles 

fueron los procedimientos 
que usted aplicó, en caso 
fueran varios pacientes se 
puede utilizar el triage para 
comunicar más rápidamente.
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Triage
Es clasificar con rapidez a los heridos en función del beneficio 
que posiblemente podrán obtener a la atención médica y no 
solo de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.  Las víctimas 
pueden ser categorizadas mediante el CÓDIGO DE COLORES

Color Rojo (PRIMERA PRIORIDAD)  

Son pacientes que presentan síntomas y sig-
nos que muestran un estado crítico.

Color Amarillo (SEGUNDA PRIORIDAD) 

Son pacientes que presentan síntomas y sig-
nos que muestran diferir la atención. 

Color Verde (TERCERA PRIORIDAD)  

Son pacientes que presentan lesiones leves o 
signos y síntomas que no requieren atención 
inmediata.

Color Negro(MUERTO)  

Significa muerte clínica
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Módulo 7
Evitando incendios 
y fortaleciendo la seguridad

FORESAM

Comisión de Seguridad 

Objetivo
Garantiza la integridad física, los bienes de la 
población, verifica los procedimientos de eva-
cuación y restringe el ingreso al área afectada.

Funciones
Promover las capacitaciones  de los inte-
grantes de la comisión y velar por su actua-
lización.

Verificar que todas las personas evacuen sus 
viviendas.

Efectuar un conteo y control de las personas 
asignadas en su ruta de evacuación en el 
punto de reunión.

Verificar que todo el personal permanezca 
con su grupo en el punto seguro, hasta que 

el coordinador del plan indique el retorno 
a sus actividades normales o de evaluar las 
instalaciones.

Evaluar situaciones peligrosas e inseguras.

Desarrollar medidas de seguridad para el 
personal.

Detener o prevenir acciones inseguras.

Vigilar los perímetros aledaños a las instala-
ciones.

Elaborar el  plan operativo de la comisión.

Evitando incendios 
y fortaleciendo  

la seguridad
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Comisión de Conato               
de Incendio

Objetivo
Controlar y extinguir  algún incendio, que se 
originen  dentro de las viviendas o alrededores 
de la comunidad.
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Módulo 8
Atendamos a la población 
afectada

Escuela

FORESAM

Atendamos               
a la población 

afectada

Comisión               
de Atención            
a la Población

Función de Administración 
de Albergues
Que es un Albergue? Es un lu-
gar de alojamiento temporal 
con condiciones básicas para 
personas ante la amenaza, 
inminencia y ocurrencia de 
un fenómeno destructivo. Y 
en atención a los principios 
humanitarios se dice que 
las personas individuales y/o 

núcleos familiares deben 
percibir un albergue como 
un hogar, saludable, digno 
y seguro ante la violencia y 
las inclemencias del clima, 
prevaleciendo en ellos la 
disposición de mantenerse, 
respetando sus creencias, 
costumbres y privacidad, to-

mando en cuenta que tienen 
que convivir con otros núcleos 
familiares que incluso pueden 
provenir de otras partes del 
país y en consecuencia con 
costumbres diferentes.
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FORESAM

FORESAM

FO AM

La administración de albergues, es coordinada 

por la comisión de Manejo de Albergues                                         

de la Coordinadora Local para la Reducción                       

de Desastres COLRED

Albergues Colectivos                                                  
de Emergencia (72 horas)
Tiene como objetivo brindar a las personas 
afectadas por el impacto o potencial,  im-
pacto de un evento adverso, un lugar seguro, 
durante un periodo máximo de 72 horas, 
tiempo  en el cual se analiza l magnitud del 
evento antes de pasar a la etapa de cierre 
del albergue o albergue temporal.  Pueden 
ser salones de usos múltiples, iglesias, ins-
talaciones deportivas, etc.  En este tipo de 
albergues los servicios serán básicos acorde 
a los recursos con que cuentan localmente, 
hasta que pueda fluir la ayuda humanitaria de 
otros lugares.

Albergues Temporales (30 Días)
Tienen como objetivo brindar a las perso-
nas afectadas por el impacto de un evento 
adverso, condiciones seguras, durante un 

periodo mayor de 72 horas y menor de 30 
días.  Pueden ser los mismos edificios de un 
albergue colectivo de emergencia pero con 
una mejor organización y planificación de 
los servicios.

Criterios para la Selección                                       
y Clasificación de Albergues

Albergues Colectivos de Emergencia       
y Temporales

Disponibilidad de Infraestructura

La Naturaleza del evento

Disponibilidad de Alimentos

Disponibilidad de recursos económicos

Por el recurso humano

Por el agotamiento de recursos
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Albergue Temporal:

Cuando las condiciones  que genere el 
evento sigan vigente después de 72  horas.

Los lugares de habitación tengan daños 
permanentes o requieran un tiempo ma-
yor para su rehabilitación.4

Cuando no existan soluciones habitacio-
nales mediatas.

Cuando las condiciones de riesgo perma-
nezcan vigentes y pongan en peligro la 
vida de las personas. 

Albergue de Transición 

El albergue de transición es aquel que 
se utiliza sólo si las personas albergadas 
permanecen allí más de dos meses. 
Estos albergues pueden ser fácilmente 
desmontados y transportados a la ubica-
ción donde la vivienda permanente será 
construida.

Fases para la Gestión de Albergues
Fase de Preparación

Fase de Respuesta 

Fase de Cierre

Fase de Preparación
Consiste en ubicar los inmuebles con ca-
racterísticas previamente establecidas y se 
compone de tres pasos:

Selección

Evaluación

Oficialización
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Selección

Selección 
Este paso puede ser desarrollado por cualquier 
persona, sin importar experiencia o conoci-
miento en cualquier área.  Consiste en ubicar 
los inmuebles con características previamente 
establecidas (Formulario para la identificación 
de Albergues).

Evaluación 
Después de identificar el edificio, se debe ges-
tionar con una institución que corresponda, 
una evaluación de riesgo del inmueble de 
forma técnica con el fin de garantizar su uso 
como albergue.  Así mismo debe determinarse 
la cantidad de personas que pueda ocupar el 
inmueble y verificar las condiciones actuales, 
que se consideraron en la elección.

Oficialización 
Efectuados los pasos anteriores deberá que-
dar en punto de acta del Concejo Municipal 
correspondiente:

Identificación general de los inmuebles

Expediente del proceso de selección y eva-
luación de los inmuebles.

Convenio de cooperación con el propieta-
rios u organismo que administra el inmueble 
(Salón Comunal, Iglesia Católica o Evangé-
lica, etc).

Notificar a los encargados de la subcomisión 
de albergues a nivel municipal.

Elaborar una ficha informativa conteniendo 
los datos generales del albergue, divulgarlo 
y socializarlo con la población.
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Evaluación

Oficialización

Fase de Respuesta

Habilitación 
¿Cuándo y cómo abrir un albergue?  Una vez 
declarada la alerta o tomada la decisión por 
parte de la autoridad correspondiente para la 
habilitación de albergues, el encargado de la 
comisión de albergues, deberá contactar con 
el propietario o encargado del inmueble, con 
el propósito de establecer las condiciones 
generales, levantar un acta de recepción y 
estado del mismo.

Los miembros de la comisión de albergues, 
deben acudir al lugar designado, se deberá 
nombrar un coordinador para cada albergue, 
los demás miembros verificarán y recibirán las 
instrucciones e iniciaran los preparativos para 
la recepción de las personas afectadas.

Funciones
Coordinador de Albergue:

Realizar la primera inspección del inmueble 
posterior al evento a fin de determinar si está 
apto para habilitarlo como albergue.

Mantener estrecha relación con los propieta-
rios de los edificios e inmuebles identificados.

Coordinar con los encargados de los edi-
ficios e inmuebles las llaves de los mismos 
para su habilitación.

Recordar y firmar el acta, sobre las condi-
ciones estructurales formales y no formales 
en que se reciben los edificios e inmuebles.   

MODELO DE ACTA DE COMPROMISO  
PÁGINA 21
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Coordinar el cierre del albergue velando 
porque se cumplan los criterios establecidos 
en dicha fase.

Redactar y firmar el acta sobre las condicio-
nes estructurales formales y no formales en 
que se entregan los edificios e inmuebles.

