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resentacion
E l  presente proyecto se trata de la sistematización de 

módulos de capacitación a nivel escolar del Plan de  
Acción DIPECHO 2014-2015. (Programa de Prepa- 

ración ante Desastres), financiado por la Dirección Gene-
ral de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comi-
sión Europea (DG ECHO), esta recopilación se encuen-
tra constituida en la creación de una guía didáctica para 
maestros y estudiantes de las escuelas de las comuni-
dades beneficiadas por este proyecto, las cuales dentro 
de los municipios de Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal 
Cucho y La Reforma  del Departamento de San Marcos. 
Con estas capacitaciones se pretende preparar al niño 
para que pueda tener una actitud de respuesta efectiva 
ante  situaciones de desastres (específicamente terre-
motos y deslizamientos), y de esta forma,  poder llevar 
a cabo el objetivo general de este proyecto: “Contribuir 
a la resiliencia de las comunidades más vulnerables por 
medio del fortalecimiento y empoderamiento del sistema 
de CONRED a nivel local, nacional y regional”. Dentro de 
las instituciones asociadas a este proyecto se encuen-
tran: TRÓCAIRE, Catholic Relief Services (CRS), Pastoral 
Social de San Marcos (PSSM).

Para dar inicio a este proyecto de comunicación vi- 
sual, se llevó a cabo un análisis de la situación actual de 
estas instituciones, así como se realizaban las capaci-
taciones y actividades, la manera de cómo estas eran 
recibidas por el grupo objetivo, derivado de esta inves-
tigación se pudo deducir la necesidad de comunicación 
que se requería, así como también el por qué debía de 
realizarse este proyecto (justificación del proyecto), a 
donde se pretende llegar con este proyecto (objetivos),  
y que beneficios se alcanzarían con este proyecto (tras-
cendencia del proyecto), y todo esto para poder obtener 
los fundamentos necesarios para la creación de una pie-
za de diseño (producción grafica) pertinente y funcional.

9
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Introducción
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A partir de una necesidad de comunicación se puede llevar 
desarrollar una solución gráfica para dicha necesidad, si 
ese es el fin que se desea lograr con este proyecto en-

contrar, crear, analizar y llegar eficazmente a un material gráfico 
el cual contribuya en gran forma a la solución de comunicación 
visual de dicho proyecto, pero para alcanzar resultados exitosos 
debemos realizar un análisis de cuál es la solución más acertada 
la cual pueda ser representada por una propuesta gráfica, va-
liéndose del contexto en el que se encuentre el problema. Desde 
el punto de vista de la necesidad, un reto era tratar de contri-
buir alguna necesidad social en Guatemala, no solo en la ciudad 
capital, sino también en los departamentos. En los últimos años 
el departamento de San Marcos, ha sido uno de los más pro-
pensos a desastres naturales, a raíz del terremoto ocurrido en el 
departamento de San Marcos,  con fecha 07 de noviembre del  
2012, se ha convertido en una zona con múltiples secuelas de 
este terremoto, por lo cual se han creado planes de precaución 
y capacitación en los municipios dentro de este departamento, 
organizados por medio de células municipales organizadas para 
el beneficio de la comunidad, llamadas Colred, este proyecto se 
basa en capacitar a estas comunidades para que puedan te-
ner una alternativa efectiva y funcional de respuesta ante estas 
situaciones.Como una contribución al proyecto FORESAM/DIPE-
CHO, el cual tiene como objetivo reducir el impacto que pueda 
tener estos desastres naturales en dichas comunidades de San 
Marcos, a partir de experiencias aprendidas  y como un  apoyo 
visual  a esas capacitaciones, con el fin de poder facilitar la co-
municación entre el capacitador y las personas a capacitar, se 
genera la necesidad de crear un instrumento gráfico de comu-
nicación entre la institución y los pobladores más jóvenes de la 
comunidad: Los niños en edad escolar que cursan primaria. 

Pero tomando esta necesidad social desde el punto de vista de 
cómo un diseñador gráfico puede intervenir, no a solucionarlo, 
sino a disminuir su impacto negativo por medio del aporte de un 
proyecto de comunicación visual, el cual se plantea no de una 
forma espontánea, si no se lleva a cabo después de un análisis e 
investigación previa de la asociación (FORESAM/DIPECHO), para 
poder contar con una elaboración de piezas gráficas efectivas.



Definición y delimitación 
del problema de comunicación visual

ANTECEDENTES:
Desde el año 2012, exactamente ci-
tando la fecha 07 de noviembre, el 
departamento de San Marcos, se ha 
convertido en una zona propensa a 
movimientos telúricos (terremotos y 
sismos). Ese mismo día fue de conoci-
miento nacional los estragos y pérdidas 
no solo materiales, sino también huma-
nas, como lo expone en su reportaje el 
sitio web noticiasdeguatemala.com: 

“Guatemala, 07 de noviembre del año 
2012, Se registran pérdidas humanas y 
materiales, así como cientos de dam-
nificados y desaparecidos es el saldo 
que dejó el sismo que golpeó a Gua-
temala este miércoles y que afectó  
especialmente el departamento de 
San Marcos, al occidente del país. La 
población marquense además del ner-
viosismo y el susto que causó el movi-
miento telúrico de 7.2 grados en es-
cala de Ritcher, está consternada por 
las personas desaparecidas, posibles 
soterrados y los muertos que ya se 
han reportado en el Hospital Nacional 
de San Marcos. De acuerdo con la in-
formación la mayoría de casas en San 
Marcos muestran grietas y se dificulta 
caminar por las calles pues hay pare-
des inclinadas, postes a punto de caer 
y rajaduras en las carreteras; así como 
un derrumbe reportado en la arenera, 
donde se cree hay más de siete per-
sonas soterradas. Varios centros de 
estudios muestran problemas de in-
fraestructura, además de que varios 
alumnos fueron asistidos por presen-
tar cuadros de nerviosismo y todos los 

1. Reportaje de Terremoto en San Marcos, “San Marcos, 
situación grave por Terremoto”  http://noticias.com.gt/
nacionales/20121108-san-marcos-situación-grave-por- 
terremoto.html, (Consultada el 07 de Abril del 2015)

edificios y comercios fueron desaloja-
dos para evitar más tragedias.

Otros de los problemas que presenta 
la población marquense es la inesta-
bilidad en la comunicación telefónica, 
no hay fluido eléctrico y las tuberías de 
agua se reventaron, por lo que tam-
poco se cuenta con el vital líquido para 
sobrevivir. Finalmente, según la obser-
vación que realizó el corresponsal de la 
Agencia en San Marcos, en la mayoría 
de las casas se reportaron pérdidas 
materiales, destrucción de aparatos 
eléctricos, enseres, ente otros.”1..

La elaboración de una guía didáctica 
para mitigar los daños causados den-
tro de la  problemática de reducción 
de desastres, se maneja y es tratada 
desde diferentes puntos de vista, pero 
siempre enfocado a la problemática 
de reducción de la vulnerabilidad ante 
ellos. 

De esa forma y de cada punto de vis-
ta se pueden lograr concretar nuevos 
proyectos para ayudar a la comuni-
dad afectada, para establecer estra-
tegias o informar sobre la problemáti-
ca y los resultados que esta tiene. Por 
lo que desde un punto de vista donde 
se puede aportar la creación de un 
material visual para niños de poblacio-
nes afectadas es importante, porque 
desde una temprana edad, podrán 
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2. Informe de Situación Terremoto 7.2 , “Datos Estadísticos 
Terremoto 7.2”, Coordinadora para la reducción de 
Desastres (CONRED), http://www.conred.gob.gt/www/
images/sismo72/Informe_Situacion.pdf,   (Consultada el 07 
de abril del 2015)

Imagen extraida de  Informe de Situación Terremoto 7.2 , “Datos Estadísticos 
Terremoto 7.2”, Coordinadora para la reducción de Desastres (CONRED), http://
www.conred.gob.gt/www/images/sismo72/Informe_Situacion.pdf,   

(Consultada el 07 de abril del 2015)

comenzar a aprender sobre la temá-
tica incluso antes de llegar a vivirla. 
Sin embargo si los niños no pueden 
informarse sobre la temática de de-
sastres naturales y la reducción de la 
vulnerabilidad ante ellos, puede que 
no sepan actuar en el momento de 
desastres, y después de ellos, por lo 
que sus vidas pueden estar expues-
tas a una situación peligrosa.

DIMENSIONES DEL TEMA:
Los daños causados por esta catás-
trofe natural fue de dimensiones muy 
graves ya que no solo se perdieron 
vidas humanas, si no también afec-
to la economía del departamento de 
San Marcos y departamentos aleda-
ños a esta zona. Según cifras estadís-
ticas mostradas por la CONRED, en 
su Informe de Situación Terremoto 
7.2 grados en el año 2012, nos da un 
recuento de los daños causados a la 
población que habita en las comunida-
des del departamento de San Marcos 
y en departamentos aledaños. En re-
sumen las cifras mostradas sobre los 
daños y víctimas en el departamento 
de San Marcos son las siguientes:

ALERTAS: 

No. DE MUNICIPIOS AFECTADOS:

  Personas
Afectados: 23
Incidentes: 755
Riesgo: 794,621
Afectadas: 679,178
Damnificadas: 16,347
Evacuadas: 23,957
Heridas: 177
Fallecidas: 33
Viviendas:
Riesgo: 5,064
Leve: 4,575
Moderado: 6,325
Severo: 5,447

  Infraestructura:
Carreteras afectadas: 8 2.
Puentes afectados: 3
Escuelas afectadas: 210
Escuelas destruidas: 8

17

(INSTITUCIONAL COLOR NARANJA)
Fecha de Inicio: 30/11/2012
Días Activos: 12
(PUBLICA COLOR ROJO)
Fecha de Inicio: 07/11/2012
Días activos: 35 (Solo en el Departa-
mento de San Marcos)
COE activo
Estado de Calamidad:
Decreto No. 5-2012
Fecha de Emisión: 07/12/2012
La SERCORED registra la información 
enviada de los COES departamen-
tales, contabilizando las siguientes 
fechas estadísticas:
Incidentes activos: 1,760



TRANSCENDENCIA DEL PROYECTO:
Habiendo mencionado anteriormente 
en qué condiciones poco favorables 
en el departamento de San Marcos, 
después de haber sido afectado por 
el terremoto, se ve con claridad la ne-
cesidad de organización y de comuni-
cación que los pobladores deben llevar 
a cabo, ya que para estar preparados 
para que los daños no sean tan gran-

Justificación

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
DE COMUNICACIÓN VISUAL: 
Como sabemos los riesgos se pueden 
reducir y manejar, si se está informa-
do y consciente de las debilidades y 
vulnerabilidades que se tienen, ya sea 
como persona individual, o comunidad 
frente a este tipo de amenazas. Por 
lo que si se está informado se podrán 
tomar medidas para que las amena-
zas no se conviertan en desastres y 
si en dado caso llegara al grado de 
desastre saber qué hacer y cómo ac-
tuar ante ellas. Las comunidades del 

interior del país, casi siempre son las 
más vulnerables ante desastres na-
turales, en a base de ciertos factores 
que intervienen tales como la ubica-
ción, recursos económicos, edad; por 
mencionar algunos, y en el factor de 
la edad hay dos tipos de pobladores 
que se ven aún más vulnerables los 
cuales serían, la niñez y personas de 
la tercera edad. 

Estos tipos de pobladores, son afec-
tados por causas físicas y en la niñez 
por falta de información, por lo que sin 
el material, los niños seguirán siendo 
parte de una estadística cruel ante 
dichos eventos naturales, ya que no 
están informados y mucho menos 
preparados para actuar ante ellos, y 
seguirán siendo una de las principales 
víctimas, acrecentando el número es-
tadístico de pérdidas humanas ante 
desastres naturales. Como la comuni-
dad infantil es una de las más vulne-
rables ante dichos desastres, imple-
mentar programas para que sepan 
cuáles son las acciones que se pueden 
evitar para reducir la probabilidad de  
eventos peligrosos.

des, si vuelve a darse una situación 
como la anterior mencionada, que 
estos no tengan tal magnitud en la 
economía, la vida humana y la infraes-
tructura de dicho departamento, por 
lo que el llevar a cabo un proyecto de 
mitigación y precaución ante este tipo 
de desastres naturales, el cual no solo 
de comunicación verbal, si no que este 
sea un proyecto de comunicación 

Imagen extraida de  Informe de Situación Terremoto 7.2 , “Datos Estadísticos 
Terremoto 7.2”, Coordinadora para la reducción de Desastres (CONRED), http://
www.conred.gob.gt/www/images/sismo72/Informe_Situacion.pdf,   

(Consultada el 07 de abril del 2015)
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visual, el cual ante una población que 
es en su mayoría analfabeta, o solo ha 
cursado los primeros años de la pri-
maria es de vital importancia, ya que 
a este tipo de personas se les facilita 
la comunicación mediante una gráfica 
donde se les indica los pasos a seguir 
ante una situación de alerta. También 
puede llegar a beneficiar directamen-
te a las instituciones encargadas de 
este proyecto, ya que la metodología 
de enseñanza que ellos emplean con 
los pobladores de este departamen-
to es por medio de capacitaciones, y 
al contar con una material gráfico de 
soporte para estas charlas, sería algo 
de gran ayuda para que éstas sean 
más eficaces y el mensaje que ellos 
desean transmitir llegue a los capaci-
tados con mayor efectividad.

INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO:
El aporte que brindaría el diseño grá-
fico al proyecto es referente a poder 
proporcionar una asesoría estratégi-
ca, en primera instancia, construyen-
do propuestas gráficas de comuni-
cación visual, las cuales puedan ser 
efectivas para lograr llegar al grupo 
objetivo, determinado por el proyecto, 
pero las piezas gráficas no son única-
mente el aporte que puede brindar 
un diseñador a este proyecto, si no 
que se puede elaborar una estrategia 
de comunicación, la cual sea analiza-
da partiendo de los criterios pictográ-
ficos y demográficos mostrados por 
el grupo objetivo, indicando cuál es la 
mejor vía de comunicación para poder 
hacer llegar este mensaje con efec-
tividad. Con esto se podría decir que 
el diseñador también se convierte en 
un asesor estratégico, lo cual ayudará 
a la institución a desarrollar criterios 

en las cuales basar sus decisiones en 
cuanto a qué canales de comunicación 
son los adecuados para transmitir la 
información, lo cual muchas veces se 
puede llegar a complementar con el 
análisis del insight, el cual parte del 
estudio de las costumbres de dicho 
grupo objetivo.

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:
Se puede deducir que este proyec-
to es factible y funcional, comprobar 
el buen funcionamiento del proyecto, 
este pueda realizarse sin interferen-
cias, debido al apoyo  de de los si-
guientes factores:

A nivel institucional: Este proyecto se 
encuentra respaldado por institucio-
nes de carácter institucional, con am-
plia experiencia en proyectos relacio-
nados con ayuda social y humanitaria, 
los cuales aportan no solo su expe-
riencia e información básica para rea-
lizar este proyecto si no que también 
son los encargados de proporcionar el 
respaldo económico.

A nivel personal: como motivación 
personal tengo el respaldo de los co-
nocimientos que he adquirido duran-
te los 4 años de estudio, asi como el 
apoyo integral de mi familia, la disposi-
ción moral y anímica para realizar este 
proyecto.

A nivel academico: Se cuenta con la 
asesoria y supervisión constante de 
asesores que podrán aportar críticas, 
observaciones y sugerencias, a favor 
de que el producto gráfico resultante 
de este proyecto sea de la calidad re-
querida y esperada de un profesional 
del diseño gráfico. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
  Elaborar guías didácticas educativas, para contribuir a la resiliencia de 

las comunidades más vulnerables para el fortalecimiento y apoderamiento 
del sistema de CONRED a nivel local, regional y nacional, dirigida a niños 
que cursan el nivel primario del departamento de San Marcos.

OBJETIVOS  DE COMUNICACIÓN: 
  Diseñar las estrategias de comunicación para reducir el riesgo 

a desastres en comunidades y municipalidades prioritarias del 
departamento de San Marcos, que están expuestos a múltiples peligros, 
con un énfasis en la inclusión y la adaptación de principios humanitarios 
tomando como base los principios del sistema CONRED.

OBJETIVOS  DE DISEÑO: 
  Diagramar e ilustrar material gráfico didáctico de apoyo para 

estructuras comunitarias con énfasis en la inclusión de la capacidad de 
respuesta en emergencias (láminas informativas, infografías, etc.).

  Proponer una guía específica para el capacitador donde se 
mostrarán la diseminación e incidencia en cuanto a las experiencias/
lecciones aprendidas y herramientas para prevención de desastres a 
nivel local, nacional y regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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El diseño debe seducir, educar 
y, quizás lo más importante, 
provocar una respuesta emocional”.

April Greiman

“
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CAPÍTULO    02
Perfiles
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HISTORIA Y FILOSOFÍA
EL PROYECTO FORESAM / DIPECHO 
EN San Marcos, se encuentra bajo el 
respaldo y financiado por un grupo 
de instituciones de carácter nacional 
e internacional, las cuales tienen como 
objetivo buscar el bien de las comu-
nidades y crear planes de mitigación 
contra desastres naturales:

FINANCIAMIENTO                                   
Y CONTRAPARTES: 
DEPARTAMENTO DE AYUDA  
HUMANITARIA Y PROTECCIÓN    
CIVIL DE LA UNIÓN EUROPEA:

El departamento de Ayuda Huma-
nitaria 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 
directa a las personas sin discrimina-
ción alguna, con independencia de su 
nacionalidad, religión, sexo, origen ét-
nico o afiliación política. 

Misión: “Es servir a las personas y a 
las familias en las comunidades más 
pobres del mundo.  Nos fortalecemos 
de nuestra diversidad, recursos y ex-
periencia a nivel global.  Promovemos 
soluciones innovadoras y abogamos 
por la responsabilidad global. Facili-
tamos 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”.

Perfil del cliente

Visión: “Buscamos un mundo de es-
peranza, tolerancia y justicia social, en 
donde la pobreza ha sido superada y 
las personas viven con dignidad y se-
guridad.  Será una fuerza global y un 
socio de elección dentro de un movi-
miento mundial dedicado a erradicar 
la pobreza.  Seremos reconocidos en 
todas partes por nuestro compromiso 
inquebrantable en favor a la dignidad 
de las personas”.

PASTORAL SOCIAL                             
DE SAN MARCOS:

Misión: “Trabajamos como un cuerpo 
unido, optimizando los recursos de 
una manera transparente, eficaz y 
eficiente, despertando en otras per-
sonas mística de servicio. Nuestros 
programas mejoran las condiciones 
de vida y luchamos sobre todo con 
las comunidades más pobres para 
transformar las estructuras sociales 
injustas, inspirados en la práctica de 
Jesús y la Doctrina Social de la Iglesia”.

Visión: “Somos agentes de pastoral de 
la Diócesis de San Marcos que des-
de nuestro compromiso bautismal y 
conscientes de la realidad de la Dió-
cesis de San Marcos, actuamos a la 
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TRÓCAIRE:

TRÓCAIRE es la Agencia Católica ir-
landesa de cooperación para el De-
sarrollo fundada en 1973.  Su visión 
es la de un mundo justo y en paz don-
de la dignidad y los derechos de las 
personas son respetados, donde las 
necesidades básicas son satisfechas, 
los recursos son compartidos de una 
forma equitativa y las personas tienen 
control sobre sus propias vidas. TRÓ-
CAIRE estableció su oficina en Gua-
temala en 2001 y tiene 4 programas: 
Medios de Vida Sostenible, Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia, Re-
ducción de riesgo a Desastres y Pre-
vención de Violencia de Género y VIH.

Slogan: Apoyando a la gente en el 
mundo en desarrollo para mejorar sus 
vidas, satisfacer sus necesidades bá-
sicas y garantizar su dignidad humana.

Quiénes somos: Trabajamos con co-
munidades en el mundo en desarrollo 
para producir un cambio positivo a 
largo plazo en la vida de las personas. 

Fundada en 1973, hoy Trócaire trabaja 
en más de 20 países en temas como 
los medios de vida , derechos huma-
nos, igualdad de género, el VIH, el cam-
bio climático y la ayuda de emergencia 
.En Irlanda, creamos conciencia sobre 
las causas de la pobreza a través de 
nuestros programas de extensión en 
el sector de la educación, a través de 
las redes parroquiales.

Qué hacen: Trócaire trabaja en más 
de 20 países de África, Asia, América 
Latina y Oriente Medio. En 2013-14, 
tuvo un impacto directo en las vidas 
de más de 3,4 millones de personas 
en estas regiones. Trócaire ofrece 
apoyo a través de las organizaciones 
y las iglesias locales asociadas, ayudar 
a las comunidades y las familias para 
liberarse de la opresión de la pobreza. 

luz del Evangelio en forma organizada 
y comprometida para motivar, acom-
pañar y animar sobre todo a comuni-
dades pobres, marginadas y excluidas 
que se esfuerzan para lograr su desa-
rrollo humano”.