Albergados y encargados 

“Reglas a seguir para ocupar un albergue” 
Pag. 22

Se refiere a todas las personas, tanto a las 
que ocupan como a las que administran un 
albergue.

El coordinador es la máxima autoridad 
dentro del albergue, razón por la cual está 
obligado a respetar y hacer cumplir el regla-
mento interior del mismo.

Todas las personas quedan obligadas a 
cumplir las Reglas a Seguir para ocupar un 

albergue y acortar las disposiciones de las 
comisiones internas.

Dentro de la administración general del al-
bergue se debe proteger en todo momento 
los grupos especialmente vulnerables (niñas, 
niños, Adulto Mayor, Mujeres embarazadas, 
personas con capacidades diferentes.

El albergue será un lugar de protección y 
abrigo para las personas afectadas no un 
lugar de descanso.

Administración

La administración de albergues se refiere al uso eficiente, eficaz 
y oportuno del recurso humano, material y económico, se 
basa en la organización, planificación, ejecución, monitoreo, 
evaluación y retroalimentación de funciones internas, a través 
de grupos o equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo deben estar  integrados por hombres y 
mujeres de las comunidades, el coordinador deberá asignar a 
un responsable de cada subcomisión tomando en cuenta los 
recursos disponibles, a su vez cada responsable de las subco-
misiones nombrara de ser posible a responsables por actividad.  
Las comisiones que deben formarse para la administración de 
los albergues son las siguientes:

Almacenamiento                 
y Suministros.

Agua y Saneamiento.

Salud.

Educación.

Seguridad Alimentaria.

Trabajo.

Seguridad.

Resolución de conflictos.
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Organigrama de la Administración de Albergues

Comisión de Albergues

Administrador

Almace-
namientos                  

y Suministros

Agua                     
y Saneamiento

Salud Física           
y Mental Educación

Seguridad 
Alimentaria Trabajo 

Seguridad
Resolución   

de Conflictos

Comisión 
Almacenamiento                         
y Suministros
Lineamientos:

Manejo del  inventario diario 
actualizado, (Suministros, 
Equipo).

Almacenamiento y sus 
condiciones, tomando en 
cuenta la clasificación de 
albergues.

Coordinar con el encargado 
de la comisión de seguridad 
alimentaria, el coordinador 

del albergue, el aspecto de 
suministros.

La distribución debe estar 
basada en el censo actual

Solicitud de insumos (tiem-
pos de requerimientos)

Mantener informado del 
desarrollo de sus funciones 
al coordinador del albergue.

Apoyar e la ubicación de 
espacios físicos dentro del 
albergue según competen-
cia.
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Comisión de Agua y Saneamiento 
Lineamientos:

Una buena ubicación y operativización de 
disposición de excretas, aguas servidas o 
residuales, duchas, cocinas, pilas, desechos 
sólidos, chorros, control de plagas (según 
género, cantidad de personas y núcleos 
familiares)

Mantener informado del desarrollo de sus 
funciones al coordinador del albergue.

Apoyar en la ubicación de espacios físicos 
dentro del albergue según competencia

Deberá establecer comunicación directa 
con el encargado de la comisión de Agua y 
Saneamiento de la Coordinadora Municipal 
para la Reducción de Desastres. (Las herra-
mientas deberán ser proporcionadas por la 
comisión de Agua y Saneamiento del Nivel 
Municipal.
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Comisión de Salud (Física y Mental)
Lineamientos:

Monitorear el aspecto de salud general de la 
población en el albergue.

Monitorear el aspecto de salud mental de la 
población albergada.

Establecer la comunicación con el encar-
gado de la Comisión de Salud del nivel 
Municipal.

Velar  porque las condiciones de salud me-
joren dentro del albergue.

Administrar recursos dirigidos a mantener la 
salud física y mental dentro del albergue.

Apoyar en la ubicación de espacios físicos 
dentro del albergue según competencia.

Ubicar y mantener comunicación con el 
guardián de salud o parteras de la comu-
nidad, estableciendo procedimientos de 
trabajo con ellos.

Comisión de Educación
Lineamientos:

Mantener informado del desarrollo de sus 
funciones al coordinador del albergue.

Establecer programas educativos en base 
a necesidades existentes de la población 
albergada, por edad y sexo en las siguientes 
áreas: Educación sexual, salud  e higiene, 
moral y ética y otros que se consideren en 
base a las necesidades detectadas.

Apoyar en la ubicación de espacios físicos 
dentro del albergue según competencial

Buscar apoyo sobre técnicas que contribu-
yan al esparcimiento.

Las herramientas deben ser proporcionadas 
por las instituciones respectivas y organiza-
ciones no gubernamentales que puedan 
apoyar en el tema.
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Comisión de seguridad Alimentaria
Lineamientos:

Procurar una dieta adecuada al tipo de alimentación dentro 
del patrón cultural.

Coordinar la solicitud de alimentos según patrón cultural 
conjuntamente con la comisión de almacenamiento  y  
suministro.

Mantener informado del desarrollo de sus funciones al coor-
dinador del albergue.

Mantener la adquisición, manipulación, elaboración y con-
sumo de los alimentos.

Comisión de Trabajo 
Lineamientos:

Levantar el censo.

Asignación de trabajo a lo interno del alber-
gue según su clasificación.

Asignar espacios físicos para actividades 
productivas.

Mantener informado del desarrollo de sus 
funciones al coordinador del albergue.

Comisión de Seguridad 
Lineamientos:

Mantener constante vigilancia y protección 
de grupos de forma interna y externa a la 
población albergada.

Monitorear periódicamente las condiciones 
de amenazas internas o externas del edificio 
e informar de los resultados al coordinador 
del albergue.

Mantener informado del desarrollo de sus 
funciones al coordinador del albergue.

Mantener en una forma operativa el sistema 
de evacuación

Proponer y ejecutar  las soluciones para las 
nuevas amenazas (sociales, naturales, etc.)

Identificación de nuevas amenazas.

Evitar que los que los animales de corral, 
cerdo, patos u otros se mantengan dentro 
del albergue, especialmente en la cocina.
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Comisión de Resolución de Conflictos
Lineamientos:

Identificación de cualidades dentro de las 
personas del albergue.

Identificar al mediador o personas que han 
mediado anteriormente en las comunidades, 
en caso hubiera conflictos a lo interno del 
albergue.

Mantener informado del desarrollo de sus 
funciones al coordinador del albergue.

El personal que administrará el Albergue deberá estar Identificado de la 
Siguiente Manera:

Comisión Municipal

Coordinador del albergue

Encargado de cada subcomisión

Encargado por actividades de cada 
subcomisión

CARGO     COLOR DE IDENTIFICACIÓN

Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Apoyar y asesorar al coordinador en la reso-
lución de problemas e otros niveles.

Apoyar a las demás comisiones.

Proponer soluciones a los problemas que se 
puedan suscitar dentro y fuera del albergue.

Ser reconocido positivamente por la pobla-
ción en general.

Fase de Cierre
Criterio para determinar el cierre                  
de un albergue:

Disminución de la población en el albergue 
de emergencia.

Condiciones inseguras a lo interno y externo.

En caso de edificio escolar, cuando el Mi-
nisterio de Educación ordena el reinicio de 
clases (Escuelas Únicamente 72 Horas).

Traslado de familias albergadas.

Utilización de las instalaciones del albergue.

Protocolo de Entrega:

Redactar y firmar el acta, sobre la entrega y 
devolución del inmueble que se ha utilizado 
como albergue. Dejando constancia de la 
conformidad de la parte que la recibe en cuan-
to a las condiciones estructurales formales y 
no formales. 
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MÓDULO 9
Planificando nuestro 
accionar y cómo actuamos                        
en el momento                                            
de la emergencia

FORESAM

Planificando nuestro 
accionar y cómo actuamos                                                         

en el momento de la emergencia

Evaluaciónde Planes             
de Atención a Emergencias  
o Desastres
Los planes de atención a emergencia o de-
sastres, nos permiten establecer soluciones a 
problemas planteados que afectan directa o 
indirectamente a personas o grupos de per-
sonas, para la solución se involucran distintas 
instancias territoriales y sectoriales,

todos trabajando bajo un mismo esquema de 
coordinación, ante una situación adversa que 
se presente. Para lograr la oportuna y eficiente 
atención de los daños, deberán evaluarse y 
actualizarse los planes con cierta periodici-
dad, para lo cual se utilizan los ejercicios de 
simulación y simulacro como herramientas 
fundamentales para evidenciar las fortalezas 

y debilidades de sistemas, procesos, mecanis-
mos, flujos y actividades, consecuentemente 
readecuarlos de ser necesario.

Las fortalezas y debilidades del plan, debe 
ponerse a prueba con ejercicios que simulen 
situaciones adversas en las cuales los involu-
crados dentro de este plan realicen actividades 
similares a las que se realizarían en un evento 
real.
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Para elaborar simulaciones debemos tomar 
en cuenta lo siguiente:

Definir los objetivos de la simulación.

Definir el problema o hipótesis.

Definir los personajes a representar.

Asignar funciones de cada participante.

Redactar un documento de introducción 
con el contexto a desarrollar.

Redactar mensajes a recibir durante el ejer-
cicio.

Definir la metodología de evaluación.

¿Qué es una Simulación?
Es la acción de escenificar una situación hipotética, con per-
sonajes reales o irreales en un tiempo determinado.

Las simulaciones tienen la característica de ser un ejercicio 
que se realiza en un solo ambiente, este puede ser un salón 
una vivienda una oficina y carece de realismo, en donde los 
personajes pueden poner a prueba los mecanismos y medir 
los flujos estipulados en un plan previamente establecido.

Ventajas de la Simulación:

Ejercicio de bajo costo.

Es utilizado para ensayar actividades de 
Toma de Decisiones.

Se descubren nuevos conocimientos.

Permite la práctica de conocimientos.

Permite el trabajo en equipo.
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FORESAM

FORESAM

¿Qué es una Simulacro?

Es un ejercicio práctico de cómo actuar                                    

en una situación de emergencia, siguiendo los 

procedimientos establecidos en un Plan de Emergencia.

Los ejercicios de Simulacro nos permiten 

evaluar procedimientos, tiempos y estrategias 

que se encuentran en el plan previamente 

establecido.

En el simulacro se escenifica o representa un hecho real 

en condiciones normales, donde intervienen personajes 

y escenarios reales en tiempo fijo.
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Tipos de Simulacro
Los simulacros se clasifican según las caracte-
rísticas y tipos que se presenten con el objetivo 
primordial de evaluar eficazmente el plan de 
emergencia que se tiene establecido.

Los simulacros se clasifican de acuerdo a 
ciertas características 

Por su alcance
Parciales 

Cuando un simulacro se hace de manera par-
cial es porque únicamente un grupo selecto 
de personas del total son involucradas para 
activarse, es decir el simulacro va dirigido a un 
sector especifico de la empresa, comunidad 
o institución.

Por ejemplo:

De una fabrica, una o dos oficinas.

De un Centro educativo, un nivel, un grado, 
unas secciones.

De un centro poblado, una cuadra, un sector.

Totales o Generales

Los simulacros generales es cuando todo el 
personal de una empresa institución o comu-
nidad realizará la actividad programada.

Por Ejemplo:

Toda una comunidad.

Simulacro por un incendio de una fabrica de 
maquila en donde todo el personal debe salir 
a las áreas seguras.

Un simulacro a nivel nacional por un terre-
moto.

Según personas que tengan 
conocimiento del ejercicio
Avisado 

El simulacro avisado es cuando dentro de 
la planificación está estipulado el informar a 
todos los involucrados del ejercicio, es decir 
se informa cuando, a que hora y donde se 
realizará el ejercicio, este tipo de ejercicio se 
realiza cuando se esta comenzando el proce-
so de elaboración de plan de emergencia ó es 
la primera vez que se desarrolla un ejercicio.

Por Ejemplo:

A través de una carta de notificación a todo 
el personal del ministerio de educación sobre 
el simulacro a nivel nacional por terremoto 
en 127 escuelas de la república de Guatemala 
a desarrollarse el 27 de mayo a las 10:00 en 
donde participará todo el alumnado y personal 
docente.

Parcialmente avisado

Se establece cuando solamente un grupo del 
personal tiene conocimiento del ejercicio, 
se desarrolla cuando ya se tiene un poco de 
experiencia en la elaboración de ejercicios de 
simulacro.

Por Ejemplo:

El tercer ejercicio de evacuación desarrollado 
en un año de una empresa de textiles en don-
de solo se quiere comprobar la capacidad de 
los brigadistas de evacuación para realizar su 
función sin previo aviso, los demás involucra-
dos en el plan de emergencia deberán evaluar 
sus procedimientos.
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Sorpresivo: Los simulacros 
sorpresivos son desarrollados

sin que ninguna persona ex-
cepto quien lo planificó tiene

conocimiento de la hora, 
fecha y lugar del ejercicio.

Por Ejemplo:

* Sonar la alarma de emer-
gencia de un instituto de 
educación básica para que 
cada una de las personas que 
tiene una función designada 
la elabore su función, este 
será evaluado por el director 
del instituto y/o personal ex-
terno (Bomberos, Cruz Roja,

SE-CONRED, otros).

Por Complejidad
Simples: Desarrollo sencillo 
de una actividad programada 
dentro del ejercicio de simu-
lacro.

Por Ejemplo:

Una evacuación del personal 
de una fabrica de 100 traba-
jadores.

Complejos: Los ejercicios 
complejos son aquellosque

cuando se estipula una acti-
vidad a realizar dentro de un 
ejercicio se le agregan ciertas 
situaciones para agravar

la supuesta actividad desarro-
llada.

Por Ejemplo:

Un ejercicio de evacuación 
del estadio Mateo Flores en 
donde resultan personas 
heridas y otras desaparecidas.
(o generar varios escenarios 
simultáneos).

Múltiples Hipótesis Las múltiples hipótesis es cuando se de-
sarrolla un ejercicio con un evento generador y se producen 
varias situaciones que los participantes del simulacro deben 
desarrollar una serie de actividades.

Por Ejemplo:

Un simulacro por sismo puede generar incendios, personas 
heridas, colapso de ambientes, etc. y existen varios procedi-
mientos que deben desarrollarse para atender cada una de las 
situaciones.

Fases para Desarrollar un Simulacro
Para desarrollar un simulacro se establecen cuatro fases en las

cuales se contemplan todas las actividades que deben realizarse

para el buen funcionamiento del ejercicio, estas son:

Organización.

Preparación.

Ejecución.

Evaluación.
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Mapas de evacuación 
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MÓDULO 11
Actas y Formularios

Modelo de acta de compromiso 
Para el cierre de la Instalación como albergue temporal

         Acta No.:
En la comunidad de
Municipio de
del Departamento de 
en el local que ocupa la instalación

siendo las    horas  con    minutos del día   
del mes    de año   se encuentran reunidad las 
siguientes personas:

Para hacer constar lo sieguiente:
Primero: Para hacer entrega de la instalación utilizada como albergue colectivo 
de emergencia y/o temporal desde la fecha       
hasta el día de hoy      Segundo: El (la) señor (a)   
         miembro del Comité Local 
y/o Municipal hace entrega de la instalacióna       
quien es el encargado administrativo del inmueble, el cual consta de 
 
Tercero: El (la) propietario (a) o administrador (a) recibe las instalaciones de 
conformidad estando de acuerdo con las condiciones físicas en las que se 
entrega 
      No habiendo más que hacer constar se da 
por termindada la presente en el mismo lugar y en la misma fecha,   
minutos después de su inicio, firmando quienes intervinieron en ella. 
 

Firmas

Modelo de acta de compromiso 
Para hacer uso de la instalación como albergue temporal

         Acta No.:
En la comunidad de
Municipio de
del Departamento de 
en el local que ocupa la instalación

siendo las    horas  con    minutos del día   
del mes    de año   se encuentran reunidad las 
siguientes personas:

Para hacer constar lo sieguiente:
Primero: Los miembros del Comité Local y/o Municipal se encargarán de las 
organización y administración de las instalación como albergue de emergencia 
y/o temporal mientras dure la emergencia. Segundo: El
       hace entrega formal de las instalaciones 
que ocupa la instalación, a     
como responsasable del uso del edicicio el cual consta de      
  
Tercero los miembros del comité reciben las instalaciones y se comprometen a 
manter las medidas de seguridad y orden necesarias para evitar que se ocacionen 
daños y a que las mismas sean entregadas en las condiciones que fueron 
recibidas,al terminar la emergencia. Cuarto: Si por alguna razónlas instalaciones 
sufrieran daño alguno por sus ocupantes durante la emergencia, los miembros 
del comité se comprometen a realizar todas las reparaciones necesarias, hasta 
que se resiba a entera satisfacción 

No habiendo más que hacer constar se da por termindada la presente en el 
mismo lugar y en la misma fecha,   minutos después de su inicio, 
firmando quienes intervinieron en ella.