CATHOLIC RELIEF SERVICES: 
Catholic Relief Services representa la 
iglesia católica de Estados Unidos. Tra-
baja en Guatemala desde 1963, sir-
viendo a las comunidades más pobres 
y marginadas del país.  Inicialmente 
los programas de CRS se concentra-
ron en asistencia humanitaria. La fir-
ma de los Acuerdos de Paz en 1996, 
CRS Guatemala comenzó a incorporar 
programas encaminados a revertir las 
desigualdades sociales y económicas.
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CAPACITACIONES
    

    

   

     SERVICIOS QUE PRESTA 
A SUS  USUARIOS:

Los Medios de comunicación del proyecto 
con el Grupo objetivo (personas que re- 
siden en las comunidades propensas a 
desastres de las comunidades unidas a 
este proyecto y como contacto directo 
tienen a los líderes de cada comunidad), 
hasta el momento han sido por medio de:

Catholic Relief Services fue fundada 
en 1943 por los Obispos Católicos de 
los Estados Unidos para servir a los 
sobrevivientes de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. Desde entonces, 
han ampliado en tamaño a alcanzar 
más de 100 millones de personas en 
más de 93 países de los cinco conti-
nentes.

Misión: “Es ayudar a las personas po-
bres y desfavorecidos en el extranjero, 
trabajando en el espíritu de la doctrina 
social católica para promover la santi-
dad de la vida humana y la dignidad de 
la persona humana. Aunque nuestra 
misión tiene sus raíces en la fe católi-
ca, nuestras operaciones sirven a las 
personas basándose en las necesida-
des, independientemente de su raza, 
religión u origen étnico”. 3

EXPERIENCIAS APRENDIDAS
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CARACTERÍSTICAS  
SOCIODEMOGRÁFICAS:

Caracterización del grupo objetivo 

Cursos en el Intecap 
de San Marcos

Mapeos de zonas de riesgo  
por medio de maquetas

3. Documento Institucional FORESAM DIPECHO , 
“Presentación de Proyecto de FORESAM DIPECHO 
SAN MARCOS”, material brindado por la institución, 
(Consultada el 07 de abril del 2015)

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS:

Según los indicadores mostrados en el 
INE: Caracterización del Departamento 
de San Marcos Serie Histórica: número 
de habitantes 2008-2012 se muestran 
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País: Guatemala

Ubicación Geográfica: Los munici-
pios: Esquipulas Palo Gordo, San 
Cristóbal Cucho y La Reforma del 
Departamento de San Marcos.

Edad: 7 a 12 años

Género: Masculino y femenino

Escolaridad: Analfabeta  o primeros 
años de educación primaria.

Creencias Religiosas: En su mayoría 
evangélica, en segundo lugar católica



Imágen No. 1: Indicadores educativos nivel primario

Imágen No. 2: Número de empresas por actividad 
económica

Del total de empresas clasificadas, el 
52.1% se dedicó a: Comercio de pro-
ductos agricolas, marcando la agricul-
tura como la actividad económica mas 
relevante en este departamento; le si-
guieron en orden de importancia, con 
9.0%, Actividades inmobiliarias; y con 
7.5%, Actividades de servicios , activi-
dades que en conjunto representaron 
el 68.5%. Las restantes ramas de acti-
vidad, representaron el 31.5%. 

CARACTERÍSTICAS                                 
PSICOGRÁFICAS:

La comunicación visual es este sector 
del departamento, especialmente en 
la niñez, es poco variado y usualmente 
no muy trabajado en áreas de diseño 
gráfico. Ellos pueden acceder a una 
cultura visual un poco más variada al 
consumir productos como golosinas 
en los que se publican ciertos perso-
najes o cultura visual más extensa a 
nivel nacional, estos son enfocados 
a personajes de películas infantiles, 
programas de televisión o personajes 
relevantes a nivel de farándula. Esta 
cultura visual se ve reflejada en mate-
rial que ellos mismos realizan para de-
corar su salón de clase o espacios que 
ellos frecuenten en su casa o bien en 
artículos personales. 

CULTURA VISUAL
La cultura visual de este grupo es muy 
poco trabajada, con escases de te-
mática en diseño. Los materiales que 
suele elaborar y manejar institucional-
mente contiene abundante texto y una 
gama de colores marcada en tonos 
azules, tienden a usar fotografías, los 
logotipos institucionales de las orga-
nizaciones que atienden los proyectos 
o a quienes pueden ir dirigidos. Usual-
mente los materiales son utilizados 
para informar de actividades.Entre 
otros materiales que pueden utilizar 
institucionalmente, se encentran ma-
teriales didácticos o informativos que 
les comparten algunas organizaciones 
que apoyan sus objetivos, en este caso 
se puede lograr apreciar un poco más 
de diseño y detalle en el material, tales 
serían los materiales que suele crear la 
CONRED y la Unión Europea, sin em-
bargo la mayoría de estos no están 
enfocados a este tipo de población.

los Indicadores socioeconómicos básicos 
del departamento de San Marcos, nos 
centraremos en los indicadores educa-
tivos y actividad económica, los cuales 
son los siguientes: En el nivel primario, 
para 2012 la tasa de escolaridad alcanzó 
un 119.3%, en tanto que la tasa de apro-
bación fue de 86.6%. Por su parte, la 
tasa de retención, es decir los alumnos 
que se inscribieron y continuaron sus 
estudios en el nivel primario, pasó de 
95.0% a 94.6%. 
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3..Documento Institucional FORESAM DIPECHO , “Presentación de 
Proyecto de FORESAM DIPECHO SAN MARCOS”, material brindado por 
la

 
institución, (Consultada el 07 de abril del 2015)
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El diseño es un lenguaje 
y lo principal es cómo 
usas ese lenguaje”.

Tibor Kalman

“
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CAPÍTULO    03
Definicion
Creativa
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Elaboración del briefing

Dentro del briefing, se describe a grandes rasgos y de forma breve, 
algunos de los requerimientos e información proporcionados por la 
institución, esto nos brindará una perspectiva general de la situación 
actual de dicha institución:

PROBLEMA: 

El departamento de San Marcos, es una zona propensa a terremo-
tos y deslizamientos, debido a su situación geográfica. Algunos de los 
lugares más vulnerables a este tipo de acontecimientos, son las es-
cuelas públicas, ya que son lugares donde se encuentran una canti-
dad considerable de niños, los cuales en este tipo de situaciones, en 
la mayoría de las ocasiones, no saben cómo reaccionar adecuada-
mente, con lo cual pueden provocar daños mayores, como acciden-
tes o hasta la muerte.

CONTEXTO: 

El proyecto FORESAM DIPECHO, se desarrolla en el departamento 
de San Marcos, tiene como fin brindar apoyo ante desastres natura-
les a líderes comunales, municipalidades y centros educativos de di-
cho departamento. Son 15 las escuelas beneficiadas por el proyecto,  
se encuentran dentro de los siguientes municipios: Palo Gordo, San 
Cristóbal Cucho y La Reforma.

POSIBLE SOLUCIÓN: 

Lograr que la información sobre métodos de prevención ante terre-
motos o deslizamientos llegue a maestros y niños, para que sepan 
cómo actuar, qué hacer y qué no hacer en casos de desastres, y así 
reducir el riesgo ante los accidentes o muertes en este tipo de situa-
ciones que se dan debido a la falta de conocimiento desconocen que 
hacer ante estos desafortunados eventos. Se planteó la idea de una 
guía didáctica recopilatorio de los 11 módulos de capacitaciones que 
se realizaron en las escuelas de los municipios antes mencionados, 
esto con el fin de tener una documento físico sistematizado para fu-
turas generaciones, y sirva de registro de lo  realizado.
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Cuadro comparativo de piezas gráficas

VENTAJAS DESVENTAJAS

GUÍA 
DIDÁCTICA 
IMPRESA

Se puede lograr 
una sistematización 
gráfica de las guías 
programáticas 
del proyecto, 
presentaciones 
teóricas y guías 
escolares de la 
CONRED utilizadas 
durante las 
capacitaciones 
escolares en el 
departamento de San 
Marcos.

Es una alternativa 
práctica para el 
maestro/capacitador, 
ya que se registra la 
información necesaria, 
para poder transmitir 
la información, y 
con esto se puede 
reforzar el aprendizaje 
y orientación del 
estudiante, ya que su 
estructura se basa en 
un objetivo, contenido 
teórico y evaluación de 
lo aprendido.

Se emplea como 
apoyo didáctico 
para la comunicación 
que se desarrolla 
entre estudiante y 
capacitador.

Si no se utiliza un 
orden adecuado en 
la sistematización 
de la información  y 
no se ejemplifica con 
los recursos gráficos 
correctos, puede llegar 
a ser confuso para el 
estudiante.

El recurso puede 
llevar a un grado 
de comodidad al 
capacitador, en el cual 
no se desarrollará la 
investigación de otras 
fuentes de consulta 
para enriquecer en 
cuanto a información 
del módulo.

La producción de 
dicho material puede 
llegar a representar 
un gasto variable 
según la cantidad de 
personas a las cuales 
se desea llevar la 
información (Gasto 
de impresión a gran 
escala del documento 
dependiendo del Grupo 
Objetivo)

PIEZA GRÁFICA
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VENTAJAS DESVENTAJAS

LIBRO 
DE TEXTO 
INTERACTIVO 

DIGITAL

PIEZA GRÁFICA

Es una herramienta 
muy utilizada 
actualmente, para la 
sistematización de 
temas, gracias a que 
se puede acceder 
rápidamente a los 
temas dentro del libro, 
por medio de  un índice 
o botones interactivos.

Posee una estructura 
comprensible para 
el usuario que está 
acostumbrado a 
plataformas digitales.

No requiere gastos 
de impresión para su 
visualización, con esto 
se podrían optimizar 
los recursos.

Puede ser una 
propuesta viable, 
más sin embargo, si 
el estudiante no está 
acostumbrado a la 
utilización de recursos 
digitales, no sabrá 
como utilizar este tipo 
de herramienta.

Si el establecimiento 
donde se requiera 
el libro interactivo, 
no tiene el equipo 
(computadora) para 
poder visualizarlo.

A pesar de ser una 
herramienta actual, 
puede que no sea 
lo suficientemente 
práctica.

VIDEOS 
DOCUMENTALES 

Es una herramienta 
audiovisual,  la cual 
puede llegar a llamar 
la atención del 
estudiante, logrando 
que  la información 
sea más dinámica.

Utilizando un video, 
no necesario la 
intervención de 
un maestro o 
capacitador.

No implica gastos de 
impresión, ya que no 
esto no es necesario 
para su visualización.

Se necesita equipo 
eléctrico para su 
reproducción, con 
el  cual en algunas 
escuelas no se 
cuenta.

No impulsaría el 
hábito de la lectura 
en los estudiantes, ya 
que mchos de estos 
jovenes no poseen 
este habito.

Si no se realiza con 
los diálogos y el guion 
correctos, podría 
ser aburrido o poco 
comprensible para 
los estudiantes.
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Descripción de la estrategia 
de las piezas a diseñar

¿QUÉ? 

El tema principal del proyecto es: Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta ante terremotos y deslizamientos,  del cual se derivan los 
siguientes 11 módulos:
Módulo 1: ¿Por qué nos organizamos?
Módulo 2: ¿Por qué trabajamos con el sistema de la CONRED?
Módulo 3: ¿Por qué es importante el apoyo emocional?
Módulo 4: Mapeo participativo
Módulo 5: Preparándome para auxiliar durante la emergencia: 
Primeros Auxilios.
Módulo 6: ¿Cómo funciona el Comité Escolar?
Módulo 7: ¿Cómo actuamos en la emergencia?
Módulo 8: Trabajemos nuestro Plan Escolar de Respuesta
Módulo 9: Después de la tormenta viene la evaluación: EDAN
Módulo 10: ¿Cómo ponernos a salvo y ayudar a otros durante una 
emergencia?
Módulo 11: Inducción a ejercicios de simulación y simulacros.

¿PARA QUÉ? 

Objetivo: Reducir el riesgo a desastres en las escuelas de las 
comunidades y municipalidades prioritarias, que están expuestos 
a múltiples riesgos con un énfasis en la inclusión, resilencia y la 
adaptación de principios humanitarios en el Departamento de San 
Marcos.
Resultados esperados: 
R/1= Estructuras escolares tienen  capacidad de respuesta en 
emergencias con  énfasis en la inclusión. 
R/2 = Las escuelas meta han mejorado sus capacidades de reducir 
sus vulnerabilidades frente a desastres. 
R/3= Promover la diseminación e incidencia en cuanto a las 
experiencias/lecciones aprendidas y herramientas prácticas tanto 
para el estudiante como para el maestro.
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¿CON QUIENES? 

¿CUÁNDO? 

¿DÓNDE? 

Involucrados:
Contacto y asesores por parte del proyecto: Lic.  Eluvia Mérida. 
(Coordinadora de Escuelas Proyecto FORESAM / DIPECHO), Arq. Ovidio 
Castañón (Coordinador General del Proyecto FORESAM / DIPECHO)
Asesoras académicas: Lic.  Larisa Mendoza y Lic.  Erika Grajeda
Intervención sistemática y gráfica (epesista): Dina Saraí Morales Calderón.
Beneficiarios y participantes del proyecto: Estudiantes de primaria de 
las escuelas de los municipios de Palo Gordo, San Cristóbal Cucho y La 
Reforma del departamento de San Marcos.

Se planteó que la fecha de inicio del proyecto sería el 03 de agosto 
del 2015 y el cliente solicitó que se diera UN BOCETO FINAL del 13 
de octubre del 2015, la entrega del informe final para proyecto de 
graduación se realizará el 03 de noviembre del 2015.

El área al que va dirigido el proyecto son las escuelas de los municipios 
de Palo Gordo, San Cristóbal Cucho y La Reforma del Departamento de 
San Marcos, pero la planeación , sistematización de información y pro-
ducción gráfica del proyecto se desarrollarán a distancia en la ciudad 
capital, para cuestiones de investigación y validación se realizarán viajes 
programados a San Marcos.

¿CON QUÉ? 

El producto gráfico editorial, en el cual se recopilará la información 
antes mencionada, será una guía didáctica, la cual será no mayor a 50 
páginas, con una separación definida por cada módulo (Ver códigos 
cromáticos).
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PARA EL EJERCICIO 

Proceso creativo

Con el fin de lograr obtener una pro-
puesta funcional y pertinente de con-
cepto creativo, se realizaron diversas 
técnicas creativas, para lograr obte-
ner diverisidad en los resultados ob-
tenidos. Las  propuestas derivadas de 
estas técnicas son las siguientes:

TÉCNICA CREATIVA NO. 1:  
RELACIONES FORZADAS:
Esta técnica consiste en realizar una 
investigación previa de los conceptos 
más relevantes del tema del proyec-
to, seguido a esto, se enlistan palabras 
que no tienen relación alguna con el 
tema del proyecto.

MÉTODO EMPLEADO 

DE RELACIONES FORZADAS:
Se elabora una matriz con cuatro co-
lumnas, en la primera columna se colo-
ca la palabra relacionada con el tema 
derivada de la investigación previa del 
tema, en la segunda columna se co-
loca la palabra que no tiene relación 
alguna con el tema (palabra al azar), 
en la tercera columna se enlistan las 
características de la palabra al azar, y 
en la ultima columna se une la palabra 
relacionada con el tema con las carac-
terísticas de la palabra al azar. 

PALABRA 
RELACIONADA 
CON EL TEMA

PALABRA 
AL AZAR

CARACTERÌSTICAS DE 
PALABRA AL AZAR RELACIÓN FORZADA

PREVENCIÓN MESA Firme, lisa, plana, resistente.

Prevención firme
Prevención lisa
Prevención plana
Prevención resistente

SIMULACRO ÁRBOL     Frondoso, alto, grande, 
majestuoso.

Simulacro frondoso
Simulacro alto
Simulacro grande
Simulacro majestuoso

RESPUESTA AVION Rápido, volador, blanco, aéreo

Respuesta rápida
Respuesta volador
Respuesta blanco
Respuesta aéreo

   CAPACITACIÓN PIEDRA Durable, resistente, gris, rugosa.

Capacitación durable
Capacitación resistente
Capacitación gris
Capacitación rugosa

REDUCCIÓN AZUCAR Dulce, granulada, pequeña, 
abundante.

Reducción dulce
Reducción granulada
Reducción pequeña
Reducción abundante

RIESGO PULSERA Elástica, brillante, decorativa, 
colorida.

Riesgo elástico
Riesgo brillante
Riesgo decorativo
Riesgo colorido

    PREPARACIÓN AGUJA DE 
RELOJ

Constante, exacta, móvil, 
cronométrica

Preparación constante
Preparación exacta
Preparación móvil
Preparación cronométrica

ALERTA AGUA       Liquida, necesaria, fresca, 
incolora.

Alerta liquída
Alerta necesaria
Alerta fresca
Alerta incolora
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PALABRA DERIVADA DE 
LLUVIA DE IDEAS SITUACIÓN PERSONAL ANÁLOGIA  PERSONAL

CAPACITACIÓN Entrenamiento en el gimnasio Ejercítate en tu capacitación, 
para fortalecer tu preparación

DESLIZAMIENTO DE TIERRA Levantarse de la cama Aunque la tierra me tire, 
yo me levanto.

DESASTRE NATURAL Pedir permiso para ir a algún lugar. Los desastres naturales no piden 
permiso, solo ocurren

DAÑOS Comer en el desayuno No dejes que los daños 
se coman tu fortaleza

PREVENCIÓN Sembrar maiz (Actividad diaria en 
las familias de San Marcos)

Sembrando el hábito 
de la prevención.

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
CREATIVO No. 2: 
Se logró obtener conceptos muy acor-
des al tema, los cuales mostraban un 
órden lógico y concordancia con el 
tema, con los cuales se pudo consti-

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
CREATIVO No. 1: 
Se logró obtener conceptos intere-
santes, los cuales mostraban un órden 
lógico y concordancia con el tema, con 
los cuales se pudo constituir la prime-
ra propuesta de concepto creativo, 
Debido a que esta propuesta es la 
que muestra mejor pertinencia con el 
desarrollo del tema de prevención de 
desastres, describe puntos importan-
tes empleados en la metodología de 
gestión de riesgos. el cual es:

 Respuesta rápida,  
capacitación durable,  

preparación constante.

TÉCNICA CREATIVA NO. 2: 

USO DE ANALOGÍAS PERSONALES:
Esta técnica consiste en realizar pre-
viamente una lluvia de ideas, para 

extraer palabras relacionadas con 
el tema, estas palabras serán rela-
cionadas con las situaciones que nos 
resulten familiares o de la vida diaria 
(Análogias personales), de los cuales 
podremos obtener una frase derivada 
de dicha relación la cual nos dará como 
resultado una propuesta de concepto 
creativo.

MÉTODO EMPLEADO  
PARA EL EJERCICIO DE USO 
DE ANALOGÍAS PERSONALES:

Se elabora una matriz con tres colum-
nas, en la primera columna se coloca 
la palabra relacionada con el tema, la 
cual es resultante de la lluvia de ideas,.
En la segunda columna se coloca la si-
tuación de la vida diaria con la cual re-
lacionaremos la palabra de la columna 
previa, y en la última columna coloca-
remos la analogía resultante de la re-
lación de ambas palabras, lo cual nos 
brindará un posible concepto creativo:

tuir la segunda propuesta de concepto 
creativo, la cual es:

Sembrando el hábito  
de la prevención
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Ampliando las medidas 
de prevención

TÉCNICA CREATIVA NO. 3: 

TÉCNICA CREATIVA NO.3               
MAPAS MENTALES:
Esta técnica consiste en la explora-
ción del problema y la generación de 
ideas. En la exploración del problema 
es recomendable su uso para tener 
distintas perspectivas del mismo. 

bra o se dibuja en el centro de la 
hoja. Los principales temas rela-
cionados con el problema irradian 
de la imagen central de forma ra-
mificada. De esos temas parten 
imágenes o palabras clave que 
trazamos sobre líneas abiertas, 
sin pensar y de forma automáti-
ca pero clara. Las ramificaciones 
forman una estructura nodal.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CREATIVO No. 3:

MÉTODO EMPLEADO                              
PARA EL EJERCICIO 
DE RELACIONES FORZADAS:
Se toma una hoja de papel, grande o 
pequeña, según sea un mapa grupal 
o individual. El problema o asunto más 
importante se escribe con una pala-
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“Entre los sembradíos...”

“Sembrando el hábito 
de la prevención”

A partir de las propuestas de concepto creativo derivadas de 
las técnicas de pensamiento creativo realizadas previamente, se 
evaluaron cada una de ellas  por medio de criterios de perti-
nencia y relación con el tema principal del proyecto, el cual es 
la prevención. A continuación se muestra el insight y concepto 
creativo del cual partirán los códigos visuales para poder crear 
la línea gráfica de la guía didáctica.