Firmas

Ficha de control diario
Comisión de trabajo

Albergue No.

F/4
Formulario             

de control diario

Nombre del albergue:     Departamento:

Municipio:       Dirección Albergue:

PERSONAS ALBERGADAS
No, Fecha: 2 meses -7 años 8 - 9 años 19 - 44 años 45 -60 años < 60 años

Total Personas 

Albergadas

Total Familias 

Abergadas

M F M R M F M F M F M F

Nombre responsable del control:       Firma:

Nol. de teléfono:

Administración de alberges
Comisión de Almacenamiento y Suministros

F/4
Formulario                         

de Solucitud de Instsumos

Departamento:     Municipio

Nombre del Albergue:    Dirección Albergue:

       Fecha:

Personas Albergadas:    Familias Albergadas:

La solicitud de insumos debe estar basada en el inventario y censo actual del Albergue

Nombre y firma del fesponsable de la solicitud:

Nombre y firma del coordinador de albergue:

No. Producto Cantidad
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Recomendaciones para el buen 
funcionamiento de los alberges 

colectivos de emergencia

 
1. Ubicar a las personas conservando la unidad familiar.
2. Evitar que las familias tengan en su poder materiales tóxicos o inflamables.
3. Utilizar tarjetas para la recepción de alimentos.
4. Las mujeres embarazadas, personas enfermas, ancianos y discapacitados 
tienen la prioridad a la hora de recibir los alimentos.
5. Guardar los alimentos en recipientes cerrados para evitar la proliferanción de 
insectos y roedores.

Para áreas de habitaicón:

1. evitar cocinar en el área de habitación.
2. No fumar.
3. Evitar ruidos, el volumen de los radios o televisores debe ser moderado.
4. Cada familia mantendrá limpio el espacio de habitación que le corresponde.
5. El mantenimiento de las zonas contiguas al albergue será responsabilidad de         
    las personas albergadas.

Para áreas de uso colectivo:
1. Cada persona albergada será responsable de la utilización adecuada y del 
    estado de limpieza de las áreas colectivas (duchas, cocinas, baños, etc.).
2. Todas las personas albergadas deben colaborar en tareas de limpieza y vigilancia, 
    para garantizar el buen uso y aseo del área de uso colectivo.
3. No desperdiciar el agua. Debe hacerse un consumo racional del líquido.
4. No permanecer más tiempo del necesario en las duchas, baños y cocinas. 
    Hay otras personas esperando.
5. Cada persona tendrá cuidado de no botar alimentos que puedan obstruir o 
    tapar los desagües, sanitarios, lavanderos, duchas y lavamanos.
6. Se debe establecer turnos para el uso de los servicios del área colectiva: cocina, 
    lavadero, duchas, etc. Debe respetarse el horario de dichos turnos. 
7. Los daños y pérdidas de elementos en las áreas comunes deberán ser 
    comunitacados a administración. 
8. Mantener siempre una actitud de cooperación, armonía y convibencia sin 
    violencia.

Reglas a seguir para ocupar un albergue

 
1. Organizar las comisiones y nombrar a los encargados.

2. Revisar las instalaciones para comprobar que no están en malas condiciones y 
    puedan poner en peligro nuestas vidas.

3. Llenar el acta de compromiso para el uso de las instalaciones.

4. Limpiar y poner en orden las instalaciones antes de ocuparlas. 

5. Cuidar las instalaciones de agua potable, energía eléctrica, sanitarios, así como 
    puertas y ventanas del local.

6. Cuidar el material que se encuentre dentro de la instalación, guardarlo de ser 
    necesario.

7. Conservar el orden haciendo “cola” cuando haya necesidad.

8. Los ocupantes del albergue SIN EXCEPCIÓN debemos acatar las reglas del 
    orden y el respeto mutuo.

9. Está prohibida las conexiones adicionales en las tomas de agua y energía.

10.Está prohibida la convivencia con animales domésticos en el interior del 
     albergue.

11. Todas las personas integrantes de una familia albergada se comprometen a 
     colaborar y participar en las comiciones de trabajo.

12. Se deben respetar los bienes y utensilios ajenos.

13. Las personas que presentan una enfermedad infecto/contagiosa deberán 
        seguir estrictamente el tratamiento médico y aceptar el aislamiento aconsejado.

14. Los niños, niñas, mujeres embarazadas, enfermos y enfermas tienen la 
     prioridad en cualquier caso.

15. ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS   
     O DROGAS EN EL ALBERGUE.

Ficha de Registro Familiar
Comisión de trabajo

DATOS DEL ALBERGUE

Albergue No.
F/3

Formulario             
de control diario

Nombre:      No. Código

Departamento:     Municipio:      

Dirección:

DATOS FAMILIARES DE LOS ALBERGADOS

Fecha de registro:   Fecha de entreda:   Fecha de salida

Origen Étnico: Indigena:  Ladino  Otro   Especifique:

            Parentesco

        (No. de Cédula)         Nombre   Sexo (M/F)  Edad 

1.

2.

3.

4.

5.

Dirección vivienda:       Propietario Sí/No

Tipo de daño: Destruida         Parcial  En riesgo   Descripción

¿Ocupación jefe(a) de familia?

¿Parientes fuera del albergue? Sí/No  Nombre:

Dirección:        Teléfono:

Firma o huella digital de la persona 
representante de la familia

Firma Firma

Nombre:        Cédula o DPI:

Institución
171

Glosario
y biografía

Glosario
Albergado: Persona que sale de su vivienda 
por situaciones de riesgo, emergencia o de-
sastre y pernocta o vive temporalmente en un 
albergue.

Albergue: Edificio o lugar donde se brinda, res-
guardo o protección a las personas afectadas 
durante una situación de riesgo, emergencia 
o desastre.

Álveo: Cause de un río o arroyo.

Antrópico, Antropogénico: Utilizado en 
contextos
científicos, se refiere a todos aquellos factores 
asociados, influidos, producidos o pertene-
cientes a la actividad humana.

Derrumbe: Ocurre cuando rocas, tierra y otros 
elementos bajan por una ladera. Pueden ser 
pequeños o grandes y moverse a muy baja o 
muy alta velocidad. Generalmente sucede en 
zonas de suelos inestables, agudizándose la 
posibilidad de ocurrencia en épocas de lluvia.

Desarrollo de Capacidades: Esfuerzos dirigi-
dos al desarrollo de conocimientos, destrezas 
y habilidades humanas o la infraestructura 
social dentro de una comunidad, organización 
o territorio, necesarios para realizar una ade-
cuada gestión y reducción del nivel de riesgo 
y promover el desarrollo sostenible.

Epicentro: Es el punto de la superficie de la 
tierra directamente sobre el hipocentro. Es, 
generalmente, la localización de la superficie 
terrestre donde la intensidad del terremoto es 
mayor. Las características de la falla, sin em-
bargo, pueden hacer que el punto de mayor 
intensidad esté alejado del epicentro.

Falla Geólogica: Fractura plana o ligeramente
curva en las capas superiores de la tierra, sobre
las cuales ocurre el desplazamiento.

Mitigación: Medidas estructurales y no estruc-
turales emprendidas para reducir el impacto 
adverso de las amenazas naturales, tecnoló-
gicas y de degradación ambiental.

Mitigación del Riesgo: Ejecución de medidas-
de intervención dirigidas a reducir o disminuir 
el riesgo existente. La mitigación asume que 
en muchas circunstancias no es posible, ni 
factible controlar totalmente el riesgo exis-
tente.

Placa Tectónica o Placa Litosférica: Fragmen-
to de litosfera que se mueve como un bloque 
rígido sin presentar deformación interna sobre 
la astenósfera de la Tierra. La tectónica de 
placas tectónicas es la teoría que explica la 
estructura y dinámica de la superficie de la 
Tierra. Establece que la litosfera (la porción 
superior más fría y rígida de la Tierra) está 
fragmentada en una serie de placas que se 
desplazan sobre el manto terrestre. Esta teoría 
también describe el movimiento de las placas, 
sus direcciones e interacciones. La litosfera 
terrestre está dividida en placas grandes y en 
placas menores o microplacas. En los bordes 
de las placas se concentra actividad sísmica, 
volcánica y tectónica. Esto da lugar a la forma-
ción de grandes cadenas y cuencas.