PROPUESTA ELEGIDA  
PARA CONCEPTO CREATIVO E INSIGHT

INSIGHT:

CONCEPTO CREATIVO:

Este insight se obtiene al realizar el estudio con el grupo objetivo,  
en este se pudo observar que los niños están en contacto directo 
e inmediato con la naturaleza, especialmente con los sembradíos 
de maíz, café, caña de azúcar, banano, entre otros. Esto es de-
bido a que los padres de familia, en su mayoría,  se dedican a la 
agricultura y esta representa la actividad económica de mayor 
influencia en el departamento de San Marcos.

Este concepto creativo, se logra por medio de la analogía que 
se realiza a partir de la comparación del tema principal del pro-
yecto, el cual es la PREVENCIÓN y el insight mencionado ante-
riormente, esto se relaciona con el hecho que con esta guía se 
busca “dejar la semilla del aprendizaje” en la mente y el corazón 
del niño y ésta pueda dar “los frutos” correspondientes al crear 
una conducta de respuesta preventiva ante terremotos y des-
lizamientos.
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Propuesta de códigos visuales

CÓDIGOS CROMÁTICOS: 
Dentro de la elección de color para la 
producción de las piezas de diseño, la 
elección cromática se estructura en 
base a dos criterios de selección:

Criterios de elección funcional del color 
dentro del diseño: Para la clasificación 
de cada uno de los módulos dentro 
de la guía didáctica, el color será una 
división entre cada uno de ellas, tanto 
como en la temática de la información 
como en los recursos visuales a em-
plearse,  se utilizarán colores contras-
tantes entre sí para marcar la separa-
ción entre módulo a módulo, teniendo 
en cuenta el significado (connotación) 
que cada uno contiene según su in-
formación. Estos colores se utilizarán 
como un elemento gráfico repetitivo 
en cada una de las hojas dentro de la 
diagramación de cada módulo, lo cual 
nos indicara la pertenencia de esa in-
formación al módulo y servirá de refe-
rencia al lector de tal guía. La función 
principal del color dentro de cualquier 
área de diseño será delimitar el cam-
bio de un tema a otro para proporcio-

Separación temática de 
módulos por color

nar mayor orden visual entre cada uno 
de los elementos de diseño.

Criterios de elección de color para la 
identificación con el grupo objetivo: 
Dentro de una connotación del color 
dirigida a una percepción pragmáti-
ca del observador, lo cual se logra al 
identificar factores importantes al los 
que está expuesto el individuo con su 
contexto; en otras palabras, conocer a 
qué está en contacto con el niño, para 
identificar uno de los factores con-
textuales dentro de su cultura visual. 
Dentro de las elementos del contexto 
se eligió especifícamente el contacto 
directo del niño con la naturaleza, ya 
que en su mayoría se encuentran en 
contacto con las cosechas (ya que 
dentro del estudio del grupo objetivo 
se pudo definir que la mayor activi-
dad de los padres de estos niños es 
la agricultura), en este punto se to-
marán los colores de los cultivos más 
comunes dentro de este departa-
mento, con lo cual lograremos crear 
un signo convencional para apoyar a la 
comprensión visual por medio de este  
referente cromático visual..
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CÓDIGOS TIPOGRÁFICOS: 

Para poder colocar la tipografía ade-
cuada para la facilidad y claridad lec-
tora del niño, se analizó basarse en los 
siguientes criterios:

Criterios de elección de tipografía para 
apoyar la legibilidad y lecturabilidad en 
los niños: Al emplear tipografías para 
un material que va dirigido a niños de 
edad escolar (7 a12 años), se reco-
mienda que la tipografía sea lo más 
simple y sobria posible, que las for-
mas deben ser sencillas y redondas, 
sin ángulos o formas complejas, que 
no contengan mucho ornamento, ya 
que debe ser lo más legible para ojo 
del lector. El tamaño ideal para blo-
ques de texto es no más de 12 pun-
tos,  con no más de 65 caracteres por  
línea de texto.

Criterios de jerarquía de orden entre 
títulos y textos: Dentro la maquetación 
y diagramación de la guía, se utilizará 
el recurso tipográfico para mantener 
orden y jerarquía visual para el lector, 
estructurando y sistematizando los tí-
tulos de primer orden (título de tema 
principal) al cual se le tratara de dar 
mayor diferencia, por lo cual se co-
locará una tipografía script con serif 
como por ejemplo la tipografía Paqui, 
entre otros, para subtítulos (títulos de 
segundo orden) y texto en general se 
empleará una sola familia tipográfica 
con estructura simple, la diferencia 
entre subtítulos y texto lo marcara el 
estilo en la tipografía (bold, light, italic, 
etc.). Dentro de las familias tipográfi-
cas recomendadas por profesionales 
del diseño para material educativo in-
fantil se encuentran las siguientes:
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CÓDIGOS ICÓNICOS: 

Dentro del estudio del grupo objetivo 
y de casos análogos, se define que el 
mejor signo icónico para representar 
la información contenida en la guía es 
utilizar ilustración con ciertos rasgos 
caricaturescos,  ya que es un grado 
convencional de abstracción que ellos 
comprenden, ya que dentro de su 
cultura visual indicaron que ven pro-
gramas de televisión como:

RETÍCULA:
DE COLUMNAS
(6 COLUMNAS)

MÁRGENES:
0.50”

CÓDIGOS DE DIAGRAMACIÓN: 

Dentro de los códigos empleados 
para la diagramación de la guía están 
los siguientes:

Márgenes: Los márgenes empleados 
serán de 0.5 pulgada, y 0.8 en el lado 
del lomo para dejar el espacio sufi-
ciente para la unión del documento.

Retícula: Se empleará una retícula  
modular simétrica, debido a la varie-
dad de información y el apoyo  que se 
necesita que brinden las ilustraciones 
haciendo referencia al texto.

Jerarquía visual: La jerarquía dentro 
de la diagramación se definirá por la 
el tamaño de los títulos y subtítulos 
dentro del formato, será una orienta-
ción fácil para el lector, ya que es un 
recurso visual ampliamente visible.

FORMATO:
TAMAÑO 
CARTA
VERTICAL
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CÓDIGOS LINGÜÍSTICOS: 

Estos son definidos por la institución, ya 
que ellos de manera vivencial fueron sa-
cando frases utilizadas por los mismos 
asistentes y lo utilizaron para el titular de 
cada módulo.Por ejemplo:

“Por qué trabajamos con 
el sistema de CONRED”

“Después de la tormenta 
viene la evaluación”

“¿Cómo actuamos  
en un momento 
de emergencia?”

Recopilación de Referentes Visuales
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Reconocer la necesidad 
es la principal condición 
para el diseño.”.

Charles Eames

“



CAPITULO    04
Planeacion
Operativa
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CAPÍTULO
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CAPÍTULO
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

GUÍAS EDUCATIVAS - FORESAM DIPECHO 
2014 - 2015

Definición de piezas gráficas a 
realizar en el proyecto y énfasis 
de dicha pieza (editorial)

Creación de concepto creativo

Ventajas y desventajas de la 
pieza gráfica para la institución 

Elaboración de códigos de 
diseño ( visuales, tipograficos, etc)

Revisión de antecedentes de la 
institución y marco de referencia.

Planeación de actividades y 
cronograma para cálculo de 
recursos y costos.

Reunión con los representantes 
de la institución y comunicaión 
via correo electronico

Uso de Técnicas como 
mapas mentales, relaciones 
forzadas, lluvia de ideas, etc.

Cuadro 
Comparativo

Descripción de cada uno 
de los códigos tomando 
como base el concepto 
creativo creado 

Revisión de protocolo y 
documentos oficiales de la 
institución.

Flujoragramas / rutas 
critícas y cronogramas 
generales del proyecto

2 DÍAS

2 DÍAS

3 DÍAS

2 DÍAS

Asesoria 
con 

catedratico

Reunión 
con el 

cliente

Elaboración de bocetos a mano 
(Primera etapa de visualización)

Consultar concepto creativo 
y plasmar primeras ideas en 
bocetos básicos a lápiz.

5 DÍAS

Asesoria 
con 

catedratico

NO

NO

Elección de mínimo
3 propuestas

Fundamentación de 
propuestas elegidas
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TA
J

E
 

¿Se lograrón 
cumplir los pasos 

anteriores?

SÍ

¿Se lograrón 
cumplir los pasos 

anteriores?

SÍ

NO SÍ
¿Se lograrón 

cumplir los pasos 
anteriores?

MARCO TEÓRICO 

Flujograma del proceso
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Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visualización)

Definir propuesta final en base a 
los resultados de etapa anterior
(Tercera etapa de visualización)

Usar como referencia las propuestas 
elegidas (escanearlas) y digitalizar en 
una software de diseño (Ilustrador, 
photoshop, indesign, etc).

Revisar detalles especificos y posibles 
fallas esteticas y técnicas, toma de 
decisiones finales en base a criterios indi-
cados previamente en códigos de diseño.

7 DÍAS

10 DÍAS

Asesoria 
con 

catedratico

Elección de mínimo
2 propuestas

Validar con grupo objetivo

Validar con diseñadores gráficos 
profesionales

Validar con el cliente

Validar con el cliente

Elaboración de instrumentos 
para validar propuestas

Elaboración de instrumentos 
para validar propuestas

1 DÍA

1 DÍA

  Encuestas, 
entrevistas, etc.

  Encuestas, 
entrevistas, etc.

1 DÍA

2 DÍAS

1 DÍA

1 DÍA

2 DÍAS

2 DÍAS

1 DÍA

1 DÍA

1 DÍA

1 DÍA

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Realizar cambi-
os indicados 

en la  validación 
realizada.

Realizar cambi-
os indicados 

en la  validación 
realizada.

Realizar cambi-
os indicados 
por el cliente

Realizar cambi-
os indicados 
por el cliente

Tabular información 
obtenida en la validación

Tabular información 
obtenida en la validación

Elección y fundamentación de propuesta final,  
desición derivada de validaciones y justificar 

cambios realizados 

2 DÍAS

Validar con grupo objetivo

1 DÍA

3 DÍAS

2 DÍAS

SI

NO

Realizar cambi-
os indicados 

en la  validación 
realizada.

Tabular información 
obtenida en la validación

Redactar justificación de 
pieza de diseño final

Redactar lineamientos generales para la 
pieza de diseño dirigida a  la institución 

(modo de empleo, metodos de reproducción, 
consejos prácticos para elaboración de 

materiales del mismo tipo 

2 DÍAS

2 DÍAS

REDACCIÓN 
DE INFORME 

FINAL

3 DÍAS
SÍFIN

2 DÍAS
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¿Se lograrón 

cumplir los pasos 
anteriores?

SÍ

Asesoria 
con 

catedratico

2 DÍAS
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ASESORIA DE AVANCE SEMANAL CON ASESORES EPS Y PG

ASESORIA DE AVANCE SEMANAL CON ASESORES EPS Y PG

Cronograma de trabajo
A

G
O

S
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS

03 
de Agosto

Definición de piezas gráficas a 
realizar en el proyecto y énfasis 
de dicha pieza (editorial)

Reunión con los 
representantes de la 
institución y comunicación vía 
correo electrónico

Correo electrónico,
llamadas telefónicas
Mapa mental 

04 
de Agosto

Analizar ventajas y desventajas 
de la propuesta gráfica para la 
institución.

Cuadro compartativo de ventajas y 
desventajas de pieza gráfica.

Hoja de papel
Tabla compartiva

05/06 
de Agosto

Planeación de actividades y 
cronograma para cálculo de 
recursos y costos.

Flujograma de Planeación Opera-
tiva 

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos

06 
de Agosto

Planeación de actividades y 
cronograma para cálculo de 
recursos y costos.

Cronograma y cálculo de costos y 
recursos de Planeación Operativa.

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos

07 
de Agosto

Creación de concepto 
creativo

Uso de Técnicas como mapas 
mentales, relaciones forzadas, 
lluvia de ideas, etc.

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos

08 de Agosto

10 
de Agosto

Creación de concepto 
creativo y Reunión con el 
cliente

Uso de Técnicas como mapas 
mentales, relaciones forzadas, 
lluvia de ideas, etc.

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos

11 
de Agosto

Creación de concepto 
creativo

Uso de Técnicas como mapas 
mentales, relaciones forzadas, 
lluvia de ideas, etc.

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos 

12 
de Agosto

Elaboración de códigos de 
diseño ( visuales, tipograficos, 
etc)

Descripción de cada uno de los 
códigos tomando como base el 
concepto creativo creado

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos

13 
de Agosto

Elaboración de bocetos a 
mano (Primera etapa de visu-
alización)

Consultar concepto creativo y 
plasmar primeras ideas en bocetos 
básicos a lápiz.

Hojas de papel, lápiz, progra-
ma de redacción y edición de 
textos

14 
de Agosto

Elaboración de bocetos a 
mano (Primera etapa de visu-
alización)

Consultar concepto creativo y 
plasmar primeras ideas en bocetos 
básicos a lápiz.

Hojas de papel, lápiz, marca-
dores, crayones.

15 de Agosto

17 
de Agosto

Elaboración de bocetos a 
mano (Primera etapa de visu-
alización)

Consultar concepto creativo y 
plasmar primeras ideas en bocetos 
básicos a lápiz.

Hojas de papel, lápiz, marca-
dores, crayones.

18 
de Agosto

Elección de mínimo
3 propuestas

Calificar según criterios definidos en 
los códigos de diseño

Cuadro de calificación de 
pieza según criterios de 
diseño previos (Hoja impresa)

19 
de Agosto

Autoevaluación de 
propuestas elegidas

Calificar según criterios definidos en 
los códigos de diseño

 Libros de fundamentos de 
diseño, fuentes de consulta 
para fundamentación.

20 
de Agosto

Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visual-
ización)

Usar como referencia las propues-
tas elegidas (escanearlas) y digi-
talizar en una software de diseño 
(Ilustrador, photoshop, indesign, etc).

Programas vectoriales y de 
maquetación de textos y 
diagramación (ilustrador, pho-
toshop, indesign), escaner.

21 
de Agosto

Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visual-
ización)

Usar como referencia las propues-
tas elegidas (escanearlas) y digi-
talizar en una software de diseño 
(Ilustrador, photoshop, indesign, etc).

Programas vectoriales y de 
maquetación de textos y 
diagramación (ilustrador, pho-
toshop, indesign), escaner.



FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS

22 de Agosto

24 
de Agosto

Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visual-
ización)

Usar como referencia las propues-
tas elegidas (escanearlas) y digi-
talizar en una software de diseño 
(Ilustrador, photoshop, indesign, 
etc).

Programas vectoriales y de 
maquetación de textos y 
diagramación (ilustrador, pho-
toshop, indesign), escaner.

25 
de Agosto

Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visual-
ización)

Usar como referencia las propues-
tas elegidas (escanearlas) y digi-
talizar en una software de diseño 
(Ilustrador, photoshop, indesign, 
etc).

Programas vectoriales y de 
maquetación de textos y 
diagramación (ilustrador, pho-
toshop, indesign), escaner.

26 
de Agosto

Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visual-
ización)

Usar como referencia las propues-
tas elegidas (escanearlas) y digi-
talizar en una software de diseño 
(Ilustrador, photoshop, indesign, 
etc).

Programas vectoriales y de 
maquetación de textos y 
diagramación (ilustrador, pho-
toshop, indesign), escaner.

27 
de Agosto

Digitalización de bocetos 
elegidos en la primera etapa 
(Segunda etapa de visual-
ización)

Usar como referencia las propues-
tas elegidas (escanearlas) y digi-
talizar en una software de diseño 
(Ilustrador, photoshop, indesign, 
etc).

Programas vectoriales y de 
maquetación de textos y 
diagramación (ilustrador, pho-
toshop, indesign), escaner.

28 
de Agosto

Elección de mínimo
2 propuestas digitalizadas

Calificar segun criterios de 
definidos en los códigos de diseño

Cuadro de calificación de 
pieza según criterios de 
diseño previos (Hoja impresa)

29 de Agosto

31 
de Agosto

Elaboración de instrumentos 
para validar propuestas Encuestas, entrevistas, etc.

Impresora, tintas, hojas, foto-
copias.

01 
de Septiembre

Validación con expertos Encuestas, entrevistas, etc.
Viaticos para viaje a San 
Marcos

02 
de Septiembre

Validación con expertos Encuestas, entrevistas, etc.
Viaticos para viaje a San 
Marcos

03 
de Septiembre

Tabular información 
obtenida en la validación

Cálculos estadisticos 
(gráficas estadisticas)

Impresora, tintas, hojas, foto-
copias, programa de cálculo 
(excel) 

04 
de Septiembre

Realizar cambios indicados 
en la  validación realizada.

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

05 
de Septiembre

07 
de Septiembre

Realizar cambios indicados 
en la  validación realizada.

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

08 
de Septiembre

Validar con el cliente Encuestas, entrevistas, etc. Via Correo electrónico

09 
de Septiembre

Realizar cambios indicados 
por el cliente

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

10 
de Septiembre

Elección y fundamentación 
de propuesta final,  desición 
derivada de validaciones y 
justificar 
cambios realizados

Calificar según criterios de defini-
dos en los códigos de diseño

Libros de fundamentos de 
diseño, fuentes de consulta 
para fundamentación, resulta-
dos finales de validaciones.

11 
de Septiembre

Elección y fundamentación 
de propuesta final,  desición 
derivada de validaciones y 
justificar 
cambios realizados

Calificar según criterios de defini-
dos en los códigos de diseño

Libros de fundamentos de 
diseño, fuentes de consulta 
para fundamentación, resulta-
dos finales de validaciones.

1era. ENTREGA DE AVANCES EPS Y ASESORIA AVANCES PG

ASESORIA DE AVANCE SEMANAL CON ASESORES EPS Y PG
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ASESORIA DE AVANCE SEMANAL CON ASESORES EPS Y PG

ASESORIA DE AVANCE SEMANAL CON ASESORES EPS Y PG

ASESORIA DE AVANCE SEMANAL CON ASESORES EPS Y PG
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSO

12 
de Septiembre

14 /18 
de Septiembre

Definir propuesta final en 
base a los resultados de 
etapa anterior
(Tercera etapa de visual-
ización)

Revisar detalles especificos y 
posibles fallas estéticas y técni-
cas, toma de decisiones finales 
en base a criterios indicados pre-
viamente en códigos de diseño.

Programas vectoriales y 
de maquetación de textos 
y diagramación (ilustra-
dor, photoshop, indesign), 
impresión de dummies.

19 
de Septiembre

21/25 
de Septiembre

Definir propuesta final en 
base a los resultados de 
etapa anterior
(Tercera etapa de visual-
ización)

Revisar detalles especificos y 
posibles fallas esteticas y técni-
cas, toma de decisiones finales 
en base a criterios indicados pre-
viamente en códigos de diseño.

Programas vectoriales y 
de maquetación de textos 
y diagramación (ilustra-
dor, photoshop, indesign), 
impresión de dummies.

26 
de Septiembre

28 
de Septiembre

Elaboración de instrumen-
tos para validar propuestas

Encuestas, entrevistas, etc.
Impresora, tintas, hojas, 
fotocopias.

29 
de Septiembre

Validar con diseñadores 
gráficos profesionales

Encuestas, entrevistas, etc.
Impresora, tintas, hojas, fo-
tocopias, llamadas para cita 
previa con diseñadores .

30 
de Septiembre

Tabular información 
obtenida en la validación

Cálculos estadisticos 
(gráficas estadisticas)

Impresora, tintas, hojas, 
fotocopias, programa de 
cálculo (excel) 

01 de Octubre Realizar cambios indicados 
en la  validación realizada.

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

02 de Octubre Realizar cambios indicados 
en la  validación realizada.

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

03 de Octubre

05 de Octubre Validar con el cliente
Comentarios acerca de la pieza 
gráfica

Vía correo electrónico o 
llamada telefónica.

06 de Octubre Realizar cambios indicados 
por el cliente

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

07 de Octubre Validar con grupo objetivo Encuestas, entrevistas, etc.
Viaticos para viaje a San 
Marcos

08 de Octubre Validar con grupo objetivo Encuestas, entrevistas, etc.
Viaticos para viaje a San 
Marcos

09 de Octubre Tabular información 
obtenida en la validación

Cálculos estadísticos 
(gráficas estadisticas)

Impresora, tintas, hojas, 
fotocopias, programa de 
cálculo (excel) 

10 de Octubre

12 de Octubre Realizar cambios indicados 
en la  validación realizada.

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSO
13  
de Octubre

Realizar cambios indicados 
en la  validación realizada.

Calificar según comentarios u 
observaciones derivados de la 
validación.

Programas ilustrador e 
indesign, resultados de 
validación.

14 al 16 
de Octubre Redactar justificación de pieza 

de diseño final
Redactar en base a criterios de 
definidos en los códigos de diseño.

Libros de fundamentos de 
diseño, fuentes de consulta 
para fundamentación, resulta-
dos finales de validaciones.

17 
de Octubre
19 
de Octubre

Redactar lineamientos 
generales para la pieza de 
diseño dirigida a  la 
institución (modo de empleo, 
metodos de reproducción, 
consejos prácticos para elabo-
ración de materiales del mismo 
tipo

Redactar en base a criterios de 
definidos en los códigos de diseño.

Libros de fundamentos de 
diseño, fuentes de consulta 
para fundamentación, resulta-
dos finales de validaciones.

20 
de Octubre

Redactar lineamientos 
generales para la pieza de 
diseño dirigida a  la 
institución (modo de empleo, 
metodos de reproducción, 
consejos prácticos para elabo-
ración de materiales del mismo 
tipo

Redactar en base a criterios de 
definidos en los códigos de diseño.

Libros de fundamentos de 
diseño, fuentes de consulta 
para fundamentación, resulta-
dos finales de validaciones.

21 al 23 
de Octubre

24 
de Octubre
03 al 07  
de Noviembre
13 
de Noviembre
16 al 25 
de Noviembre

PROPUESTAS FINALES DE PIEZAS DE DISEÑO Y FUNDAMENTACIÓN

REDACCIÓN DE INFORME FINAL

REVISIÓN FINAL DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

ÚLTIMA FECHA PARA SOLICITUD DE PRIVADO/CLAUSURA EPS

REALIZACIÓN DE  EXÁMENES PRIVADOS

ENTREGA FINAL DE INFORME DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

O
C

T
U

B
R

E
N

O
V
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M

B
R

E
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Los desastres naturales según Maskrey (2001): “Son 
la correlación entre fenómenos naturales peligrosos 
(como un terremoto, un huracán, un maremoto, etc.) 
y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas 
vulnerables (como situación económica precaria, vi-
viendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala 
ubicación de la vivienda, etc.) En otras palabras, se 
puede decir que hay un alto riesgo de desastre si uno 

o más fenómenos naturales pe-
ligrosos ocurrieran en situaciones 
vulnerables”. 
Esto nos deja ver que el grado de 
daño que se ocasiona a un lugar 
o una persona, dependerá de la 
vulnerabilidad a la que esté ex-
puesto ante dicha situación, no 
será el mismo impacto en cuanto 
a daños el que mostrará un país 
potencia mundial, con recursos 
suficientes para poder sobrelle-
var el impacto social, económico y 
psicológico que un evento de esta 
magnitud podría ocasionar en su 
población, al contrario que pasa-
ría con países de bajos recursos 
denominados como “tercermun-

distas”, los cuales en algunas ocasiones solo cuentan 
con el apoyo suficiente del gobierno para cubrir las 
necesidades básicas primordiales como alimentación, 
seguridad, etc. Poniendo en comparación ambas rea-
lidades, vemos que la vulnerabilidad ante estos hechos 
dependerá del contexto, y este será regulado por va-
rios factores como el factor socioeconómico. En esto 
radica la importancia de la prevención, ya que como 
se diría coloquialmente: “Sale más barato, prevenir que 
lamentar...”. 

ES MEJOR 

Los desastres naturales como terremotos o 
deslizamientos, son acontecimientos a los cuales 
podríamos estar propensos a cualquier edad, no 

importando nuestra condición social, económica o 
género,  y el poder contar con acceso a información y 

capacitación de cómo prevenir y mitigar los daños que 
estos ocasionan, es vital para lograr “sobrevivir” a estos 

lamentables hechos pero ¿Cuál será la mejor edad para 
empezar a adquirir conocimientos de prevención de 

desastres naturales que estos conocimientos perduren 
en nuestra memoria? ¿Serán los niños en edad escolar, 

los más vulnerables tanto psicológicamente como 
físicamente a esta clase de hechos naturales?”

APRENDER
A PREVENIR
QUE LAMENTAR

Prevención 
y Resilencia 
ante desastres 
naturales 
en escuelas 
públicas
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Tomando en cuenta este factor eco-
nómico como uno de los principales 
causantes de los desastres, así como 
nos lo indican, de la siguiente manera, 
los autores Wijkman y Timberlake, “No 
cabe duda de que las fuerzas natura-
les desempeñan un papel importante 
en la iniciación de multitud de desas-
tres, pero ya no deben 
seguir considerándose 
como causa principal 
de los mismos. Tres 
parecen ser las causas 
fundamentales que 
dominan los proce-
sos de desastre en el 
mundo en desarrollo, 
que es, precisamente, 
donde su incidencia 
es mayor: la vulnera-
bilidad humana, resul-
tante de la pobreza y 
la desigualdad; la de-
gradación ambiental 
resultante del abuso 
de las tierras; y el rápi-
do crecimiento demo-
gráfico, especialmente 
entre los pobres.”

Un factor que puede 
llegar a marcar la di-
ferencia ante este tipo de situaciones 
de desastre, es la educación sobre 
métodos de  prevención y mitigación, 
volviendo a citar a Maskrey (1993), 
en cuanto a la importancia de obte-
ner información sobre prevención: “la 
vinculación es imprescindible entre la 
investigación y la acción. Los desas-
tres tienen que estudiarse junto con 
la población misma y desde su punto 
de vista, a la vez que la población tiene 
que actuar y presionar para mitigar 
la vulnerabilidad y reducir la ocurren-
cia de desastres”. La prevención tie-
ne como principal objetivo brindarle 
al individuo la suficiente información 
para que pueda conocer ante qué 
se encuentra vulnerable y este pue-
da alcanzar una condición segura en 
su ambiente, que lo pueda alejar de 
situaciones de riesgo o de peligro.
Desde hace algún tiempo institucio-

nes que velan por informar y capaci-
tar acerca de prevención y mitigación 
de desastre naturales en Guatemala, 
han dirigido sus esfuerzos a planes y 
programas para escuelas de los de-
partamentos más afectados por es-
tos sucesos, uno de estas institucio-
nes es la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (CONRED), 

quien por medio del apo-
yo, en conjunto con el Mi-
nisterio de Educación, logró 
crear el Plan de Seguridad 
Escolar (se promulga el 29 
de septiembre de 1,997 
bajo el Acuerdo Ministerial 
No.443), donde se especi-
fica en el Art. 1 y 2 : “Artícu-
lo 1°: Cada centro educativo 
público o privado del país 
deberá elaborar su Plan de 
Seguridad Escolar, con sus 
comisiones respectivas de 
contingencia y evacuación 
para casos de desastres o 
por cualquier otra situación 
de riesgo, desde el Nivel 
Preprimario hasta el nivel 
medio. Así como se de-
muestra en el siguiente ár-
ticulo: “Artículo 2°: Deberá 
contemplarse en el proce-
so enseñanza-aprendizaje 
actividades  relacionadas 
con la temática de preven-

ción y reducción de desastres, consi-
derando la amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo como parte sustancial del tra-
bajo docente.” 

Este plan consiste en velar porque 
el estudiante esté preparado para 
ser capaz de enfrentar y responder 
adecuadamente, alejándose de ries-
gos, frente a situaciones de desastres 
natural, y esto se logra por medio de 
la estructura organizada dentro de 
este plan, llamado Comité Escolar de 
Prevención de Riesgos, en el cual es-
tán involucrados alumnos, maestros, 
directores y padres de familia, este 
comité se divide en subcomités, los 
cuales tienen una función específica, 
antes, durante y después en caso de 
un desastre natural. Al reflexionar en 
los beneficios que este comité trae al

Deberá contemplarse en 
el proceso enseñanza-

aprendizaje actividades  
relacionadas con la 

temática de prevención 
y reducción de 

desastres, considerando 
la amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo 
como parte sustancial 

del trabajo docente.” 

Acuerdo 
Ministerial 

No.443, 
Artículo No. 2
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establecimiento, donde se ponga en 
práctica, podemos mencionar, sobre 
la seguridad que se brinda al estu-
diante por medio de que este adquie-
re los conocimientos suficientes para 
poder identificar las amenazas a las 
que podría estar expuesto, así como 
también cómo evitarlas y mitigar el 
daño que podría causarle estas.Para 
poder ejecutar un plan de prevención 
se debe tomar en cuenta también la 
gestión de riesgos, la cual se expone 
en el documento de BID-FEMICA-CE-
PREDENAC (2005) y este lo define 
de la siguiente manera: “Son pro-
puestas para analizar los desastres 
y diseñar programas y proyectos de 
pre vención, mitigación y manejo del 
desastre”. Esto nos confirma que la 
prevención también dependerá de la 
planificación detallada donde se iden-
tifican las amenazas que puedan exis-
tir en el entorno y se elabora una se-
rie de pasos a seguir para memorizar 

los daños que éstas puedan causar. 
Pero ¿cómo identificar estas amena-
zas?, ¿son perceptibles o visibles en el 
entorno escolar?, dentro del contexto 
de las escuelas rurales, son percepti-
bles las amenazas, ya que en algunos 
casos estas se encuentran ubicadas 
cerca de “zonas de riesgos” como lo 
pueden ser barrancos, una construc-
ción irregular del suelo (posición incli-
nada o montañosa), lo cual empuja 
al niño a una zona de alto riesgo de 
deslizamientos, derrumbes, o un de-
sastre de ese tipo. Otro riesgo que 
no es explícitamente físico, sino más 
bien psicológico, es la reacción que 
los niños puedan tener ante este tipo 
de situaciones, ya que ante la incerti-

dumbre de no saber qué pasa y estar 
frente situación que es completamen-
te nueva y desconcertante para ellos, 
las reacciones pueden ser negativas, 
ya que pueden entrar en un estado 
de crisis emocional, y no controlar sus 
emociones puede llevarlos a que ellos 
mismos se pongan en peligro. En es-
tos casos como apoyo emocional y 
psicológico a los niños, con este fin, al-
gunas organizaciones han optado por 
implementar también un plan de Resi-
lencia. El concepto Resilencia según la 
RAE (2015) es la “capacidad humana 
de asumir con flexibilidad situaciones 
límite y sobreponerse a ellas”. En este 
plan se busca que el niño pueda tener 
la capacidad de actuar con calma, no 
dejarse llevar por emociones negati-
vas, como la ansiedad y el miedo, así 
poder ser capaz de reponerse ante el 
trauma que este tipo de sucesos pu-

dieron dejar en su estado 
emocional. Esto se lleva a 
cabo por medio de talle-
res impartidos por psicó-
logos, los cuales brindan 
charlas a los niños de 
cómo manejar sus emo-
ciones ante alguna situa-
ción de desastre natural.

El impacto, en cuanto a 
daños materiales dentro 

de las escuelas, ha representado un 
impulso para poder llevar a cabo es-
tos planes de prevención, ya que se-
gún el Plan de Contingencia de Pro-
tección Escolar MINEDUC – UNICEF, 
haciendo referencia a las estadísticas 
de daños a escuelas públicas, dice: “El 
sector educativo del país ha sufrido el 
impacto de estos desastres (terre-
motos), por ejemplo, en el terremoto 
del 4 de febrero de 1,976, 17 departa-
mentos del país fueron afectados, en 
los cuales 832 edificios escolares fue-
ron destruidos, es decir el 17% del total 
de la infraestructura escolar de ese 
entonces, quedando sin aulas para 
84,296 alumnos.”, los daños físicos

Pero, ¿cómo identificar 
estas amenazas?, ¿son 

perceptibles o visibles en 
el entorno escolar?
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ocasionados durante un hecho de 
desastre natural, afecta económi-
camente al país, ya que el poder 
reconstruir las edificaciones que se 
derrumbaron durante un terremoto 
o deslizamiento, significa “un golpe 
bajo” en cuanto al factor económico, 
y algunas veces no se cuenta con los 
recursos monetarios suficientes para 
poder cubrir esos daños, por lo que 
también se ha contemplado planes 
de reforzamiento de viviendas por 
medio de la modalidad de “viviendas 
sismo resistentes” y esto se ha adap-
tado a las edificaciones de los centros 
escolares, también dentro de proyec-
tos como el Proyecto FORESAM DI-
PECHO, se han construido obras de 
mitigación de daños llamadas obras 
de bioingeniería, que se constituyen 
de materiales que están al alcance 
de miembros de la comunidad como 
troncos de árbol y llantas, los cuales 
se colocan de forma estratégica y sis-
temática en las áreas con más ries-
go cerca de estos centros escolares, 
centros de salud, o zonas de riesgos 
que los ingenieros del proyecto deter-
minan por medio de un mapeo de la 
región.

Dentro de las posibles dificultades 
de llevar a cabo un plan educativo en 
niños de la zona rural, puede ser la 
cultura y costumbres que son here-
dados de sus padres, ya que estos 
pueden heredar las ideologías de sus 
padres, quienes en su mayoría no han 
recibido una educación sobre por qué 
suceden en realidad los desastres na-
turales, y se aferran a la ideas funda-
mentadas en sus creencias religiosas, 
esto lo podemos ampliar con lo que 
dice Romero y Masrkey (2001): “Algu-
nas personas tienen una “conciencia 
mágica” de estos acontecimientos 
(como la llama Paulo Freire), porque 
transfieren la causa de los aconteci-
mientos reales y cotidianos hacia un 

nivel supra humano, el cual es impo-
sible de penetrar racionalmente; pue-
de ser un Dios, o algo semejante. En 
este caso, los hechos se le presen-
tan al hombre como provocado por 
fuerzas extrañas, incontrolables, que 
le golpean. Esta visión fatalista inhibe 
la acción y conduce a la resignación 
y al conformismo. Concebir como un 
castigo divino la lluvia, la sequía, el ma-
remoto, el terremoto, etc. es todavía 
común hoy en día entre la población 
rural”. 

Debido a lo expuesto anteriormen-
te, es importante que los padres de 
familia puedan participar de igual 
manera, en las capacitaciones y ac-
tividades que se organicen para la 
prevención de riesgos, así no solo el 
niño estará aprendiendo, si no que el 
padre también podrá aplicar los co-
nocimientos adquiridos en el hogar, y 
de esta manera ampliar las medidas 
de seguridad no solo en la escuela, y 
así cumplir uno de los propósitos de 
estas charlas,  el poder cambiar esa 
ideología de que los desastres natu-
rales son un “castigo divino”, tal  como  
lo  expresa  Allan  Lavell,  “a  lo  largo  
del  decenio,  los desastres pasaron 
de ser vistos como productos de una 
naturaleza castigadora, a ser el resul-
tado de procesos de construcción de 
vulnerabilidad, arraigados en los pro-
cesos de cambio social y económico. 
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El riesgo comenzó a asumir el papel 
de concepto  dominante  y  los  de-
sastres  ya  comenzaron  a  verse  
como  riesgos actualizados o no ma-
nejados. El riesgo era el problema y el 
desastre la respuesta natural.” 

Una de las características que es 
crucial en el efecto que los desas-
tres naturales puedan causar a una 
lugar es el grado de 
vulnerabilidad que 
esta posee, o sea en 
la preparación que 
se tenga ante es-
tas situaciones, Piers  
Blaikie  considera  la  
vulnerabilidad como 
“Las características 
de una persona o 
grupo desde el punto 
de vista de su capa-
cidad  para  anticipar,  
sobrevivir,  resistir  y  
recuperarse  del  im-
pacto  de  una ame-
naza natural. Hasta el 
cual la vida y la sub-
sistencia de alguien  
queda en riesgo por 
un evento distinto 
e identificable de la 
naturaleza o de la so-
ciedad.” Esto nos indi-
ca que la planeación, 
programación y aná-
lisis de estrategias 
para la prevención de 
este tipo de hechos, 
será lo que defina el 
grado de vulnerabi-
lidad que posee la comunidad edu-
cativa, entre más preparado menos 
vulnerable y entre menos preparado 
más vulnerable, esa capacidad de 
repuesta rápida y eficaz, marcara la 
diferencia entre poder sobrevivir a 
este tipo de  ocasiones.Poder reducir 
la vulnerabilidad, es a lo que se le lla-
ma mitigación, es tomar las medidas 
pertinentes para  disminuir el posible 

daño que se pueda causar a una per-
sona, lugar, etc. Esto establece una 
relación directa entre riesgoy vulne-
rabilidad. La vulnerabilidad puede ser 
definido por medio 

de diferentes factores, en este caso 
el niño puede estar en un estado de 
riesgo o vulnerabilidad ante la misma 
naturaleza, la cual debido al cambio 

climático de los últi-
mos años es irregu-
lar e impredecible, lo 
cual hace que el niño 
se sienta inseguro 
de que en cualquier 
momento alguno de 
estos eventos pue-
da ocurrir, pero lo 
que busca un plan 
de mitigación no es 
“eliminar” los desas-
tres naturales, si no 
estar “preparado”, 
lo cual reduce el 
miedo y la inseguri-
dad que el niño, ya 
que a pesar de sa-
ber que es algo que 
no puede controlar, 
sabrá cómo reac-
cionar para pre-
servar su seguridad 
integral, y así crear 
cierta “confianza” en 
la actitud del niño. 
Existen diferentes 
medios para  poder 
calcular el riesgo que 
puede haber en de-
terminada zona, uno 

de estos es el método de mapeo, el 
cual consiste en realizar maquetas 
de esto llevándose a cabo como uno 
de los primeros pasos en un plan de 
mitigación, esto nos lo amplia Cardo-
na (1991): Al igual que la amenaza, el 
riesgo también puede plasmarse en 
mapas. Estos mapas pueden ser,-
Dependiendo de la naturaleza de la 
amenaza probabilísticos 

Cardona (1990)

El riesgo puede 
reducirse si se entiende 

como el resultado de 
relacionar la amenaza, 

o la probalidad de 
ocurrencia de un evento 

con la vulnerabilidad 
o susceptibilidad de la 
elementos expuestos. 

Medidas de protección 
como la utilización 
de  las tecnologías 

adecuadas
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o determinísticos. En este último caso, 
los mapas de riesgo representan un 
“escenario”, o sea la distribución es-
pacial de los efectos potenciales que 
puede causar un evento de una in-
tensidad definida sobre un área geo-
gráfica, de acuerdo con el grado de 
vulnerabilidad de los elementos que 
componen el medio expuesto”. Esto 
nos brinda una perspectiva a escala 
de las zonas a las que se deben brin-
dar mayor énfasis, las cuales pueden 
ser por ejemplo zonas de terreno in-
clinado que puedan estar en contacto 
directo con un sector donde  habiten 
o transcurran personas.”

Conociendo los riesgos se puede de-
terminar cómo prevenir desastres, ya 
que “sabiendo el mal, se puede de-
terminar la cura”, tal y como lo ex-
plica Cardona (1990): “El riesgo pue-
de reducirse si se entiende como el 
resultado de relacionar la amenaza, 
o probabilidad de ocurrencia de un 
evento, con la vulnerabilidad o sus-
ceptibilidad de los elementos expues-
tos. Medidas de protección, como la 
utilización de tecnologías adecuadas 
no vulnerables y medidas como la re-
gulación de usos del suelo y la protec-
ción del medio ambiente son la base 
fundamental para reducir las conse-
cuencias de las amenazas o peligros 
naturales y tecnológicos.” Esto nos 
indica que si se adquiere los conoci-
mientos correctos de cómo utilizar los 
diferentes métodos de prevención, se 
llevara una “gran ventaja” en los es-
fuerzos que se realicen para poder 
mantener seguros a los estudiantes 
dentro de la zona escolar, en esto se 
demuestra  la importancia de la en-
señanza de estos métodos por medio 
de planes educativos de prevención 
y mitigación de desastres, incentivar 
el habito de la prevención en los es-
tudiantes podría representar a largo 
plazo, un aprovechamiento de recur-
sos tanto materiales como humanos 
a favor del bienestar de una escue-
la, comunidad o región. Teniendo en 

cuenta que es lo que se debe de ha-
cer previo a un desastre natural, ahora 
se definirá que hacer en el momento 
en el que está ocurriendo el hecho, o 
sea en el momento de la emergencia, 
según Masrkey ( 2001) indica que una 
emergencia es: “La emergencia es el 
momento en que el fenómeno del de-
sastre se manifiesta con toda claridad; 
es por su naturaleza crítico y es tam-
bién criticaste en la consideración de 
su investigación, ya que revela no sólo 
la esencialidad del fenómeno sino su 
materialización en un “corte de esen-
cia”, como diría Hegel, respecto a su 
impacto en una sociedad o segmento 
de ésta.” En esta etapa es donde se 
llevan a cabo la “toma de decisiones” 
que se fueron enseñadas en el proce-
so de preparación y de prevención.En 
conclusión, la prevención de desastres 
es unos de los métodos de respuesta 
más efectivos, en el cual por medio de 
la cooperación en equipo de los posi-
bles afectados y el interés de estos 

por ser capacitados, estructurando 
células organizadas escolares que tra-
bajen por un fin en común, el cual será 
buscar la seguridad y protección a ellos 
mismos, ya que la planificación previa 
que estos puedan tener será crucial e 
implicará un cambio en los efectos del 
impacto que cause un desastre natural 
en su escuela, ya que en esta ocasión 
no los tomaría desprevenidos, si no es-
tarían suficientemente “armados” con 
el conocimiento obtenido previamente, 
y puede ser que todo a su alrededor 
se derrumbe pero ellos no se derrum-
baran con ello.