Resilencia: Capacidad de un sistema, comu-
nidad, sociedad o persona en condición de 
riesgo, a adaptarse a una situación adversa, 
resistiendo o cambiando su forma de vida, 
con el fin de alcanzar y mantener su nivel 
aceptable en su funcionamiento o estructura. 
Se determina por el grado en el cual el sistema 
social es capaz de soportar el cambio, de 
auto-organizarse para incrementar su capa-
cidad de aprendizaje sobre desastres pasados 
y de adaptarse a una nueva situación, con el 
fin de lograr una mayor protección futura y 
mejorar las medidas de reducción de riesgo 
de desastres.

Sanamiento: Conjunto de técnicas y elemen-
tos destinados a fomentar las condiciones 
higiénicas.

Talud: Inclinación de un muro o un terreno.

Bibliografía
Glosario. Secretaria Ejecutiva de la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de Desastres. 
2010

Guía de Señalización de Ambientes y Equipos 
de Seguridad. Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres.

Guía para la elaboración de Simulaciones 
y Simulacros. Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres. Enero 2006

La Ley y Reglamento, Coordinadora Na-
cional para la Reducción de Desastres. 
Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres.
Manual para la Organización de Coordinadoras 
para la Reducción de Desastres. Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres.

Plan de Capacitación Coordinadoras Mu-
nicipales para la Reducción de Desastres. 
–FORESAM- ECHO/DIP/BUD/2014/93002

Plan de Respuesta Municipal. Pastoral San 
Marcos, Proyecto FORESAM – DIPECHO. Julio 
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CAPÍTULO 1

Introducción

Importancia de conocer la necesidad y los objetivos 
del proyecto:

Se debe ser consciente de la necesidad de la insti-
tución a la que se esté apoyando, para que desde el 
inicio se pueda tener en claro los objetivos de lo que 
se busca con la elaboración del proyecto.

Al principio es fácil sentirse perdido en cuanto a la 
posición que juega el diseñador (más si nunca antes 
se ha tenido experiencia laboral) por varios motivos, 
más que todo por la falta de confianza que existe al 
comenzar la relación con la institución pero sí se ha 
realizado de buena manera los pasos de detección 
de la necesidad de la institución, no debe haber 
dudas al respecto.

Se debe analizar los objetivos que se buscan con el 
proyecto, siempre siendo cuidadosos en cuanto a 
delimitar y ser realistas en cuanto hasta dónde po-
demos llegar a solucionar el problema o necesidad 
con nuestro aporte.

CAPÍTULO 2

Perfiles

Conocer a nuestra institución como a nuestro grupo 
objetivo:

Debemos realizar un verdadero estudio de nuestra 
institución y de nuestro grupo objetivo para conocer 
la realidad de cada parte de la institución, más que 
todo en cuanto a su función en la sociedad y en qué 
se basa su trabajo para ofrecer la vía más adecuada 
en la que ellos se pueden apoyar.

 Al  grupo objetivo hay que prestarle mucha aten-
ción ya que él nos dará las pistas adecuadas para 
crear algo funcional y resolver de mejor manera la 
necesidad.

 

107

Lecciones 
Aprendidas



C
ap

ít
u

lo
 7

LE
CC

IO
N
ES

 A
PR

EN
D
ID

A
S

No.  Comunidad Municipio

1 Aldea el Carrizal

Esquipulas Palo Gordo

2 Aldea La Fraternidad

3 Caserío Tierra Blanca

4 Aldea El Paraíso

5 Aldea Tanil

6 Caserío La Perla

San Cristóbal Cucho

7 Aldea Las Majadas

8 Caserío Las Brisas

9 Caserío Guativil

10 Aldea Barranca Grande el Calvario.

11 Comunidad Agraria El Baluarte

La Reforma

12 Parcela miento Natividad de María

13 Comunidad Agraria Carolina

14 Cantón La Palma Sector Norte

15 Cantón La Palma Sector Sur.
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CAPÍTULO 3

Definición creativa 

Cómo realizar un proyecto para el área rural:

Para realizar un proyecto dirigido el área rural, se 
necesita y es crucial dedicar tiempo para conocer 
realmente el área donde se implementará el pro-
yecto, ya que estando en el área urbana se tiende 
a crear un cierto tipo de percepción del interior 
del país. (Más si como persona y diseñador no se 
conoce más allá de su entorno diario).

 Si no conoce la forma de vida rural no se podrá dar 
una solución real a la necesidad que existe.

Muchos, al momento de escucha las palabras “áreas 
marginales del departamento de San Marcos” (si no 
se conoce el departamento) tienden a darse un 
tipo de idea del G.O. Se posee un estereotipo tan 
marcado acerca de la forma de viviendas de los 
lugares más recónditos del país como por ejemplo, 
“El tipo de vivienda que existe en los pueblos más 
lejanos de la capital son hechas de materiales como 
lámina, madera y tal vez algunas cuantas viviendas 

sean de adobe” pero realmente este concepto es  
erróneo, debido a la situación actual del país y de la 
economía guatemalteca, ya que muchas personas 
del área rural buscan emigrar al extranjero para dar 
una mejor calidad de vida a sus familiares. Existe 
un tipo de elaboración de vivienda que tiene como 
término “Arquitectura de Remesas” esto consiste 
en la elaboración y diseño de viviendas con una 
mezcla de culturas entre la forma de arquitectura 
anglosajona con la forma de arquitectura colonial, 
elaboradas de manera formal y no provisional, este 
tipo de viviendas son financiadas por los familiares 
de las personas de las comunidades que emigraron 
a Estados Unidos. La mayoría de personas de las co-
munidades trabajan en labrar la tierra para cosechar 
sus alimentos nada más.

Otro factor importante es la tecnología debido al 
avance de ésta. Hasta en el lugar más recóndito del 
país podemos encontrar personas con celulares con 
acceso a internet, dando con esto una cultura visual 
más amplia de lo que se cree que el G.O. posee.

Esto conlleva a no tomar decisiones de diseño sin 
antes haber conocido la situación real y exacta 
del G.O. ya que de lugar de generar un aporte a la 
sociedad, Podemos “generar ruido” al trasladar la 
información y también se caería en encasillar o es-
tereotipar  a las personas en cierto nivel ayudando al 
estancamiento cultural de la sociedad guatemalteca.
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CAPÍTULO 4

Planeación operativa 

Son necesarios el cronograma y el flujograma:  

Muchas veces no le ponemos interés a estas dos 
herramientas de trabajo, pero realmente son de 
suma importancia ya que ayudan a la organización 
en el proceso de la elaboración de cualquier pro-
yecto, ciertamente, es algo difícil de seguir al pie de 
la letra, más por cuestiones externas que conlleva  
el proceso del proyecto, pero de igual manera nos 
ayudan a delimitar tiempos y saber cómo abarcar el 
proyecto sin que este se atrase.

Se debe de tomar en cuenta la planeación del tiem-
po en cuanto a las impresiones de los dummys del 
material ya que si no se toman en cuenta puede 
causar un leve entorpecimiento del proceso del 
proyecto.

CAPÍTULO 5

Marco teórico

Para la elaboración del marco teórico es importante, 
tener claras las ideas de los temas que se pretenden 
desarrollar.

Puede que algunos temas no se encuentren desa-
rrollados como tal en las investigaciones que  se 
realizan, pero la investigación no solo se basa en 
buscar temas referentes en el internet o en libros ya 
escritos, se basa también en explorar más allá, ha-
ciendo uso de cualquier tipo de nivel de recopilación 
de información que se pueda tener para desarrollar 
un tema mucho más enriquecedor. 

CAPÍTULO 6

Proceso de producción gráfica y validación 

La importancia de cada una de las decisiones al 
diseñar y al validar:

Se debe de ser claro en algo, cada decisión de 
diseño que se vaya a tomar en el proceso debe de 
ser fundamentada ya que de nada sirve hacer un 
estudio arduo, previo a la elaboración de la pieza de 
diseño si a la hora de diseñar se toman decisiones 
solo porque parece “bonito” o no,  lo que se realiza.