Marskey (2001)

La emergencia es el momento en
que el fenómeno del desastre se 
manifiesta con toda claridad: es 

por su naturaleza crítica.”
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Tirua (2001) define que :”las guías didácticas en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más 
para el uso del alumno que como su nombre lo indica 
apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, en-
cauzan, tutelan, entrenan, etc. “Como se indica anterior-
mente el material didáctica es utilizado principalmente 
por el estudiante, si es elaborado, seleccionado y eva-
luado por el maestro pero su objetivo principal es que el 
alumno pueda comprender la información con el mínimo 
apoyo de su maestro, este hace la elección de dicho 

material por medio de diferentes 
criterios como la edad, intereses, 
características psicológicas, gus-
tos en color, ilustración todo lo que 
atraiga visualmente al estudiante 
para poder obtener su atención, 
en estos aspectos es donde un 
diseñador gráfico puede inter-
venir ya que es el encargado, de 
que por medio de un estudio del 
grupo objetico al cual va dirigido 
dicho material, poder graficar de 
una forma adecuada y compren-
sible dicho material.

Moreno Rodríguez (2009) propo-
ne la siguiente vinculación entre la 
función de comunicación que de-
ber de cumplir el diseño gráfico y 

los conocimientos adquiridos cognoscitivamente (proce-
sos mentales del receptor ante un estímulo), explica lo 
siguiente: “Todos los conceptos de aprendizaje implica un 
conocimiento cognoscitivo sin embargo el diseño gráfico 
brindará un aprendizaje significativo” esto quiere decir 
que se crea un vínculo de información entre los conoci-
mientos que posee previamente el estudiante y la infor-
mación por medio de gráficos contenidos en el material 
didáctico.Leyva (2013) expone puntos importantes

Los materiales didácticos sirven de apoyo 
y referencia al educador para transmitir conocimientos 

a sus estudiantes, estos son fundamentales para que 
la información pueda llegar a ellos de manera práctica 

y así reforzar los temas de clase que él desea que el 
alumno aprenda sin que esto sea poco interesante 

para dicho estudiante, pero ¿Cuál sería la labor de un 
diseñador gráfico dentro la realización de este tipo de 

materiales? ¿Es tan importante la intervención gráfica 
de este para reforzar el conocimiento del estudiante por 

medio de la visualización de los temas 
dentro de un material didáctico?

La incidencia 
del diseño gráfico 
en materiales 
didácticos 
educativos

VIENDO 
Y APRENDIENDO
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acerca de no olvidar el objetivo de 
aprendizaje, el cual es el motivo princi-
pal de un material didáctico, lo expone 
de la siguiente manera: “Hay diseña-
dores que —por falta de experiencia o 
de una formación aca-
démica adecuada— 
trabajan este tipo de 
materiales tomando 
en cuenta solamente 
criterios comerciales, 
olvidando aspectos 
como la ergonomía 
cognitiva, los objeti-
vos de aprendizaje, 
las perspectivas del 
docente o el público 
estudiantil al que van 
dirigidos. Al trabajar el 
diseño de materiales 
educativos, ya sean 
digitales o impresos, el 
conocimiento del dise-
ñador juega un papel 
sumamente impor-
tante que requiere de 
experiencia. Dentro de los equipos in-
terdisciplinares conformados por do-
centes y asesores pedagógicos, el 
diseñador es una pieza clave. Su in-
terlocución es fundamental para tra-
ducir al lenguaje gráfico necesidades 
de aprendizaje en las distintas áreas 
del conocimiento.”

Los medios de comunicación impre-
sos tales como revistas, periódicos, 
libros, etc, tienen una finalidad grafica 
de transmitir un mensaje a determi-
nado grupo objetivo, este se vale de 
la investigación previa de cultura visual 
de este,  esto se refiere a el análisis de 
los elementos gráficos a los que está 
en contacto constantemente y estos 
son convencionales para este grupo, 
tal como lo plantea Berryman (1990): 
“ El diseñador gráfico diseña todo lo 
que la gente lee... en este sentido el di-

señador gráfico entra en el proceso de 
elaboración del todo el material que es 
usado en la educación, tanto a nivel 
comercial como a nivel profesional en 
el desarrollo de elementos gráficos o a 

nivel de asesoría como ins-
tructor de elementos claves 
para el desarrollo de mate-
riales didácticos, impresos o 
multimedia les.”Por esta ra-
zón es que el diseño gráfico 
no es “arte”, ya que no solo 
requiere estética sino que 
también requiere una fun-
cionalidad objetiva, sobre 
todo si se está hablando de 
una producto grafico edito-
rial, este deberá tomar en 
cuenta varios criterios que 
esta rama del diseño de-
signa desdés supervisar 
que se lleve una secuencia 
coherente de lectura visual 
dentro del formato de dise-
ño hasta que la tipografía 

utilizada en los bloques de texto sea 
legible para el lector, ya que al fallar 
con alguno de los elementos de dise-
ño a emplearse se podría crear ruidos 
y el mensaje no llegaría del todo bien 
con la audiencia al que está destina-
do. Todo material didáctico tiene como 
fin acercar al lector o estudiante a la 
realidad del tema que se expone en él, 
tal como lo expone Enrico (1973): “El 
material didáctico es, en la enseñanza, 
el nexo entre las palabras y la realidad. 
Lo ideal es que todo aprendizaje se lle-
ve a cabo dentro de una situación real 
de vida, como no es posible, el material 
didáctico debe sustituir a la realidad o 
servir como un elemento valioso cuan-
do las palabras desean transmitir esa 
realidad”, en cuanto más cerca este el 
estudiante a la realidad más se podrá 
obtener una respuesta no solo cog-
noscitiva, si no también conductual, 

“ El diseñador gráfico 
diseña todo lo que 

la gente lee... en este 
sentido el diseñador 

gráfico entra en el 
proceso de elaboración 

del todo el material 
que es usado en la 

educación

Berryman 
(1990)
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ya que este intentara no solo leer 
acerca de un tema, este también 
tratara de aplicarlo a su vida diaria. 
Dentro del proceso de diseño de un 
material didáctico es indispensable 
conceptualizar, ya que después de 
realizar una análisis de la información 
que se logra obtener del grupo obje-
tivo, se podrá iniciar en la concepción 
de un concepto, el cual será la “colum-
na vertebral” en cuanto a la elección 
de los elementos gráficos, con el fin 
de que todo siga una misma dirección, 
lo que comúnmente los diseñadores 
llamamos línea gráfica. Así como se 
pueden tener limitaciones dentro de 
los criterios designados por el grupo 
objetivo o por el cliente, también se 
debe tomar como un recurso amplio 
en cuanto la variedad y creatividad 

que puede tomar el diseñador dentro 
de los elementos gráficos que puede 
llegar a crear.Uno de los actos más 
nobles que puede llegar a realizar un 
diseñador gráfico dentro de su pro-
fesión es  buscar que por medio de 
su trabajo se realice un beneficio para 
la sociedad, los materiales gráficos de 
carácter educativo es uno de los retos 
donde el diseñador puede demostrar 
que su trabajo pude ser de ayuda y 
beneficio para la sociedad, esa ideo-

logía de diseño educativo por el bien 
social la expone  Chávez (2002) de 
la siguiente manera: “Hay formas de 
inserción profesional que no pasan 
estrictamente por el mercado. Pro-
vienen de otro tipo de compromiso, 
de interés o de posibilidades organi-
zativas de la población, que crean así 
otro tipo de campo de trabajo al di-
señador”, y la educación es, sin duda, 
una de las áreas más significativas en 
las que el diseño puede traducirse en 
un bien social.”

Se puede reconocer que el proceso 
de aprendizaje se etiqueta como un 
proceso cognoscitivo, ya que se busca 
que los conocimientos lleguen a proce-
sos cerebrales (memorizar, recordar, 
analizar, etc.), pero para poder pro-

piciar este proceso en 
la mente del estudiante, 
este debe ser expues-
to ante un estímulo que 
haga que este pueda 
“activar” su percepción, 
pueda ser reconocido 
como algo comprensi-
ble para el estudiante 
y llegar a la memoria 
de este, según  Herre-
ra Batista,( 2004): “…
Dichos estímulos actúan 
primero sobre la memo-
ria sensorial e inmedia-
tamente después sobre 
las memorias a corto 

plazo (MCP) y a largo plazo (MLP). 
Todos estos procesos cognitivos son 
muy complejos por lo que la provisión 
de estímulos debe ser administrada 
y dosificada estratégicamente para 
evitar una sobrecarga cognitiva al 
usuario y bloquear o desfavorecer así 
el aprendizaje efectivo.” Esto nos dice 
que el diseñador gráfico debe ser el 
creador de los mensajes visuales (es-
tímulos visuales) que llevar explícitos el 
mensaje que el docente,

Es claro que todo objeto 
diseñado, material o 

inmaterial, físico o virtual, 
debe cumplir con dicha función, 

pero al mismo tiempo deberá 
garantizar comodidad y 

seguridad al usuario. En otras 
palabras, todo objeto diseñado 

deberá ser útil y usable”. 

Herrera 
Bautista 

(2010) 
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desea transmitir al estudiant. El dise-
ñador en un intérprete de informa-
ción textual y convertirla en signos 
convencionales dentro de cada uno 
de los elementos de diseño que co-
loquedentro del formato del material 
educativo.Dentro de los factores a 
tomarse en cuenta para la elabora-
ción de un  material didáctico está el 
confort y la ergonomía visual que po-
damos brindar al lector de nuestros 
productos editoriales gráficos, ya que 
este es uno de los objetivos a lograr-
se con el diseño gráfico que el lector 

pueda tener a la mano la información de 
una forma eficaz,  y sobre todo no crear 
con fusión o limitación en la información 
al consumidor final, según Simancas Yo-
vane (2003) define el confort como “un 
estado ideal del hombre que supone una 
situación de bienestar, salud y comodi-
dad, en la cual no existe en el ambiente 
ninguna distracción o molestia que per-
turbe física o mentalmente a los usua-
rios.” La palabra clave para la creación de 
cualquier material educativo es la funcio-
nalidad que este tendrá, Herrera Bautis-
ta (2010) lo plantea la funcionalidad en el 
diseño gráfico,  de la siguiente manera: 
“Es claro que todo objeto diseñado, ma-
terial o inmaterial, físico o virtual, debe 
cumplir con dicha función, pero al mismo 
tiempo deberá garantizar comodidad y 
seguridad al usuario. En otras palabras, 
todo objeto diseñado deberá ser útil y 
usable. Dos sierras eléctricas pueden ser 
igualmente útiles para cortar, pero pue-
de que una de ellas ofrezca al usuario 
mayor seguridad y comodidad de uso 
que la otra. Esta capacidad que poseen 
los objetos para ser utilizados, se co-
noce como usabilidad y constituye otra 
de las áreas de acción del diseño en los 
entornos virtuales educativos.” El poder 
garantizarle al cliente por medio de una 
validación de propuestas ante el grupo 
objetivo, puede ser una de las maneras 
de comprobar la funcionalidad que este 
podría tener para el grupo objetivo. Ya 
que durante esta etapa no solo cuenta lo 
estético o “lo bonito que se va el diseño”, 
si no que este cumpla la finalidad para 
el que fue creado el cual es comunicar. 
Siguiendo con la contribución que hace 
el diseño gráfico a la educación de un 
país por medio de la graficación de ma-
teriales didácticos educativos, nos lleva 
a contemplar un aspecto importante el 
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Enrique Tierno 
Galván

La buena 
didáctica es 
aquella que 
deja que el 

pensamiento 
del otro no se 
interrumpa y 

que le permite, 
casi sin notarlo, 

ir tomando la 
buena dirección.
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es el tratamiento de la imagen que le 
daremos a nuestros materiales gráfi-
cos, ya que  desde los colores hasta el 
tipo de conceptualización en el que se 
encuentre una fotografía o ilustración 
guiara al lector a una relación entre la 
información descrita en el documento, 
y que estas tenga un relación directa 
e correlativa a las formas viales que el 
lector pueda observar, Guerra Mesa 
explica esa relación de la siguiente 
manera: “se aborda la relación dise-
ño-educación para evidenciar la am-
plitud del escenario educativo para 
ubicar el diseño como la disciplina 
capaz de contribuir a optimizar los 
medios instrucciones, así como pro-
poner nuevos métodos y estrategias 
de aprendizaje que democraticen la 
educación, acaben con el analfabetis-
mo y promuevan el desarrollo de las 
naciones en crecimiento.”

En algunas ocasiones el diseñador 
gráfico es mediador entre el maestro 
y el estudiante y esto por medio de la 
intervención gráfica que este realiza 
en libros o cualquier material didác-
tico, lo que podríamos llamar un me-
diador pedagógico, según Gutiérrez y 
Prieto (s/f), la mediación pedagógica 
es: “…el tratamiento de contenidos y 
formas de expresión de los diferentes 
temas a fin de poder hacer posible 
el acto educativo dentro del horizon-
te de una educación concebida como 
participación, creatividad, expresivi-
dad y realacionalidad” y precisamen-
te en esto es en lo que interviene en 
gran manera un diseñador gráfico en 
aportar sus conocimientos para po-
der hacer de un contenido lleno de 
una monotonía de un largos párrafos 
de texto uno tras otro, y en lugar de 
esto convertirlo en una fuente de in-
formación donde se relaciona el tex-
to con elementos gráficos para poder 

Gutierrez y 
Prieto

...el tratamiento de 
contenidos y formas 

de expresión de los 
diferentes temas a fin 

de poder hacer posible 
el acto educativo dentro 

del horizonte de una 
educación concebida 
como participación, 

creatividad, 
expresividad y 

realacionalidad”

ampliar, explicar o evidenciar visual-
mente, lo cual facilita el aprendizaje 
en el niño.

Para que el diseñador pueda desem-
peñar su labor como mediador peda-
gógico entre el docente y alumno, este 
debe de conocer ciertas normas de 
la educación, Escote (citado por Tun-
nerman, 1995) establece ocho prin-
cipios en la educación permanente: 
 
La educación es un proceso continuo. 
La capacidad de educar permanen-
temente y, por tanto, el perfecciona-
miento educativo es un proceso 



continuo a lo largo de la vida.Todo 
grupo social es educativo. La educa-
ción permanente reconoce como or-
ganismo educativo a toda institución 
social o grupo de convivencia huma-
na, en el mismo nivel de importancia.
Universalidad del espacio educativo. 
La educación permanente reconoce 
que en cualquier lugar puede darse la 
situación o encuentro del aprendizaje.
La educación permanente es integral. 
La educación permanente se define a 

La educación es un
proceso continuo.

La capacidad de educar  
permanentemente y 

por tanto,
el perfeccionamiento 

educativo es un proceso 
continuo  a lo largo 

de la vida

sí misma desde la persona, localizada 
en un tiempo y en un lugar específico 
–en una sociedad o trabajo determi-
nado- y se interesa profundamente 
por el desarrollo y crecimiento de la 
persona en todas sus posibilidades y 
capacidades.La educación es un pro-
ceso dinámico. Las acciones educati-
vas se conciben en procesos dinámi-

cos y necesariamente flexibles en sus 
modalidades, estructuras, contenidos 
y métodos porque, de manera im-
prescindible, deben partir de un con-
texto social específico, al servicio de 
grupos sociales determinados y para 
determinados fines dentro del traba-
jo y ocio creativo.La educación es un 
proceso ordenador del pensamiento. 
La educación debe tener por objetivo 
que la persona logre, en primer tér-
mino, un ordenamiento de los múlti-
ples conocimientos acumulados de 
manera tal, que pueda comprender 
su sentido, dirección y utilidad. Igual-
mente, que pueda jerarquizar su pro-
pio pensamiento ante la vida y que 
le dé sentido profundo a su propia 
existencia en el trabajo y en el uso 
del tiempo libre.

El sistema educativo tiene carácter 
integrador. Un sistema educativo o 
microsistema, debe estar coordina-
do con los restantes sistemas que 
conforman el macrosistema social.
La educación es un proceso innova-
dor. Se trata de buscar nuevas for-
mas que satisfagan eficaz, adecuada 
y económicamente las necesidades 
educativas que se generan en el pre-
sente y, especialmente, en el futuro 
inmediato. Los principios de la educa-
ción permanente exigen innovaciones 
reales y profundas en el campo de las 
acciones educativas” (1991).

En conclusión un diseñador gráfico, 
el cual trabaje materiales didácticos 
debe de poder contar con suficiente 
acceso a la información del tema en 
el cual se basara el material que rea-
lizara debido a que será el encargado 
de transmitir por medio de recursos 
gráficos, una idea que sea lo suficien-
temente entendible para la mente de 
un niño, y esto solo se logra con la 
investigación previa y profunda.
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PROPUESTA NO. 1 : 

En esta primera 
propuesta de boletaje 
se emplearán líneas 
curvas para pretender 
que son montañas tanto 
en la portada como en 
la contraportada, se 
emplearán fotografías 
tomadas en las escuelas 
de San Marcos para los 
fondos alternativos, la 
retícula será columnar, y 
el formato se dividirá en 
3 columnas, se utilizarán 
pantallas bajo los 
textos que se necesiten 
remarcar más esa 
información, en cuanto a 
la tipografía se utilizará 
una estilo san serif             
palo seco.

Primer nivel de visualización
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PROPUESTA NO. 2: 

En esta segunda 
propuesta se utilizará 
una retícula jerárquica 
con el fin de darle 
mayor importancia 
a ciertos temas, se 
utilizarán ilustraciones 
y fotografía en ciertos 
recursos, el texto 
se apoyará en la 
imagen y se harán 
mezclas tipográficas 
para poder llamar 
la atención por 
medio del empleo 
de composiciones 
tipográficas 
interesantes.

GUÍA DIDÁCTICA PARA 

EL FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA FRENTE A TERREMOTOS Y 

DESLIZAMIENTOS 
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PROPUESTA NO. 3 : 

Proyecto: Fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta y reducción 

de vulnerabilidades frente a sismos y deslizamientos 
en el Departamento de San Marcos, 

Guatemala-FORESAM

Guía Didáctica para Escuelas

Este documento se ha realizado en el marco de acción del proyecto FORESAM DIPECHO 
2014-2015 y está financiado por el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
de la Unión Europea, el cual proporciona asistencia a las víctimas de catástrofes naturales 
y conflictos fuera de las fronteras de la Unión Europea. La ayuda se brinda a las víctimas 

de manera imparcial, directo a las personas con más necesidad con independencia de su nacionali-
dad, religión, sexo, origen étnico o afiliación política. Este documento trata de actividades de ayuda 

humanitaria que está implementado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Las opiniones 
expresadas en este documento no reflejan de ninguna manera la opinión de la Unión Europea, 

por lo que no se hace responsable de la información que contiene.

En esta tercera 
propuesta se empleará 
una retícula modular de 
6 por 7 módulos, lo cual 
dará la oportunidad de 
organizar información 
agrupada en pequeños 
textos, se utilizará 
tipografías san serif 
como Neutra y  
Amaranta, Se utilizará 
solamente ilustración 
en la composición de 
páginas interiores, 
se analizará si debe 
incluirse fotografías 
como un recurso auxiliar, 
la paleta cromática se 
definirá por medio de 
colores extraídos de la 
naturaleza.
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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN):
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Digitalización:

BOCETAJE DE ILUSTRACIONES
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En este nivel de bocetaje se construyen propuestas de portadillas, 
páginas interiores y portadas basándose en la 3era propuesta mostrada 
anteriormente en el primer nivel de bocetaje, la cual tiene mayor pertinencia 
con el concepto creativo y la estética que es necesaria para el proyecto 

San Marcos Guatemala 

01
Fortalecimiento
de la capacidad
de respuesta y reducción
de vulnerabilidad

ante sismos y deslizamientos
en el departamento de

01
¿POR QUÉ 
NOS ORGANIZAMOS?

Módulo de capacitación 01

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Analizar el ciclo de los desastres y las acciones que se 
realizan a nivel de comité escolar, conociendo las amenazas, 
vulnerabilidades, riesgos de la escuela y la comunidad.

Lograr la participación activa de los/as participantes 
que incluye a los docentes, alumnos y padres de 
familia del centro educativo.

Sensibilizar  a los/las participantes sobre 
la importancia de conocer las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de la escuela y la 
comunidad, para fortalecer su capacidad de 
respuesta ante los desastres.

Conocer conceptos básicos del ciclo del desastre y 
las acciones que se deben realizar en cada momento 
del mismo.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2

3

1

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
03

Información general del proyecto

Guía Didáctica de Educación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RESULTADOS  DEL PROYECTO 

Plan de Accion DIPECHO 2014-2015. (Programa de Pre-
paracion ante  Desastres), financiado por la Direccion 
General de Ayuda Humanitaria y Proteccion Civil de la Co-
misión Europea (DG ECHO).

R/1= Estructuras comunitarias tienen  capacidad de 
respuesta en emergencias con  énfasis en la inclusión. 
R/2 = Las comunidades y municipalidades metas han me-
jorado sus capacidades de reducir sus vulnerabilidades 
frente a desastres. 
R/3= Promover la diseminación e incidencia en cuanto a 
las experiencias/lecciones aprendidas y herramientas a 
nivel local, nacional y regional.
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Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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za
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os
? ¿De dónde vienen los desastres?

Módulo 01              ¿Por qué nos organizamos?

Según el diccionario de Real Aca-
demia Española (RAE), define la 
palabra desastre como “Desgracia 
grande, suceso infeliz y lamentable”, 
así como también define zona de 
desastre o catastrófica como: “Sit-
uación declarada por las autoridades 
para proteger una zona que ha su-
frido algún tipo de catástrofe”. Se pu-
ede definir desastre como un suceso 
que causa alteraciones intensas en 
las personas, los bienes, los servicios 
y el medio ambiente, excediendo la 
capacidad de respuesta de la comu-
nidad afectada.

Un desastre es un evento o conjunto de 
eventos, causados por la Naturaleza 
(terremotos, sequías, inundaciones, 
etc.) o por actividades humanas (in-
cendios, accidentes de transporte, 
etc.), durante el cual hay pérdidas hu-
manas y materiales tales como muer-
tos, heridos, destrucción de bienes, 
interrupción de procesos socioec-
onómicos, etc.
     La ocurrencia y la intensidad de las 
alteraciones a las que se refiere la 
definición de desastre, dependen del 
riesgo. Esto no se limita a los fenó-
menos naturales.

Actividad

Trabajar  en grupos  por medio de 
lluvia de ideas (Cronología Histórica, 
Mapeo de Amenazas), luego discutir

y analizar los resultados en clase.
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Cambios cromáticos:
Se utilizó una paleta 
cromática, la cual se 
obtuvo de los colores de 
los principales cultivos 
del departamento de 
San Marcos, como se 
mencionó anteriormente 
(ver códigos cromáticos), 
estos colores se aplican 
en cada módulo en las 
ilustraciones y en la 
división de color utilizada 
en el cintillo que se utiliza 
en la orilla derecha de 
la página. Estos colores 
estan relacionados 
directamente con el 
concepto creativo: “entre 
sembradíos”.

Formato y retícula:
Se empleó una retícula 
de 6 columnas, debido a 
que asi se podra utilizar 
líneas de texto con no 
más de 65 carácteres, 
lo cual evitará que se 
pierda en intéres del 
niño en la lectura y se 
utilizó un formato tamaño 
carta vertical, el cual es 
un formato estandar 
para este tipo de 
material didactico y es de 
beneficio ecocómico para 
la reproducción impresa 
de la guía.01

¿POR QUÉ 
NOS ORGANIZAMOS?

Módulo de capacitación 01

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Analizar el ciclo de los desastres y las acciones que se 
realizan a nivel de comité escolar, conociendo las amenazas, 
vulnerabilidades, riesgos de la escuela y la comunidad.

Lograr la participación activa de los/as participantes 
que incluye a los docentes, alumnos y padres de 
familia del centro educativo.

Sensibilizar  a los/las participantes sobre 
la importancia de conocer las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de la escuela y la 
comunidad, para fortalecer su capacidad de 
respuesta ante los desastres.

Conocer conceptos básicos del ciclo del desastre y 
las acciones que se deben realizar en cada momento 
del mismo.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2

3

1
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3

1

Cambios en iconografía: Se utilizaron ilustraciones 
caricaturescas, donde se incluyeron personajes con 
los cuales el niño pudiera identificarse, se encuentran 
3 diferentes personajes, los cuales guiarán al niño a 
lo largo de la guía, también se empleó la caricatura 
debido a que el niño se siente atraído a este tipo de 
ilustración debido a que es influenciado por los medios 
de comunicación como los programas animados de 
la televisión. Así como también, se utilizaron iconos 
en las portadillas, los cuales servirán como refuerzo 
de cada uno de los puntos introductorios a cada 
módulo (objetivos, metas, etc.). En algunos módulos se 
incluirán fotografías de las actividades relizadas en las 
capacitaciones, esto servirá a que el niño, tenga una 
percepción más real y pueda compararlo con su entorno.
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Segundo nivel de visualización
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04
Mapeo
Participativo

Módulo de capacitación 04

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Identificar las capacidades instaladas y los recursos del centro 
escolar donde se analicen los riesgos a los que está expuesta la 
comunidad educativa para valorar los daños potenciales y vul-
nerabilidades presentes para modificarlas de tal manera que se 
conviertan en capacidades.

Que los estudiantes de los Centros Escolares conoz-
can y aprendan  a llegar a un determinado lugar por 
medio del conocimiento de las Rutas de evacuación 
dibujadas en el croquis de su establecimiento escolar.

Que los Directores/as y personal  docente Identifiquen 
los riesgos y amenazas del centro escolar y su entorno, 
a fin de realizar las acciones necesarias para reducirlos 
o eliminarlos. 

Que los Directores/as, personal docente y población 
estudiantil puedan conocer el significado de las se-
ñales de las Rutas de Evacuación .

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1
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¿Desde cuándo tenemos el problema?

Según el artículo del Diario La Hora, 
en una recopilación de la historia de 
desastres naturales en Guatemala, 
explica:

La Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres del Sistema 
de Naciones Unidas clasifica a Gua-
temala como uno de los países más 
vulnerables del mundo por efec-
tos del cambio climático, debido a la 
confluencia de tres placas tectóni-
cas continentales, cadena de treinta 
y tres volcanes de los cuales cuatro 
mantienen actividad constante, con 
hidrología de tres grandes vertientes 
-Pacífico, Atlántico y Golfo de México 
y con treinta y ocho ríos, lo que la hace 
susceptible a movimientos telúricos, 
inundaciones, deslizamientos e in-
cendios forestales, entre otros.

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
los desastres naturales en la región 
causan cada año pérdidas materiales 
por US $7 mil millones y deja a más de 
4.5 millones de personas afectadas 
por las catástrofes. Además del ter-
remoto, la CEPAL registra en los últi-
mos 16 años varios acontecimientos 
ocurridos en el país que han cobrado 
la vida de más de 1 mil 200 perso-
nas, desde el huracán Mitch hasta el 
terremoto de San Marcos, dejando 
además pérdidas por alrededor de 
los Q30 mil millones.

ACONTECIMIENTOS NATURALES

1976
Varios son los sucesos naturales que 
han devastado al país. La madrugada 
del 4 de febrero de 1976 fue una que 
marcó la vida de los guatemaltecos, 
ya que en esa ocasión un terremoto 
de magnitud 7.3 en la escala Ritcher 
sacudió al país, dejando alrededor de 
25 mil muertos, 77 mil heridos y más 
de un millón de personas quedaron 
sin hogar.

1998
En noviembre de 1998, el huracán 
Mitch devastó buena parte del ter-
ritorio nacional causando varios da-
ños en distintos departamentos. Los 
más afectados fueron Izabal, Alta 
Verapaz, Petén, Zacapa, Santa Rosa, 
Escuintla y Chiquimula, debido a que 
se desbordaron los ríos y hubo des-
prendimientos de tierra. En esa oc-
asión perdieron la vida 268 personas 
y hubo pérdidas por más de Q5 mil 
984 millones.

2005
Cuando el país aún se recuperaba 
de los efectos del Mitch, en octubre 
de 2005, la tormenta Stan se formó 
en el Océano Pacífico afectando a 14 
de los 22 departamentos; el área del 
sur occidente fue la más perjudicada; 
dicho fenómenos causó la muerte de 
670 personas, dejó 850 desapareci-
dos y 3.5 millones de damnificados, 
en su paso por el país.. En esa ocasión 
las pérdidas que reporta la CEPAL a 
través de la Conred, fueron de Q7 mil 
476 millones.

SISMOS 
2012  y 2014
Los sismos del 7 de noviembre de 
2012 y 7 de julio de 2014 afectaron 
a personas que ya de por sí vivían 
en situaciones complicadas. Los po-
bladores de Retalhuleu, Quiché, Hue-
huetenango, Quetzaltenango, Sololá, 
Suchitepéquez y San Marcos, -siendo 
estos últimos los más afectados- 
enfrentaron serios problemas tras 
el colapso de viviendas, hospitales y 
escuelas. Quedó en evidencia que la 
pobreza y la mala calidad en las obras 
que se ejecutan con fondos públicos, 
generan deficiencias en las construc-
ciones del país.Durante el primer 
terremoto, 45 personas perdieron 
la vida al colapsar las viviendas que 
en su mayoría eran de adobe. mien-
tras que en el segundo falleció un  
recién nacido.

La historia 
de desastres 

naturales que 
han sucedido 
en Guatemala 
es importante 
debido a que...

“Quien no conoce 
su historia está 

condenado 
a repetir sus 

errores”

Paul Preston
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02
¿Por qué trabajamos 
con el sistema de CONRED?

Módulo de capacitación 02

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Que los participantes adquieran conocimientos relacionados al 
Marco Legal y Normativo de la Reducción de Riesgo a Desastres 
a nivel mundial, Regional y nacional regulado a nuestro País.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema Le-
gal y la Organización Operativa de la CONRED  y su 
relacionamiento.

Tener clara la estructura  del Comité Escolar, y sus fun-
ciones para organizarlos en los centros escolares.

Socializar el plan de capacitación que se abordara en 
todo el proceso del Proyecto y definir las fechas y ho-
ras para el abordaje de los temas.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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Base Legal de la CONRED

Módulo 02              ¿Por qué trabajamos con el sistema CONRED ?

La Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala, en el Capítulo Úni-
co, Articulo 1 protección a la persona 
dice: “El Estado de Guatemala se or-
ganiza para proteger a la persona y a 
la familia…”, el Articulo 2, Deberes del 
Estado, reza: “Es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justi-
cia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”, y finalmente 
en el Capítulo I, Artículo 3, derecho de 
la vida, se lee: “El estado garantiza y 
protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y 
la seguridad de la persona”.

El Decreto 109-96, Ley de la Coordi-
nadora Nacional para la Reducción 
de Desastres -CONRED-  establece 
en el Artículo 3 que algunas de las fi-
nalidades son:

a) Establecer los mecanismos, pro-
cedimientos y normas que propicien 
la reducción de desastres, a través 
de la coordinación interinstitucional 
en todo el territorio Nacional. 

b) Organizar, capacitar y supervisar 
a nivel nacional, regional, departa-
mental, municipal y local a las comuni-
dades, para establecer una cultura en 
reducción de desastres, con acciones 
claras antes, durante y después de su 
ocurrencia, a través de la implemen- 
tación de programas de organización, 
capacitación, educación, información, 
divulgación y otros que se consideren 
necesarios.

A raíz de la creación del decreto 109- 
96, se promulga el Acuerdo Minis-
terial No. 443 – 97 del Ministerio de 
Educación –MINEDUC-, donde se es-
tablece: “- Artículo 1º'bc. Cada cen-
tro educativo público o privado del 

país deberá elaborar su Plan de Se-
guridad Escolar, con sus comisiones  
respectivas de contingencia y eva- 
cuación para casos de desastres o 
por cualquier otra situación de riesgo, 
desde el nivel Pre-primario hasta el 
nivel Medio, Ciclo Básico y Diversifi-
cado. El artículo 2º'bc. Deberá con-
templarse en el proceso enseñanza-
aprendizaje actividades relacionadas 
con la temática de prevención y re-
ducción de desastres, considerando 
la amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
como parte consustancial del trabajo 
docente. 1

1. Citado del documento “Presentación al Ministerio de Educación. Departamento de Capacitación SECONRED. Guatemala. 2001.

¿QUÉ ES LA CONRED?

La Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres 
(CONRED),  comprende la 
jurisdicción de toda la República,
y se comprende por: 

 Consejo Nacional para 
    la Reducción de Desastres 

 Junta y Secretaría Ejecutiva     
     para la Reducción de Desastres
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Cambios en tipografía: 
Siguiendo lo indicado en los 
códigos tipográficos, se intenta 
que por medio de la tipografía 
se pueda reforzar la compresión 
lectora, apoyada de la legibilidad 
y lecturabilidad que esta posea, 
basándose en ello, se emplearon 
dos familias tipográficas: Nexa (Bold 
en subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth (en 
titulares y subtitulares), se utiliza 
una tipografía Nexa en bloques de 
texto debido a que facilita la lectura 
debido a que no posee ornamentos 
innecesarios, lo cual agiliza la 
visualización del tamaño y forma 
de la letra, y se utilizan dos estilos 
tipográficos para poder distinguir 
las jerarquías entre titulares, 
subtitulares y bloques de texto, la 
forma de la estructura anatómica 
de la letra, es el adecuada, ya que 
es redondeada y simple.

02
¿Por qué trabajamos 
con el sistema de CONRED?

Módulo de capacitación 02

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Que los participantes adquieran conocimientos relacionados al 
Marco Legal y Normativo de la Reducción de Riesgo a Desastres 
a nivel mundial, Regional y nacional regulado a nuestro País.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema Le-
gal y la Organización Operativa de la CONRED  y su 
relacionamiento.

Tener clara la estructura  del Comité Escolar, y sus fun-
ciones para organizarlos en los centros escolares.

Socializar el plan de capacitación que se abordara en 
todo el proceso del Proyecto y definir las fechas y ho-
ras para el abordaje de los temas.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1
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¿Desde cuándo tenemos el problema?

Según el artículo del Diario La Hora, 
en una recopilación de la historia de 
desastres naturales en Guatemala, 
explica:

La Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres del Sistema 
de Naciones Unidas clasifica a Gua-
temala como uno de los países más 
vulnerables del mundo por efec-
tos del cambio climático, debido a la 
confluencia de tres placas tectóni-
cas continentales, cadena de treinta 
y tres volcanes de los cuales cuatro 
mantienen actividad constante, con 
hidrología de tres grandes vertientes 
-Pacífico, Atlántico y Golfo de México 
y con treinta y ocho ríos, lo que la hace 
susceptible a movimientos telúricos, 
inundaciones, deslizamientos e in-
cendios forestales, entre otros.

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
los desastres naturales en la región 
causan cada año pérdidas materiales 
por US $7 mil millones y deja a más de 
4.5 millones de personas afectadas 
por las catástrofes. Además del ter-
remoto, la CEPAL registra en los últi-
mos 16 años varios acontecimientos 
ocurridos en el país que han cobrado 
la vida de más de 1 mil 200 perso-
nas, desde el huracán Mitch hasta el 
terremoto de San Marcos, dejando 
además pérdidas por alrededor de 
los Q30 mil millones.

ACONTECIMIENTOS NATURALES

1976
Varios son los sucesos naturales que 
han devastado al país. La madrugada 
del 4 de febrero de 1976 fue una que 
marcó la vida de los guatemaltecos, 
ya que en esa ocasión un terremoto 
de magnitud 7.3 en la escala Ritcher 
sacudió al país, dejando alrededor de 
25 mil muertos, 77 mil heridos y más 
de un millón de personas quedaron 
sin hogar.

1998
En noviembre de 1998, el huracán 
Mitch devastó buena parte del ter-
ritorio nacional causando varios da-
ños en distintos departamentos. Los 
más afectados fueron Izabal, Alta 
Verapaz, Petén, Zacapa, Santa Rosa, 
Escuintla y Chiquimula, debido a que 
se desbordaron los ríos y hubo des-
prendimientos de tierra. En esa oc-
asión perdieron la vida 268 personas 
y hubo pérdidas por más de Q5 mil 
984 millones.

2005
Cuando el país aún se recuperaba 
de los efectos del Mitch, en octubre 
de 2005, la tormenta Stan se formó 
en el Océano Pacífico afectando a 14 
de los 22 departamentos; el área del 
sur occidente fue la más perjudicada; 
dicho fenómenos causó la muerte de 
670 personas, dejó 850 desapareci-
dos y 3.5 millones de damnificados, 
en su paso por el país.. En esa ocasión 
las pérdidas que reporta la CEPAL a 
través de la Conred, fueron de Q7 mil 
476 millones.

SISMOS 
2012  y 2014
Los sismos del 7 de noviembre de 
2012 y 7 de julio de 2014 afectaron 
a personas que ya de por sí vivían 
en situaciones complicadas. Los po-
bladores de Retalhuleu, Quiché, Hue-
huetenango, Quetzaltenango, Sololá, 
Suchitepéquez y San Marcos, -siendo 
estos últimos los más afectados- 
enfrentaron serios problemas tras 
el colapso de viviendas, hospitales y 
escuelas. Quedó en evidencia que la 
pobreza y la mala calidad en las obras 
que se ejecutan con fondos públicos, 
generan deficiencias en las construc-
ciones del país.Durante el primer 
terremoto, 45 personas perdieron 
la vida al colapsar las viviendas que 
en su mayoría eran de adobe. mien-
tras que en el segundo falleció un  
recién nacido.

La historia 
de desastres 

naturales que 
han sucedido 
en Guatemala 
es importante 
debido a que...

“Quien no conoce 
su historia está 

condenado 
a repetir sus 

errores”

Paul Preston
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¿Desde cuándo tenemos el problema?

Según el artículo del Diario La Hora, 
en una recopilación de la historia de 
desastres naturales en Guatemala, 
explica:

La Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres del Sistema 
de Naciones Unidas clasifica a Gua-
temala como uno de los países más 
vulnerables del mundo por efec-
tos del cambio climático, debido a la 
confluencia de tres placas tectóni-
cas continentales, cadena de treinta 
y tres volcanes de los cuales cuatro 
mantienen actividad constante, con 
hidrología de tres grandes vertientes 
-Pacífico, Atlántico y Golfo de México 
y con treinta y ocho ríos, lo que la hace 
susceptible a movimientos telúricos, 
inundaciones, deslizamientos e in-
cendios forestales, entre otros.

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
los desastres naturales en la región 
causan cada año pérdidas materiales 
por US $7 mil millones y deja a más de 
4.5 millones de personas afectadas 
por las catástrofes. Además del ter-
remoto, la CEPAL registra en los últi-
mos 16 años varios acontecimientos 
ocurridos en el país que han cobrado 
la vida de más de 1 mil 200 perso-
nas, desde el huracán Mitch hasta el 
terremoto de San Marcos, dejando 
además pérdidas por alrededor de 
los Q30 mil millones.

ACONTECIMIENTOS NATURALES

1976
Varios son los sucesos naturales que 
han devastado al país. La madrugada 
del 4 de febrero de 1976 fue una que 
marcó la vida de los guatemaltecos, 
ya que en esa ocasión un terremoto 
de magnitud 7.3 en la escala Ritcher 
sacudió al país, dejando alrededor de 
25 mil muertos, 77 mil heridos y más 
de un millón de personas quedaron 
sin hogar.

1998
En noviembre de 1998, el huracán 
Mitch devastó buena parte del ter-
ritorio nacional causando varios da-
ños en distintos departamentos. Los 
más afectados fueron Izabal, Alta 
Verapaz, Petén, Zacapa, Santa Rosa, 
Escuintla y Chiquimula, debido a que 
se desbordaron los ríos y hubo des-
prendimientos de tierra. En esa oc-
asión perdieron la vida 268 personas 
y hubo pérdidas por más de Q5 mil 
984 millones.

2005
Cuando el país aún se recuperaba 
de los efectos del Mitch, en octubre 
de 2005, la tormenta Stan se formó 
en el Océano Pacífico afectando a 14 
de los 22 departamentos; el área del 
sur occidente fue la más perjudicada; 
dicho fenómenos causó la muerte de 
670 personas, dejó 850 desapareci-
dos y 3.5 millones de damnificados, 
en su paso por el país.. En esa ocasión 
las pérdidas que reporta la CEPAL a 
través de la Conred, fueron de Q7 mil 
476 millones.

SISMOS 
2012  y 2014
Los sismos del 7 de noviembre de 
2012 y 7 de julio de 2014 afectaron 
a personas que ya de por sí vivían 
en situaciones complicadas. Los po-
bladores de Retalhuleu, Quiché, Hue-
huetenango, Quetzaltenango, Sololá, 
Suchitepéquez y San Marcos, -siendo 
estos últimos los más afectados- 
enfrentaron serios problemas tras 
el colapso de viviendas, hospitales y 
escuelas. Quedó en evidencia que la 
pobreza y la mala calidad en las obras 
que se ejecutan con fondos públicos, 
generan deficiencias en las construc-
ciones del país.Durante el primer 
terremoto, 45 personas perdieron 
la vida al colapsar las viviendas que 
en su mayoría eran de adobe. mien-
tras que en el segundo falleció un  
recién nacido.