Se debe de ser claro en cuanto a que las piezas van 
dirigidas al grupo objetivo y que si a ellos no les 
parece atractivo puede ser un grave problema a la 
hora de generar un feedback.
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Costos del proyecto

¿Cómo saber  cuál es el costo del proyecto?

Para generar los costos reales del proyecto se utilizó 
un tipo de método de evaluación del costo por hora 
de trabajo. ¿Por qué razón se evalúa el costo de esa 
manera?, como muchos saben, cuando se habla de 
elaboración de costos en el tema del diseño gráfico 
es un poco complicado debido a que la mayor parte 
del tiempo se le da más importancia al costo de la 
pieza física y no tanto al estudio y trabajo previo que 
se hizo para realizar esa pieza de una forma eficiente. 

La interrogante siguiente es ¿Cómo colocar costos 
a ese estudio y trabajo previo (mano de obra)?, la 
forma en cómo se abarcó este costo viene de un 

111

análisis profundo desde los inicios de la formación 
profesional como diseñador gráfico.

Ciertamente siendo una persona que realizó sus 
estudios en una universidad del Estado no se invirtió  
una cantidad exorbitante de dinero en los costos de 
los estudios obtenidos, pero esto no quiere decir que 
estos estudios no tengan un costo tan elevado como 
los que se encuentran en las entidades privadas.

Debido a esto, se toma como ejemplo el costo que 
poseen los estudios superiores en una universidad 
privada.

(Consultar en pág. 137)

Dias tra-
bajados 

Horas 
Trabajadas 

al dia

Total de 
horas tra-
bajadas

Costo por 
hora de tra-

bajo
TOTAL

65 16 1040  Q.48.00  Q.49,920.00 

 

Días tra-
bajados 

Horas 
Trabajadas 

al día

Total de 
horas tra-
bajadas

Costo de 
deprecia-
ción de 

equipo por 
hora

 

65 16 1040  Q.0.50 Q.520.00 

 

Horas 
Traba-
jadas al 

día

Horas uti-
lizadas de 
internet al 

día

Horas uti-
lizadas de 
internet

Gastos de 
internet

 

16 16 32  Q.0.50  Q.16.00 

 

Días tra-
bajados 

Horas 
Trabajadas 

al día

Total de 
horas tra-
bajadas

Costo de 
luz por 
hora

 

65 16 1040  Q.0.40  Q.416.00 

 

Meses 
inverti-
dos en el 
proyecto

Costo del 
teléfono al 

mes
     

3 Q.50.00  Q.150.00 

Noches 
de es-

tadía en 
San Mar-

cos

Costo de 
habitación 
por noche

     

5 Q.175.00  Q.875.00 

Tiempos 
de comi-

da

Costo por 
tiempos 

de comida
     

15 Q.60.00  Q.900.00 

Viajes a 
San Mar-
cos ida y 

vuelta

Costos 
por viaje

     

6 Q.75.00  Q.450.00 

Viajes a 
las co-

munida-
des

Costos 
por viaje

     

3 Q.25.00  Q.75.00 

Viajes a 
la sede 

en la ca-
pital

costo de 
viajes

     

2 Q.25.00    Q.50.00 

  TOTAL  Q.53,372.00 





Conclusiones 
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Conclusiones Fue posible crear una conexión con el G.O. por 
medio de los personajes elaborados para la guía, ya 
que estos fueron asertivos en cuanto al arquetipo 
de las personas del departamento de San Marcos y 
vestimenta de los capacitadores haciendo que los 
miembros de las COLREDES encontrarán semejanza 
con sus propios capacitadores designados por  el 
proyecto FORESAM a cada comunidad, creando con 
esto un nivel de pertenencia de la guía.

El desarrollo de las tríadas de color fueron totalmente 
funcionales para que los integrantes de las COLRE-
DES se sintieran atraídos al material generado ya 
que los colores de seguridad son asociados con las 
capacitaciones que se les impartieron.

Los objetivos de diseño impuestos al inicio del pro-
yecto se pudieron alcanzar  en  gran parte a pesar de 
los códigos lingüístico utilizados en la elaboración de 
la guía ya que la información pudo comprenderse en 
una gran parte por las ilustraciones que acompaña-
ban el texto de la misma recordando la información 
adquirida en las capacitaciones.

Si se elabora material gráfico para las zonas del 
interior del país se debe tener en claro, cuál es la 
necesidad o problema que se busca solucionar de 
forma gráfica, se debe conocer a la institución y su 
forma de funcionamiento, debido a que algunas 
ONG se apoyan con otras entidades para ejecutar 
los proyectos. 

En el caso del proyecto que se elaboró fue esencial 
el contacto con la institución y la comprensión de 
su forma de laborar, ya que este proyecto cuenta 
con el apoyo de cuatro entidades, las cuales tienen 
su funcionamiento específico para que el desarrollo 
del proyecto sea de una forma fluida y con pocos 
inconvenientes. 

El contacto que se hizo fue nada más con 2 de las 5 
instituciones, ya que éstas eran las que tenían a su 
cargo la implementación y éxito del proyecto.

Se debe analizar la necesidad que posee la institución 
apoyada para generar un diagnóstico adecuado en 
cuanto a la forma más pertinente para abarcar el 
proyecto con un gran porcentaje de éxito, se debe  
tener apertura en cuanto a las diferentes vías que 
utiliza el diseño gráfico para llevar un mensaje con 
éxito y generar el feedback deseado.
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No se debe creer en los estereotipos en cuanto 
a G.O. y es necesario hacer un estudio profundo 
acerca de la forma de vida de la audiencia, ya que 
si no se conoce el entorno real de ellos, nunca 
se podrá llegar a dar una solución acertada, más 
si nuestro G.O. se encuentra en las zonas rurales 
del país. 

Se tiene tan arraigado el estereotipo de las per-
sonas del interior que puede cegar los ojos del 
diseñador y generar  una solución no apta para 
ellos.

Ciertamente se puede generar una imagen gráfi-
ca sin hacer bocetado a mano con anterioridad, 
pero solo podremos generar propuestas brillantes 
y realmente sorprendentes si se elaboran boce-
tos anteriores a la propuesta que satisfaga en su 
mayoría de aspectos la transmisión correcta de 
la información al G.O.

Si se hace un estudio respaldado y fundamentado a la 
hora de elaborar cualquier pieza de diseño es mucho 
más factible mostrarle a la institución intermediaria 
entre la información y la audiencia, por qué razón 
la pieza elaborada es la adecuada para ser el canal 
que enviará el mensaje de una forma más adecuada 
para la audiencia.
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Recomendaciones 
Técnicas

A la institución para la reproducción, distribución   
y aplicación del material

Al momento de la reproducción del material es ne-
cesario tomar en cuenta el número de guías que se 
va a reproducir, ya que  si se busca dejar una guía a 
cada comunidad es muy probable que se necesite la 
reproducción del material por medio de impresión 
ofset, ahora bien si solo se quedará en la cantidad de 
veinte reproducciones se puede realizar la impresión 
de la guía por medio de impresión digital, mejor si 
ésta está elaborada en impresión láser, debido a que 
en las comunidades es muy usual el clima húmedo, 
la impresión láser ayudará a que el material tenga 
mayor tiempo de vida útil.

También se recomienda a la hora de la reproducción 
del material, ver la posibilidad de plastificar la pasta 
de dicho material, esto ayudará a alargar aún más 
el tiempo de vida útil de la guía, se presenta esta 
opción ya que este material será esencial para que 
las personas de las comunidades del departamento 
de San Marcos tengan la información necesaria en 
cualquier ocasión o emergencia que se les presente 
en el futuro.

La reproducción de la guía debe ser en papel bond 
debido a su cantidad de páginas, haciendo que esta 
sea un poco más liviana, también por su fácil manipu-
lación ya que los integrantes de las COLREDES están 
más familiarizados con ese tipo de papel.

Reproducir la portada de la guía en un materia grueso 
y resistente pudiendo ser Husky calibre 10 Plastificado 
mate, esto ayudará a la protección de la guía.

Recomendaciones  a futuros estudiantes del curso 
de proyecto de graduación

Ser organizados en el proceso del desarrollo tanto 
del informe como del proyecto de graduación ya que 
así se puede tener un mayor control del desenvolvi-
miento de ambas cosas.