La historia 
de desastres 

naturales que 
han sucedido 
en Guatemala 
es importante 
debido a que...

“Quien no conoce 
su historia está 

condenado 
a repetir sus 

errores”

Paul Preston

07

TITULARES

SUBTITULARES

BLOQUES DE TEXTO
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VALIDACIÓN DE SEGUNDO 
NIVEL DE BOCETAJE CON 
ESPECIALISTAS EN EL TEMA:

Después de haber realizado el segun-
do nivel de bocetaje, se presentó a 
especialistas del tema en prevención y 
mitigación de desastres, se mostraron 
los bocetos de diagramación de porta-
das, portadillas y páginas interiores, la 
validación y evaluación de estas pro-
puestas  se llevó a cabo por medio de 
una encuesta, la cual se utilizó como 
instrumento para recopilación de infor-
mación, donde se indago sobre puntos 
claves en cuanto a la temática y como 
esta se relaciona con los elementos 
gráficos que se emplearon en la pro-
puesta antes mencionada. (Resultados 
en cifras estadísticas ver anexos). Los 
especialistas encuestados y entrevista-
dos fueron:

Eluvia Mérida, Coordinadora Municipal 
de Organización Proyecto DIPECHO 
2014 – 2015

Arq. Ovidio Leonel Castañón, Coor-
dinador General Proyecto DIPECHO 
2014 – 2015

Ing. Ana Eugenia Reyna Batres, Coor-
dinadora de Proyecto de Bioingeniería, 
Mitigación y Prevención de Daños Pro-
yecto DIPECHO 2014 – 2015

Lic.  Claudia Monroy, Administradora 
TROCAIRE Proyecto DIPECHO 2014 – 
2015

Lic.  Aisling Walsh, Comunicadora TRO-
CAIRE Proyecto DIPECHO 2014 – 2015

ANÁLISIS DE DATOS  
OBTENIDOS DE VALIDACIÓN  
CON ESPECIALISTAS EN EL TEMA: 

Los especialistas en el tema de pre-
vención de desastres, indicaron que los 
colores transmitían en su mayoría, una 
connotación de temas relacionados con 

la naturaleza, lo cual ellos encontraron 
pertinentes, ya que se pudo estos eran 
colores a los cuales los niños podrían 
estar acostumbrados y en cuanto a la 
orientación temática, los colores utiliza-
dos en las orillas de las paginas,  guían 
de manera correcta la separación entre 
módulos de capacitación, lo cual sería de 
gran apoyo para el  desarrollo ordenado 
de cada uno de los temas,  lo cual hará 
que el acceso a los temas por módulo sea 
práctico y no represente algo complicado 
para la persona que desee utilizarla (ma-
nejo por módulo o capítulo de la guía por 
medio de separación de color). 

Resaltaron que las ilustraciones eran un 
buen recurso para llamar la atención del 
niño pero que también se debería de 
incluir o complementar con  fotografías 
donde se pueda ampliar gráficamente los 
temas de temas mostrados, sobre todo 
en ejemplos de actividades, pasos a se-
guir, etc. Esto lo proponen  poder dar una 
introducción más “real” hacia los temas 
de cada módulo. 

En cuanto al desarrollo temático de la 
guía, indican que se ha logrado de una 
manera correcta pero que se realizará 
una revisión de los conceptos para que 
estos no sean muy complicados para 
los niños, así como también para poder 
enmarcar puntos clave para que tengan 
mayor realce dentro de la diagramación, 
así como también indicaron que la temá-
tica y contenido de la guía debe se deriva 
de planes y guías programáticas institu-
cionales del proyecto. 

En cuanto a lo que ellos denominaban 
como lo más atractivo de la guía, opina-
ron que las ilustraciones era el recurso vi-
sual que más llamaba su atención, debido 
a que cuenta con una forma pertinente 
para el grupo objetivo al que va dirigido, 
porque según sus comentarios evoca a 
las caricaturas a los que los niños están 
acostumbrados. En cuanto a la tipografía 
aplicada en la guía 
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indicaron que en cuanto a tamaño y 
forma es legible para poder ser per-
ceptible para la lectura en los niños, 
indicaron que el tamaño es lo sufi-
cientemente grande para poder leído 
en talleres de lectura o como herra-
mienta de lectura en clase. Indicaron 
que desde una opinión muy general, 
consideraban que es un material per-
tinente para niños, debido a las ilus-
traciones y a los colores que son ele-
mentos que son atractivos para este 
tipo de grupo objetivo, y que por me-
dio de estos elementos se podría lo-
grar que tanto maestros como niños 
puedan adaptarse al uso continuo de 
este material.

SUGERENCIAS DE CAMBIOS              
Y OBSERVACIONES GENERALES 
REALIZADAS POR LOS ESPECIALIS-

presenta en este nivel, esto se realizó 
con el fin de obtener observaciones 
puntuales de la percepción de profe-
sionales, los cuales pueden enrique-
cer el diseño mostrado por medio de 
sugerencias puntuales y constructivas 
para poder evaluar la buena utiliza-
ción de los recursos gráficos. (Para los 
resultados en cifras estadísticas ver 
Anexos)

TAS EN EL TEMA:

Agregar fotografías en algunos te-
mas para poder ampliar los recursos 
visuales en los temas por módulo.

Por parte de os encargados de pro-
porcionar información revisar que no 
existan temas muy complicados para 
el entendimiento del niño, y cambiar-
los por palabras más coloquiales y 
convencionales ante el grado de com-
presión del niño.

VALIDACIÓN DE SEGUNDO NIVEL 
DE BOCETAJE CON PROFESIONA-
LES DEL DISEÑO GRÁFICO:

De igual manera, se presentó el se-
gundo nivel de bocetaje a profesiona-
les del diseño gráfico, a los cuales les 
fue realizada una encuesta, en la cual 
se centraba en obtener información 
sobre temas relacionados en cuanto 
estructura y composición visual, se les 
realizaron preguntas técnicas sobre 
los principales elementos gráficos que 
se aplicaron en la propuesta que se 
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ANÁLISIS DE DATOS 
OBTENIDOS  DE VALIDACIÓN 
CON PROFESIONALES 
DEL DISEÑO GRÁFICO:

Dentro de los resultados obtenidos 
con los profesionales del diseño grá-
fico, en cuanto a color la mayoría indi-
can que connota naturaleza, lo cual es 
directamente relacionado con el con-
cepto creativo “entre sembradíos”, in-
dicando que también es un elemento 
atractivo visualmente, pero dando 
como recomendación que los colores 
sean más contrastantes para que 
capte en una forma mayor la aten-
ción del niño, pero sin descuidar que 
los colores se pierdan de la paleta que 
se ha logrado con referente al tema 
de cultivos en San Marcos. En el as-
pecto de la tipografía indican que es 
legible y funcional para la guía, debido 
a que cuenta con una estructura de 
la tipografía es pertinente para que 
pueda reforzar la comprensión lecto-
ra del niño, ya que es simple y sin or-
namentos que puedan complicar este 
aspecto. En cuanto a jerarquía visual 
en el espacio de diseño, indicaron que 
se puede notar de mayor manera en 
las ilustraciones, ya que es el elemen-
to que resalta debido a su atractivo 
visual en cuanto a recurso de diseño, 
sobre todo en un grupo objetivo in-
fantil, el cual es perceptible ante este 
tipo de estímulo, otorgándole a este 
elemento una funcionalidad de ejem         



plificar el contenido de la guía, lo cual 
es algo indispensable ya que es uno 
de los objetivos que se pretende al-
canzar con esta guía.   En cuanto a 
la composición entre los elementos 
(tipografía, color, forma, etc.) indica-
ron que se muestra una composición 
ordenada y estructura, basándose 
en las necesidades que requieran los 
temas de cada módulo, ya que se 
desea no confundir al niño, sino que 
al contrario, este pueda tener un re-
corrido visual que pueda guiarlo en un 
“ruta directa y sin obstáculos” del de-
sarrollo de los temas de cada módulo.

En general, el elemento más llamati-
vo indican que es la utilización de ilus-
traciones, lo cual se debe reforzar, ya 
que algunos aspectos todavía deben 
reforzarse para el tercer nivel de vi-
sualización, se recomienda que se 
utilice más este elemento en la por-
tada para que esta pueda ser lo su-
ficientemente llamativa para el grupo 
objetivo, ya que la cubierta de la guía 
es el “punto de ancla” para atraer al 
grupo objetivo para que pueda sen-
tir el deseo de leer, estudiar, o que 
los maestros puedan exponer a sus 
alumnos dicha guía.

SUGERENCIAS DE CAMBIOS              
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Y OBSERVACIONES GENERALES 
REALIZADAS POR LOS PROFESIONA-
LES DEL DISEÑO GRÁFICO:

Utilizar colores más contrastantes para 
poder llamar la atención de los niños.

Utilizar el recurso de ilustración en la 
portada para que esta sea más perti-
nente y llamativa

Resaltar más los titulares con algún re-
curso gráfico como un icono o forma.

El tracking de los títulos de las ilustra-
ciones en la última página no tienen la 
misma.



Tercer nivel de visualización
De acuerdo con los resultados obtenidos en la validación de piezas efectuada a 
especialistas en el tema y profesionales del diseño gráfico, tomando en cuenta 
las sugerencias y recomendaciones brindadas por ellos, se obtuvo las siguientes 
variaciones y cambios en la producción gráfica de las propuestas, lo que dio 
paso a  un tercer nivel de visualización, en este nivel se exponen un desarrollo 
en cuanto a diagramación hasta el módulo 8 de la guía didáctica, lo cual marca 
un layout más uniforme, donde se da un acercamiento a la pieza final previo a la 
validación con el grupo objetivo

05
Preparándome 
para auxiliar durante 

la emergencia

Módulo de capacitación 05

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Comprender que son los primeros auxilios para saber actuar en 
caso de accidente, terremotos y deslizamientos. Saber medi-
das y normas generales a adoptar ante una situación de riesgo. 
Conocer qué es y cuándo aplicar la resucitación cardiopulmo-
nar. Saber  reconocer y actuar ante convulsiones, síncopes, ob-
strucciones de la vía aérea, golpes de cabeza, cuello, espalda, así 
como, lesiones de huesos y articulaciones. Reconocer y saber 
tratar las heridas.

Lograr la participación activa de los estudiantes, direc-
tores y Maestros de los diferentes centros escolares.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema 
Primeros Auxilios básicos en caso de una situación de 
desastre.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

5 HORAS

2
1

06
¿Cómo funciona el 

comité escolar?

Módulo de capacitación 06

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Conocer las atribuciones y responsabilidades de las comisiones 
y funciones que integran el Comité Escolar de Gestión para la 
Reducción de Riesgos de acuerdo a la estructura organizativa 
que propone la Secretaría Ejecutiva de la CONRED y MINEDUC.

Conocer las responsabilidades de las Comisiones y sus 
funciones del Comité Escolar para organizarlos en los 
centros educativos

Los Directores y Maestros se empoderan de la es-
tructura organizativa del Comité Escolar de Gestión 
para la Reducción del Riesgo que propone la CONRED.

Los Directores y Maestros conocen sobre la identifi-
cación de perfiles para la organización del Comité Es-
colar.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1
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Taller de primeros auxilios

Maniobra de RCP Resucitación Cardiopulmonar

Módulo 05              Preparándome para auxiliar durante la emergencia

1. Citado del documento “Primeros auxilios / GUÍA BÁSICA PARA ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA - 1a ed. -Buenos Aires :
 Emergencias Sociedad Anónima, 2010.44 p. : il. ; 21x148 cm.

PRIMEROS AUXILIOS

Son las medidas iniciales que se 
realizan a víctimas de accidentes 
o de enfermedades repentinas 
hasta la llegada de los profe-
sionales especializados, con el fin 
de facilitar su recuperación.

Este taller de Primeros Auxilios está 
contemplado como una respuesta 
a los desastres naturales más co-
munes dentro de nuestro departa-
mento. De acuerdo a los protocolos 
internaciones nuestra intervención 
en esta capacitación se encuentra 
en las fases A, B y C de la implement-
ación del plan de respuesta de la po-
blación en los desastres naturales y 
provocados.

Estas maniobras podrán realizarse 
en adultos y en niños mayores de 8 
años,  a continuación se presentan los 
siguientes pasos para realizar esta 
maniobra:

Corrobore que el sitio sea 
seguro.

Verifique que la víctima esté 
boca arriba sobre una super-
ficie plana y firme.

Arrodíllese al lado de la víctima.

Tómela de los hombros y, 
comprimiéndolos firmemente, 
pregúntele si se siente bien .

Si no responde, pida a alguien 
que llame a Emergencias.

Inclínele levemente la cabeza 
hacia atrás levantando el 
mentón.

Verifique si respira con nor-
malidad, colocando y tu oreja 

cerca de su boca y nariz 

1

2

3

4

5

6

7

Si la persona respira, colóque-
la en la Posición Lateral de Se-
guridad.

8

9

10

11

Si la persona no respira, admi-
nistre dos respiraciones. Com-
pruebe que el pecho se levanta 

Coloque la base de la palma de 
una mano en el centro del pe-
cho, entre sus pezones, apoye la 
base de la otra mano sobre la 
primera entrelazando los dedos 
y realice 30 compresiones.

Continúe administrando se-
ries de 30 compresiones y dos 
respiraciones hasta que la per-
sona comience a moverse.1
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¿Qué es el comité escolar de riesgo?

Conozcamos las atribuciones y acciones 
de las comisiones del Comité Escolar:

Módulo 06              ¿Cómo funciona el comité escolar ?

Recuerda...

El Comité Escolar de Gestión para 
la Reducción del Riesgo tiene como 
ámbito de acción el centro educativo 
y constituye parte de una COLRED 
o COMRED, según su ubicación, con 
la que se mantiene en comunicación 
permanente.

Su finalidad es coordinar acciones 
orientadas al análisis del riesgo y la 
reducción de vulnerabilidades de la 
Comunidad Educativa. Uno de los 
objetivos de este comité, es lograr la 
participación activa de los Directores 
y Maestros de los centros escolares.

En el módulo de ca-
pacitación 02, ¿Por qué 

trabajamos con el sistema 
CONRED,(ver página 14 
de esta guía), podras 

encontrar la estructura 
organizativa del Comité 

Escolar de Riesgo.

¿POR QUIENES ESTÁ COMPUESTO 
EL COMITÉ ESCOLAR?

Está compuesto por: 

 Coordinador (ra) del   
 Comité. 

 Administración de 
 Información. 

 Comisión de prevención 
 y mitigación. 

 Comisión de Servicios 
 de Emergencias

COORDINADOR (RA) DEL COMITÉ ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

Integrantes: Director/a o 
autoridad máxima del centro 
educativo.
Atribuciones: Sus responsabi-
lidades están orientadas a re-
alizar acciones en función del 
análisis del riesgo, reducción 
de vulnerabilidades, activación 
y desactivación de proce- 
dimientos de respuesta.

Integrantes: Director/a, 
Sub Director/a, Secretario/a o 
a quien el Director/a nombre en 
su momento.
Atribuciones: Sus responsa-
bilidades están orientadas a  
realizar acciones en función de 
la recopilación y sistematización 
de información generada por las 
comisiones del Comité Escolar.

32

Fundamentación 
De formato y retícula:
Se empleó una retícula de 
6 columnas, debido a que 
asi se podra utilizar líneas 
de texto con no más de 65 
carácteres, lo cual evitará 
que se pierda en intéres 
del niño en la lectura y se 
utilizó un formato tamaño 
carta vertical, el cual es un 
formato estandar para este 
tipo de material didactico y 
es de beneficio ecocómico 
para la reproducción 
impresa de la guía.

Fundamentación cromática: 
Como se indicó antes en las 
sugerencias derivada de la 
validación con profesionales 
del diseño, se utilizaron colores 
contratantes en cuanto a 
tonalidad entre ellos utilizando 
mayor intensidad de tono 
en áreas donde se pretende 
resaltar más la información, 
o algún punto de interés en la 
página, por lo cual los colores 
que se emplearon son sólidos 
sin degrades debido  a que 
se pretende que el contraste 
entre los colores sea evidente, 
y la gradualidad del color en 
las ilustraciones.

Fundamentación iconográfica: Se emplearon 
la misma línea grafica indicada previamente en 
cuanto a ilustraciones, destacando los rasgos 
caricaturescos de los personajes anteriormente 
creados y contextuándolos en situaciones 
según el modulo para que sean referencias 
ilustrativas e introductorias para cada sección o 
módulo de la guía didáctica, lo cual se reforzará 
con el empleo de fotografías de los escuelas 
donde se dieron las capacitaciones y escenas 
de las capacitaciones en las portadillas para 
poder ejemplificar mejor y seguir la sugerencia 
de los especialistas en el tema, debido a 
que sugirieron que se utilizaran fotografías 
para poder lograr que el niño se identifique y 
relacione esta temática con su entorno.
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de necesidades -EDAN-

Módulo 09              Después de la tormenta viene la evaluación

La Evaluación de Daños es el proceso 
de recolección de información refe- 
rida a la identificación y registro cuali-
tativo y cuantitativo de la extensión, 
gravedad y localización de los efectos 
de un evento adverso.

Sus características son:

• Objetiva: sólo debe registrar los da-
ños realmente ocurridos y que deben 
ser considerados.
• Oficial: debe ser la voz de las autori-
dades de Defensa Civil, de esta for-
ma se centraliza la evaluación en una 
autoridad oficial.
• Dinámica: además de los daños in-
mediatos, es necesario proyectar 
los posibles daños secundarios y las 
probables necesidades que éstos 
generan a fin de anticipar sus efectos 
para la toma eficaz de decisiones.

INICIAL:
Se efectúa en el post-evento inme-
diato (preliminar primeras 8 horas; 
Complementaria próximas 72 horas). 

Permite un conocimiento amplio del 
impacto del desastre afectación en 
la salud, líneas vitales (agua, energía, 
alcantarillado, comunicaciones trans-
porte, gas).
 
INTERMEDIA:
Registra la evolución de la situación 
en forma continua, a través de sus 
efectos directos e indirectos. Culmina 
con la evaluación final.

FINAL: 
Reúne todas las evaluaciones descri-
tas anteriormente, es decir: diagnós-
tico inicial de la situación, evaluación 
de las apreciaciones a través de una 
visión global y una profundización 
sectorial, este tipo de evaluaciones 
constituyen verdaderos “estudios de 
caso”, materiales de inmenso valor 
para capacitación y planificación. 
Este módulo de capacitación se cen-
tra en la evaluación inicial (alcance) 
e intermedia (momento), indicando 
en qué instante puede ser requerida 
una evaluación específica.1

1. OPS. Guía de Preparativos de salud frente a erupciones volcánicas. Módulo 3: Quito-Ecuador, febrero de 2005.

OBJETO DE LA EVALUACIÓN ÁREAS DE EVALUACIÓN

Establecer prioridades de aten-
ción que conllevan a la toma de 
decisiones acerca de dónde, 
cuándo y qué clase de ayuda 
debe prestarse en orden pri-
oritario. La evaluación de daños 
necesita de instancias organi-
zadas para establecer mecan-
ismos precisos de planificación, 
coordinación, verificación y 
manejo de la información.1

Salud: Hospitales, habilitados, 
número de heridos o fallecidos.
Servicios básicos: Energía, 
agua, drenajes, alimentos, etc.
Infraestructura Productiva: 
Economía, cultivos, produc-
ción manual artesanal, ganado 
otros.
Vivienda y  Edificios públicos: 
Destrucción y estado actual de 
las edificaiones públicas.
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07
Trabajemos nuestro 
Plan de Seguridad 

Escolar de Respuesta

Módulo de capacitación 08

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Fortalecer la capacidad de respuesta del Comité Escolar 
de Gestión para la Reducción de Riesgos, proporcionándoles las 
herramientas para la elaboración del Plan de Seguridad Escolar 
que sirva de guía para la atención en una emergencia o desastre.

Los Directores y Maestros conocen los instrumentos 
legales nacionales para la organización y elaboración 
del Plan de Seguridad Escolar 
  
Se conoce la estructura del Plan de Seguridad Esco-
lar y se aborda el papel que pueden desempeñar los 
establecimientos educativos para garantizar que se 
respeten y se hagan valer los derechos de protección.