Siempre crear archivos de respaldo de los nativos 
del proyecto más si estos contienen demasiada 
información.

Tratar de apegarse lo más que se pueda al cronogra-
ma de trabajo, esto ayudará a tener tiempo extra por 
cualquier tipo de eventualidad.
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Entablar una buena comunicación con la institución 
apoyada y una buena relación con el jefe inmediato, 
demostrando interés en el proyecto para que la insti-
tución pueda tomar el proyecto como una prioridad 
dentro de sus actividades y así apoyar al diseñador 
en cualquier situación.

Siempre evidenciar la toma de decisiones de diseño 
en base al Concepto Creativo y al G.O, esto ayudará 
a tener un respaldo fundamentado del proyecto.

Tomarse el tiempo de conocer al Grupo Objetivo, 
más si este se encuentra en las aéreas rurales del 
país, esto ayudará a crea un resultado más eficiente 
en la resolución de la necesidad de diseño.

A la Escuela de Diseño Gráfico

Seguir con la exigencia de los asesores para generar 
productos adecuados y de calidad con respecto a 
la necesidad de comunicación, ya que esto hace 
que el estudiante se forme como un profesional 
responsable.

No perder el contacto con las instituciones que apo-
yaron el proyecto FORESAM  ya que son instituciones  
comprometidas con los proyectos que llevan a cabo 
y comprometidas con los estudiantes que los apoyan, 
haciendo de la experiencia del proyecto de gradua-
ción una práctica enriquecedora a nivel profesional.

Costos del proyecto  

Se debe de tener un presupuesto contemplado para el desarrollo del 
proyecto contemplando depreciación de equipo, transporte, luz, inter-
net etc. Hasta las cosas más mínimas, las cuales podrían parecer poco 
importantes pero que al final son un gasto que se debe de generar para 
la elaboración del proyecto, también se debe de contemplar el tiempo 
invertido en el desarrollo del proyecto, una de las mejores formas para 
darle valor al trabajo elaborado puede ser por medio de horas laborales 
las cuales podemos valorar conforme a inversión de tiempo de estudio, 
conocimientos puestos en práctica etc. 

(Para ver más detalles del desarrollo del costo del Proyecto consultar 
en anexos, Pág.137)
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GLOSARIO Arquetipo 

Modelo inicial que sirve para imitarlo.

COLREDES (Coordinadoras locales para la reduc-
ción a desastres)

Se refiere a un grupo designado de personas que se 
conforman para coordinar a una comunidad, éste se 
integra por los líderes de las comunidades. 

Éstos están respaldados por la CONRED.

Insight (Visión Interna)

Recuerdos que se quedan en lo más profundo de la 
mente del consumidor los cuales son utilizados para 
generar una conexión entre la marca y la audiencia.

Impresión Offset  

Se refiere al tipo de impresión que se hace con di-
ferentes soportes, siendo estos rodillos los cuales 
poseen diferentes funciones para poder imprimir en 
un sustrato.

Mw (Onda Medía)

Escala sismológica de magnitud de movimiento.
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Validación Guía FORESAM para comunidades
Este cuestionario, esta creado con el propósito de validación del diseño de la guía de 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y deslizamientos en el departamento 
de San Marcos (FORESAM) para las comunidades Marginales y vulnerables de dicho 
departamento. 

*Obligatorio

Concepto Creativo

En el análisis que se hizo, a la hora de ver la interacción de la institución con las personas de las 
comunidades, resaltó el lema del proyecto “Juntos y Juntas Salvamos vidas” 
Este lema encierra varios aspectos:

1. La unión que existe entre las personas de las comunidades.

2. Lo más importante para ellos, que es la vida de las personas que pueden llegar a salvar en un 
evento de desastre natural como lo son los deslizamientos y los sismos en las comunidades.

Expuesto lo anterior se tomó como punto de partida dicho lema, en el cual se toma como parte 
central el “Salvar vidas”  ya que ese es el sentido fundamental del proyecto FORESAM.

Se utilizaron 3 técnicas esenciales para la elaboración del concepto creativo.

Tecnica de Micro Cuento
en la cual se busca contar lo sucedido el 07 de noviembre del 2012 tras el terremoto que tuvo 
como epicentro el departamento de San Marcos y que a raíz de este fue creado el proyecto 
FORESAM.

Por lo cual, se obtuvo el siguiente resultado

  “Del ripio a la vida”
Y, entre los escombros Juntos Resurgieron.

Esto nos lleva a la analogía del Vaso medio lleno o Medio Vacío en la cual podemos tomar la 
parte positiva, que a pesar de las pérdidas humanas y materiales, lograron tomar esa experiencia 
como un aprendizaje de prevención para el futuro de las vidas que pueden estar en riesgo ante 
situaciones como la vivida.

La segunda técnica utilizada fue la técnica Da Vinci en la cual se tomó como idea principal los 
“Sismos” dicha técnica dio como resultado 

El Triángulo de la Vida, Una planta, el Fervor religioso el cual se basa en la Trinidad y los 
municipios que son parte del programa, en dichos resultados existen dos factores en común.

1. En los cuatro resultados se ilustra la vida como una forma base.
 
2. El Número tres es repetitivo en los resultados.

Dichos resultados pueden ser utilizados para la toma de decisiones en formas gráficas e 
simbólicas, diagramación, analogía del color y tipografía.

La tercera técnica utilizada fue la técnica de Mapa Mental, en esta se  utilizó como punto de 
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partida el Grupo Objetivo y el proyecto FORESAM, en la cual se obtuvo los principales valores, 
siendo estos La Fortaleza y Unidad.

Con dichos resultados surge el concepto 

“Vivir para Aprender, Aprender para Vivir”

Nace de la fortaleza y unidad que existe en cada comunidad, tomando la experiencia del 
terremoto vivido de una forma positiva, aprendiendo de dicho suceso para poder obtener 
conocimientos de prevención ante desastres de dicha índole para luego poder ponerlos en 
práctica para dar vida a la vida, para no lamentar pérdidas humanas y así vivir gracias a lo 
aprendido.  

 

1. De las dos propuestas presentadas para el diseño de la página principal de cada
módulo, ¿Cuál considera usted que es la mas adecuada? ¿Por qué? *
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2. De la propuesta elegida, ¿considera que cumple con las características adecuadas
para ser página inicial?, Si, No ¿Por Qué? *
 

 

 

 

 

3. ¿Considera que la tipografía facilita la capacidad de lectura del texto? Si, No ¿Por
Qué? *
 

 

 

 

 

4. Con respecto a la simbología, ¿Cree que es comprensible y apoya al texto que
acompaña? Si, No ¿Por Qué?
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5. Con respecto a la diagramación, ¿Considera que es adecuada para la comprensión y
legibilidad del contenido? Sí, No ¿Por qué? *
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Con la tecnología de

6. ¿Considera que la jerarquía entre texto e imagen esta bien utilizada? Si, No ¿Por Qué?
*
 

 

 

 

 

7. ¿Concidera que la diagramación guarda relación con el Concepto Creativo? Si, No
¿Por Qué?
 

 

 

 

 

8. Con respecto a los personajes, ¿Considera que estos aportan dinamismo y apoyo al
contenido? Si, No ¿Por qué? *
 

 

 

 

 

Gracias por su ayuda!

Instrumento de validación

Resultados obtenidos

Pregunta 1

La opción B, es mejor, la franja azul le da fuerza y 
eleva el impacto visual.

Me pareció muy buena su aproximación conceptual, 
un excelente trabajo de identificación de insights y 
de planteamiento conceptual. 

Desde el punto de vista de la comunicación persuasi-
va (asertiva) el uso de interrogaciones en los titulares, 
no es la mejor propuesta.  Yo le recomendaría el 

uso de aseveraciones e incluso órdenes a fin de ser 
directo en la búsqueda del logro de sus objetivos.

Considero que la propuesta B porque posee mayor 
contraste, así se distinguen mejor los elementos entre 
sí.

B. El detalle de la franja azul le confiere más impacto 
visual, enmarcando el mensaje/pregunta.
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Pregunta 2

Si cumple.

A nivel gráfico está bien compues-
to.

Tiene jerarquía, la retícula es 
evidente, el uso de un lenguaje 
icónico como apoyo al texto es 
pertinente para su grupo objetivo.

Tengo alguna inquietud con la 
línea gráfica que ha elegido para 
las ilustraciones de sus persona-
jes.  Creo que le hace falta fuerza.

Si, Porque está acompañada por 
iconos e ilustraciones que ejem-
plifican el tema.

Tiene un buen impacto visual, 
orden y estructura. Invita a visitar 
y conocer más; invita a explorar 
las opciones para informarse.

Pregunta 3 

Si.  Aunque debe cuidar las prefe-
rencias de su estilo de párrafo, ya 
que el interletrado no es uniforme 
lo cual es molesto y poco estéti-
co.  Solo con observar sus títulos 
se puede usted dar cuenta y ya en 
el cuerpo del texto se acentúa el 
problema.

¿Por qué?  porque las fuentes 
de la familia palo seco, son una 
selección pertinente en lecturas 
distribuidas en párrafos cortos, 
sobre todo para personas con 
bajo nivel de lectura.  Hubiera 
sido interesante evaluar entre dos 
o tres propuestas de fuentes palo 
seco, para poder elegir la más 
eficiente.  Es decir, la que utilice 
de mejor forma sus recursos mor-
fológicos, que aproveche mejor 
los espacios, etc.

Sí, ya que es de estructura redon-
da y eso facilita la lectura.
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Definitivamente sí, pues se trata 
de una tipografía clara, que se 
comprende a simple vista e inclu-
so en tamaño reducido.

Pregunta 4

Encuentro los pictogramas bien 
resueltos, aún no les llamaría 
símbolos. 

Pero yo no soy el grupo objetivo y 
posiblemente mi interpretación de 
los mismos tenga que ver con mi 
profesión y mi “alfabetidad” visual.

El único comentario que le haría 
es que sea cuidadosa en la defi-
nición de la línea gráfica, porque 
en unos pictogramas predomina 
la línea curva y en otros son líneas 
rectas con ángulos agudos o de 
90 grados, lo cual repercute en 
que se pierda la unidad en el ma-
nejo de la imagen.

Si, debido a que las formas son simples y compren-
sibles.

Estéticamente, todos los símbolos son excelentes. 
Sin embargo, me parece que algunos son más sim-
ples que otros y considero que esa cualidad es más 
apropiada tratándose de simbología. Valdría la pena 
revisar si todos los símbolos podrían hermanarse aún 
más mediante una línea gráfica más simple. Esto los 
hará más consistentes.

Pregunta 5

Si es adecuada.

Retículas de dos o tres columnas construyen colum-
nas de texto de entre 22 y 25 caracteres lo cual es 
apropiado para su grupo objetivo.

La distribución de imágenes y textos hace que la 
lectura sea amena.

Tenga cuidado con las variaciones en el tamaño de 
las fuentes, puede ser poco agradable.

Si, ya que ordena los elementos y tiene buen reco-
rrido visual. 

Considero que es una diagramación sumamente 
apropiada, que guía y acompaña la lectura de forma 
amigable y eficiente.

Pregunta 6 

Si.

Porque usted está entregando información técnica 
importante y es ésta la que debe prevalecer.  Las 
imágenes cumplen la función de anclar el texto o 
llamar la atención del lector sobre los temas.

Si, aunque podría mejorar si se utiliza mayor jerarquía 
en los títulos 

Considero que la jerarquía es muy apropiada; no 
percibo ruido ni competencia alguna que pueda 
llevar a la confusión. Prevalece el orden jerárquico 
con mucha estabilidad. excelente lectura.
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Instrumento de validación

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Diseño Gráfico  
Proyecto de Graduación 2  
Encuestador: Maria Lisseth Dávila Fuentes 
 
 

Validación de la Guía para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y 
reducción de vulnerabilidades frente a terremotos y deslizamientos 

(FORESAM) 
 
Este cuestionario es realizado con el fin de hacer  mejoras a la elaboración de la  Guía para 
el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y reducción de vulnerabilidades frente a 
terremotos y deslizamientos para las comunidades del Departamento de San Marcos. 
(FORESAM) (COLREDS) 
 
 
 
¿Qué sensación le transmiten los colores que posee la guía? 
Puede contestar más de una opción 
 
 
Seguridad Fortaleza Compromiso Felicidad            Otro 

 

 

¿Los personajes de la guía que le comunican? 
Puede contestar más de una opción 
 
 
Confianza Respeto Bienestar 

 

 

¿Qué es lo que le llama más la atención de la guía? 
Puede contestar más de una opción 
 
 
Información     Color Texto        Personajes Ilustraciones Todo 

 

 

 

 

¿Cree que las imágenes de la guía ejemplifican la información del texto? 
 

Si No 

 
¿Cree que el material es fácil de comprender? 

 
 

Si No 
 
¿Por qué?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cree que el  material presentado apoya a las capacitaciones recibidas?  

 
 

Si No 
 

¿El material le parece atractivo?  
 
 

Si  No 
 
¿Por qué?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
¿La simbología es fácil de ver y de comprender? 
 
 

Si  No 
 
¿Por qué?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Resultados obtenidos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pregunta 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

4 1 1 1 1 1 1 1 7

5 Prevención 1

Pregunta 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Pregunta 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

3 0

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

6 1 1 1 1 1 5

Pregunta 4

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

No

Pregunta 5

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

No

Pregunta 6

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

No

Pregunta 7

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

No

Pregunta 8

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

No
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¿Cómo saber  cuál es el costo del proyecto?

Para generar los costos reales del proyecto se utilizó 
un tipo de método de evaluación del costo por hora 
de trabajo. ¿Por qué razón se evalúa el costo de esa 
manera?, como muchos de nosotros sabemos, cuan-
do se habla de elaboración de costos en el tema del 
Diseño Gráfico es un poco complicado debido a que 
la mayor parte del tiempo se le da más importancia 
al costo de la pieza física y no tanto al estudio y 
trabajo previo que se hizo para realizar esa pieza de 
una forma eficiente. 

Por ende la interrogante siguiente es ¿Cómo colocar 
costos a ese estudio y trabajo previo (Mano de Obra)?, 
la forma en cómo se abarcó este costo viene de un 
análisis profundo desde los inicios de la formación 
profesional como Diseñador Gráfico.

Ciertamente siendo una persona que realizó sus 
estudios en una Universidad del Estado no se invirtió  
una cantidad exorbitante de dinero en los costos de 
los estudios obtenidos como tal, pero esto no quiere 
decir que estos estudios no tengan un costo tan ele-
vado como los que se encuentran en las entidades 
privadas.

Debido a esto se toma como ejemplo el costo que 
poseen los estudios superiores en una Universidad 
Privada.

S iendo esta una invers ión aproximada de 
Q.190.000.00  por los 5 años de estudio, esto divi-
dido por horas invertidas en los 5 años de estudios, 
nos da un costo base de estudio de Q.12.00,

También debemos de tomar encuentra la experiencia 
adquirida en el proceso de estudio la cual la podría-
mos calcular  sobre el 10% por año esto nos daría el 
50% del monto inicial el cual nos daría un resultado 
de Q.18.00 por hora de conocimientos invertidos, 
calculando sobre eso la mano de obra que se inverti-
rá la cual se puede calcular sobre el 100% del monto 
adquirido, el cual nos da un costo de Q.36.00 esto 
nos daría la cantidad que se puede cobrar por horas 
trabajadas en el proyecto.

Habiendo sacado el cobro inicial, se debe proceder 
a calcular los costos del proyecto.
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Depreciación de equipo que este se mide en el costo 
total del mismo Q.12,000.00 teniendo un tiempo de 
vida útil promedio de 3 años sin descanso esto nos 
lleva a Q.0.50 de depreciación de equipo por hora. 

Gastos de luz, Q.0.40 la hora.

Gastos telefónicos empleados en la realización del 
proyecto Q.50.00 al mes. 

Gastos de internet, Q.0.50  la hora.

Gastos de hospedaje,Q175.00 por noche.

Tiempos de comida en los viajes realizados a San Marcos, 
cada tiempo de comida tenía un costo de Q.60.00. 

Gastos de transporte a San Marcos, Q.75.00 por viaje, 
mas Q.25.00 por viajes a las comunidades de los muni-
cipios de Palo Gordo, La Reforma y San Cristóbal Cucho.

Gastos de transporte a las sede de la institución en zona 
2 Q25.00 por viaje.