Se establecen las responsabilidades de las Comisiones 
y sus funciones del Comité Escolar para organizarlos 
en los centros educativos.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

2 HORAS CON 30 MINUTOS

2
3

1

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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a Paso No. 1: Base Legal

Paso No. 2: Objetivos

Módulo 08      Trabajemos nuestro Plan de Seguridad Escolar de Respuesta

Describir el fundamento legal que 
respalda la elaboración del plan de 
respuesta en el centro educativo. Se 
basa en lo siguiente:

Constitución política de la República 
de Guatemala.
La Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala en el Capítulo Úni-
co, artículo 1 Protección a la persona 
dice: “El Estado de Guatemala se or-
ganiza para proteger a la persona y 
a la familia…” el artículo 2 Deberes de 
Estado establece: “Es deber del Es-
tado garantizarle a los habitantes de 
la República la vida, la libertad, la justi-
cia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona” y finalmente 
en el Capítulo I, Artículo 3, Derecho 
a la vida se lee: “El Estado garantiza 
y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y 
seguridad de la persona”.

Decreto 109-96 Ley de la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de 
Desastres.
Por su parte, el Acuerdo Legislativo 
Decreto 109-96 Ley de la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de 
Desastres, establece en el artículo 3, 
inciso d, que la coordinadora en todos 
sus niveles debe “Elaborar planes de 
emergencia de acuerdo a la ocurren-
cia y presencia de fenómenos natu-

rales o provocados y su incidencia en 
el territorio”.

Acuerdo Ministerial No. 247-14 
“Creación del Sistema de Gobernan-
za en la Gestión de Riesgos y Desas-
tres para la Seguridad Escolar”.
A raíz de la Creación del Decreto an-
terior, se promulga el acuerdo min-
isterial No. 247-14 del Ministerio de 
Educación (MINEDUC) donde señala 
en el Artículo 5: Las Direcciones De-
partamentales de Educación deben… 
Promover la verificación en cada cen-
tro educativo el plan de seguridad es-
colar y en el aula la implementación 
de los aprendizajes establecidos en el 
Curriculum Nacional Base. Así mismo 
el artículo 6 establece: Para alcanzar 
la concreción del sistema, en los cen-
tros educativos se debe: elaborar el 
plan de seguridad escolar, coordinar 
la organización de comisiones, señali-
zación, realización de simulaciones y 
simulacros con la participación de los 
miembros de la comunidad educativa; 
organizar actividades de formación 
para el personal del centro educativo, 
con instituciones de la comunidad y el 
Ministerio de Educación, coordinar la 
ejecución del plan de seguridad esco-
lar, antes, durante y después de una 
emergencia o desastre y la organi-
zación del Comité Escolar de Gestión 
de Riesgo.

En el Plan de Respuesta deberá es-
cribir el Objetivo general y objetivos 
específicos, de acuerdo a las activi-
dades y procedimientos del comité 
escolar. Se recomienda iniciar los ob-
jetivos con un verbo, a continuación 
se indica los verbos utilizables y los 
verbos no utilizables:

LISTA DE VERBOS UTILIZABLES

LISTA DE VERBOS  NO UTILIZABLES

-Establecer
-Definir
-Contar

-Implementar
-Construir
-Proveer

-Procurar
-Tratar

-Intentar
-Ayudar
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08
Después de la tormenta 
viene la Evaluación

Módulo de capacitación 09

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Fortalecer las capacidades de respuesta del Comité Escolar 
de Gestión para la Reducción de Riesgos en relación al manejo 
de información en momentos de emergencia; el recopilar infor-
mación de daños y analizar las necesidades, permitirá que las 
intervenciones sean oportunas y los recursos económicos y hu-
manos puedan ser optimizados y atendidos considerando los 
principios humanitarios establecidos en  las normas  esfera.

El conocimiento de los Formatos Oficiales para el 
manejo de información (EDAN, Informe de situación).

El manejo adecuado de los formatos  oficiales (EDAN, 
informe de situación). Los mecanismos de comuni-
cación a través de los cuales fluye la información ge- 
nerada en un evento y recopilada a través de los for- 
matos oficiales.

Identificar el nivel de apropiación y conocimiento de 
cada integrante del comité escolar en cuanto a sus 
funciones y comisiones.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1

Fundamentación tipográfica: 
En este nivel de bocetaje, 
tomo mayor importancia 
en poder  definir el leading 
sólido (se iguala el tamaño 
del leading con el tamaño de 
la fuente) para los titulares 
y subtitulares, debido a que 
fue una de las sugerencias 
mostradas en la validación 
con profesionales del diseño 
gráfico, los cuales indicaron que 
se regulará el leading ya que 
en no se observaba unidad 
en este punto, en algunos de 
los casos se utilizaron líneas 
guías para definir el espacio 
entre líneas de texto. En cuanto 
a la tipografía empleada 
se continuo empleando las 
mismas fuentes que se indicó 
en el nivel de bocetaje anterior, 
las cuales son: Nexa (Bold en 
subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth 
(en titulares y subtitulares), se 
utiliza una tipografía Nexa en 
bloques de texto debido a que 
facilita la lectura, debido a que 
es tiene una forma redonda, 
simple y legible.

85



VALIDACIÓN  
CON EL GRUPO OBJETIVO:

GRUPO OBJETIVO PRIMARIO: NIÑOS 
ESCOLARES DE 7 A 12 AÑOS DE LAS 
ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES 
LA REFORMA, PALO GORDO Y SAN 
CRISTOBAL CUCHO DEL DEPARTA-
MENTO DE SAN MARCOS, GUATEMA-
LA:

Después de haber puesto en práctica 
las recomendaciones y observacio-
nes de que surgieron de la validación 
con los especialistas en el tema y los 
profesionales en diseño gráfico obte-
niendo así el tercer nivel de bocetaje, 
este fue mostrado a niños estudian-
tes de las escuelas desde los munici-
pios participantes dentro del proyec-
to FORESAM DIPECHO San Marcos, 
se tomó una muestra de 15 niños y se 
visitaron 3 escuelas que se encuen-
tran dentro de las 15 que fueron ca-
pacitadas durante este proyecto, con 
un total de grupo de muestra repre-
sentativa para validar de 5 niños por 
escuela.

(Ver resultados en cifras estadísticas 
en anexos)

ANÁLISIS DE RESULTADOS             
DE VALIDACIÓN A GRUPO 
OBJETIVO PRIMARIO:

Dentro de la validación realizada con 
este acercamiento al grupo objetivo 
primario, se cuestionó al niño acerca 
de la percepción que él lograba tener 
del tercer nivel de bocetaje, se empe-
zó indagando sobre qué connotacio-
nes de la elección cromática y cómo 
el niño lo asocia con la realidad, se le 
dieron tres opciones: vida de campo, 
naturaleza o colores que se emplean 
en la prevención, obteniendo que la 

principales asociaciones o connota-
ciones que le brindaban los colores 
son naturaleza y prevención, lo cual 
es bastante acertado y pertinente, ya 
que como se mencionó anteriormen-
te en la fundamentación cromática, 
ésta se deriva de la naturaleza al que 
está en contacto el niño (principales 
cultivos del departamento de San 
Marcos), el cual a su vez, se planeó a 
partir del insight “entre sembradíos” 
y el concepto creativo “sembrando el 
habito de la prevención”. 

Seguido a esto se validó la legibilidad 
y lecturabilidad de la tipografía utili-
zada, en cuanto a tamaño y forma, 
esto se cuestionó por medio de po-
der comprobar si el niño “lograba leer 
un determinado párrafo de la guía 
sin dificultad alguna, el resultado en 
este apartado fue favorable ya que 
un 80% de los niños, indicó que si lo-
graba leer y comprender lo que se 
encontraba escrito en dicho párrafo, 
y que encontraban estándar el ta-
maño utilizado en la tipografía, esto 
se debe a que la tipografía utilizada 
es de forma redonda, san serie y sin 
romanatos innecesarios, lo cual hace 
que la percepción del niño pueda ver-
la de buen tamaño y con claridad las 
formas asientes y descentes de la 
tipografía, lo cual facilita la lectura y 
que éste pueda tener un buen reco-
rrido visual. 

Dentro de las jerarquías visuales y 
puntos de atención, se validó cuál 
era el elemento que más llamaba la 
atención del niño, obteniendo como 
respuesta en un 53%, que los niños 
se sentían atraídos visualmente por la 
ilustraciones utilizadas en la guía, más 
adelante se les pide una connotación 
más específica de con que asocian 
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dichas ilustraciones, indicando en su 
mayoría (53%), que les recordaba a 
los dibujos animados (caricaturas) 
que ellos ven en la televisión, y los 
cuales le parecen atractivos debido 
a su comicidad, dinamismo, informa-
lidad.

Esto se realiza con el motivo que estos 
elementos visuales no sean ajenos a 
la cultura visual a la que el niño está 
acostumbrado. También como punto 
de interés por parte de la institución, 
se validó qué tan interesante les re-
sultaba a los niños, el tener una guía 
acerca de prevención de terremotos 
y deslizamientos, al cuestionárseles 
sobre esto, los resultados en general 
fueron buenos, indicaron que algunos 
textos le parecían confusos debido 
a su contenido así que se mostrara 
también estos resultados a la insti-
tución.

VALIDACIÓN CON EL GRUPO 
OBJETIVO SECUNDARIO: 

MAESTROS DE LAS ESCUELAS DE 
LAS COMUNIDADES LA REFORMA, 
PALO GORDO Y SAN CRISTOBAL CU-
CHO DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, GUATEMALA:

Se tomó una muestra de 15 maestros 
y se visitaron 3 escuelas que se en-
cuentran dentro de las 15 que fueron 
capacitadas durante este proyecto, 
con un total de grupo de muestra re-
presentativa para validar de 5 maes-
tros por escuela. (Ver resultados en 
cifras estadísticas en anexos).

ANÁLISIS DE RESULTADOS                          

DE VALIDACIÓN A GRUPO 
OBJETIVO SECUNDARIO: 

De igual manera que con los niños, 
se validó con los maestros debido 
que será el encargado de poder in-
centivar en cierta manera al alum-
no a leer, estudiar, o adquirir la guía, 
las preguntas que se realizaron a los 
maestros son similares y en algunas 
ocasiones las mismas con los niños 
debido a que del maestros, debido a 
que también se necesitaba conocer 
la percepción inicial que tenía al ver 
los bocetos de la guía que el fueron 
presentados durante la validación. 
Con respecto a elección cromática 
indicaron que percibían naturaleza en 
los colores aplicados, muy parecido al 
resultado obtenido por los niños, En 
cuanto a la tipografía indicaron que 
si era legible y lecturable, las ilustra-
ciones también las asociaron con los 
dibujos animados de los programas 
para niños de la televisión, y dentro 
de los problemas que encontraron es 
debido al texto se encontraban pala-
bras poco coloquiales lo cual podría 
complicar la compresión de los niños 
así que sugirieron que se añadiera un 
glosario al final de la guía.

CAMBIOS Y SUGERENCIAS 
DERIVADAS DE LA VALIDACIÓN:

Anadir fotografías de las actividades 
que se realizaron durante las activi-
dades y capacitaciones, para poder 
exponer al niño a su contexto real.
Anadir glosario.
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE VALIDACIÓN A GRUPO OBJETIVO:
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Fundamentación cromática: Se 
emplean colores derivados de dos 
criterios importantes dentro de la 
construcción del material: Se utilizaron 
colores derivados de los colores de las 
ilustraciones  las páginas interiores, los 
cuales como se explicó previamente 
en los códigos cromáticos, se 
derivan de los principales cultivos 
de San Marcos, esto quiere decir 
que son extraídos de la naturaleza, 
en el segundo criterio, se utilizan las 
tonalidades de azules de las entidades 
patrocinadoras y realizadoras de 
este proyecto, como lo son La Unión 
Europea y TROCAIRE.

Fundamentación tipográfica: Dentro 
del titular principal de la portada de la 
guía dentro de la portada se utiliza una 
fuente tipográfica llamada Amatic, se 
empleó para poder dar una jerarquía 
y anomalía visual, también se utiliza 
debido a su estructura irregular la cual 
da una sensación de una letra escrita 
a mano (handwriting) lo cual aporta 
sencillez a la portada pero siempre 
tratando de llamar la atención del 
G.O. y haciendo un contraste visual 
ante la forma rítmica que se lleva en la 
tipografía en las páginas  interiores.

Fundamentación 
iconográfica: Se empleó 
una portada ilustrada 
donde se utilizaron 
elementos abstractos 
simbólicos pero a la vez simples, 
uno de ellos son los árboles que 
se miran detrás del personaje, 
los cuales son una abstracción 
de una señal de precaución 
como las que utilizan en los pasos 
peatonales en las escuelas, esto 
para hacer énfasis a la analogía 
en la que se basa el concepto 
creativo “Sembrando el hbito de la 
prevención”.

Descripción y fundamentación 
de la propuesta gráfica final

La siguiente propuesta gráfica final de guía didáctica para escuelas donde 
se recopila los 11 módulos de capacitación del proyecto FORESAM DIPECHO, 
San Marcos 2014 -2015, es el resultado de las etapas anteriores de bocetaje 
y validación, el cual nos lleva a poder obtener un material con la pertinencia 
necesaria para poder cumplir el objetivo de comunicación que se requiere, 
a continuación también se describen los elementos de carácter tipográfico,  
cromático, e iconográfico, los cuales justificarán las decisiones de diseño tomadas 
a lo largo del proceso de producción gráfica de dicha propuesta. Se empleó un 
formato tamaño carta, debido a que es un formato el cual también se puede 
reproducir sin ninguna dificultad por medios caseros o medios convencionales 
de impresión, lo cual es un  requerimiento de los asesores del proyecto debido a 
que también se les otorgará una copia de esta guía en CD, para que ellos puedan 
reproducirlo cuantas veces sea necesario. La reticula empleada de 6 solumnas, 
facilito la maquetacion.

l

PORTADA, PORTADA INTERIOR, ÍNDICE Y CONTRAPORTADA:
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 01: ¿POR QUÉ NOS ORGANIZAMOS?

01
¿POR QUÉ 
NOS ORGANIZAMOS?

Módulo de capacitación 01

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Analizar el ciclo de los desastres y las acciones que se 
realizan a nivel de comité escolar, conociendo las amenazas, 
vulnerabilidades, riesgos de la escuela y la comunidad.

Lograr la participación activa de los/as participantes 
que incluye a los docentes, alumnos y padres de 
familia del centro educativo.

Sensibilizar  a los/las participantes sobre 
la importancia de conocer las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de la escuela y la 
comunidad, para fortalecer su capacidad de 
respuesta ante los desastres.

Conocer conceptos básicos del ciclo del desastre y 
las acciones que se deben realizar en cada momento 
del mismo.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2

3

1

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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Módulo 01              ¿Por qué nos organizamos?

Según el diccionario de Real Aca-
demia Española (RAE), define la 
palabra desastre como “Desgracia 
grande, suceso infeliz y lamentable”, 
así como también define zona de 
desastre o catastrófica como: “Sit-
uación declarada por las autoridades 
para proteger una zona que ha su-
frido algún tipo de catástrofe”. Se pu-
ede definir desastre como un suceso 
que causa alteraciones intensas en 
las personas, los bienes, los servicios 
y el medio ambiente, excediendo la 
capacidad de respuesta de la comu-
nidad afectada.

Un desastre es un evento o conjunto de 
eventos, causados por la Naturaleza 
(terremotos, sequías, inundaciones, 
etc.) o por actividades humanas (in-
cendios, accidentes de transporte, 
etc.), durante el cual hay pérdidas hu-
manas y materiales tales como muer-
tos, heridos, destrucción de bienes, 
interrupción de procesos socioec-
onómicos, etc.
     La ocurrencia y la intensidad de las 
alteraciones a las que se refiere la 
definición de desastre, dependen del 
riesgo. Esto no se limita a los fenó-
menos naturales.

Actividad

Trabajar  en grupos  por medio de 
lluvia de ideas (Cronología Histórica, 
Mapeo de Amenazas), luego discutir

y analizar los resultados en clase.

06

Fundamentación cromática: Para reconocer 
la división entre modulo y modulo, se 
emplearon recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, esta 
división cromática se  basaba en  colores 
derivados de los principales cultivos de San 
Marcos para mantener la coherencia con el 
concepto creativo (Sembrando el hábito de 
la prevención), en el caso de la este primer 
módulo, se eligió el maíz, el cual es uno de los 
principales cultivos de la región, así como cada 
uno de los colores son derivados de paisajes 
del departamento de San Marcos. Los 
porcentajes en CMYK obtenidos al abstraer 
los colores son: 

Fundamentación tipográfica: En cuanto a la 
tipografía empleada se continuo empleando 
las mismas fuentes que se indicó en el nivel de 
bocetaje anterior, las cuales son: Nexa (Bold 
en subtítulos secundarios y light en bloques de 
texto) y amaranth (en titulares y subtitulares), 
se utiliza una tipografía Nexa en bloques de 
texto debido a que facilita la lectura, a causa 
de que tiene una forma simple y legible. Con 
la utilización de estas tipografías se cumple 
con el reto de que la compresión, legibilidad y 
lecturabilidad y sea implementada de manera 
natural en el proceso de aprendizaje del niño.

Fundamentación iconográfica: La ilustraciones en niveles de bocetaje anteriores no 
contaban con fondos, lo cual hacia que no se contextualizara del todo al personaje 
dentro de un habito especifico, este se implementó en la mayoría de las ilustraciones 
de la guía, por ejemplo en el caso del Módulo 01, se contextualizo a los personajes 
dentro de un salón de clase, las ilustraciones son de carácter caricaturesco, como 
se mencionó anteriormente en los códigos iconográficos, y se incluyen también 
fotografías de las actividades realizadas en las capacitaciones brindadas por el 
proyecto FORESAM DIPECHO, las cuales servirán como un registro de experiencias 
para que puedan ser practicadas a partir de esta guía.
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 02: 
¿POR QUÉ TRABAJAMOS CON EL SISTEMA CONRED?

02
¿Por qué trabajamos 
con el sistema de CONRED?

Módulo de capacitación 02

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Que los participantes adquieran conocimientos relacionados al 
Marco Legal y Normativo de la Reducción de Riesgo a Desastres 
a nivel mundial, Regional y nacional regulado a nuestro País.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema Le-
gal y la Organización Operativa de la CONRED  y su 
relacionamiento.

Tener clara la estructura  del Comité Escolar, y sus fun-
ciones para organizarlos en los centros escolares.

Socializar el plan de capacitación que se abordara en 
todo el proceso del Proyecto y definir las fechas y ho-
ras para el abordaje de los temas.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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Organización Política y Operativa de la CONRED 
(Consejo Nacional, SE-CONRED, Coordinadoras 
para la reducción de desastres):

El Sistema –CONRED- está confor-
mado por todas las entidades del 
sector público y del sector privado, 
que incluyen entre otros, a centros 
educativos, universidades, cuerpos 
de socorro y toda la sociedad en su 
conjunto. 2

Su órgano de ejecución es la Secre-
taría Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de De-
sastres (SE-CONRED). Son órganos 
integrantes  de CONRED: el Consejo 
Nacional para la Reducción de De-

2. Citado del documento Trifoliar “Todos Somos CONRED” Secretaría Ejecutiva de la CONRED, Guatemala, 2005.
3. Citado del documento “Manual para la organización de coordinadoras para la reducción de desastres, SECONRED”, Guatemala, 2005.

sastres, Junta y Secretaría Ejecutiva 
para la Reducción de Desastres. El 
Decreto Ley 109-96 crea la Coordi-
nadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o 
Provocado, las figuras de Jurisdicción 
en todos los niveles (nacional, depar-
tamental, municipal y local: Sistema 
CONRED) para la reducción de de-
sastres, reconociendo la autonomía 
de las autoridades y la jerarquía de 
las instituciones, de acuerdo a sus 
competencias. 3  A continucíón se am-
plia en la organización escalonada.

Organización Escalonada de la CONRED

11

CORRED

CODREDCODRED

CORRED

CODRED

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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Base Legal de la CONRED

Módulo 02              ¿Por qué trabajamos con el sistema CONRED ?

La Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala, en el Capítulo Úni-
co, Articulo 1 protección a la persona 
dice: “El Estado de Guatemala se or-
ganiza para proteger a la persona y a 
la familia…”, el Articulo 2, Deberes del 
Estado, reza: “Es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justi-
cia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”, y finalmente 
en el Capítulo I, Artículo 3, derecho de 
la vida, se lee: “El estado garantiza y 
protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y 
la seguridad de la persona”.

El Decreto 109-96, Ley de la Coordi-
nadora Nacional para la Reducción 
de Desastres -CONRED-  establece 
en el Artículo 3 que algunas de las fi-
nalidades son:

a) Establecer los mecanismos, pro-
cedimientos y normas que propicien 
la reducción de desastres, a través 
de la coordinación interinstitucional 
en todo el territorio Nacional. 

b) Organizar, capacitar y supervisar 
a nivel nacional, regional, departa-
mental, municipal y local a las comuni-
dades, para establecer una cultura en 
reducción de desastres, con acciones 
claras antes, durante y después de su 
ocurrencia, a través de la implemen- 
tación de programas de organización, 
capacitación, educación, información, 
divulgación y otros que se consideren 
necesarios.

A raíz de la creación del decreto 109- 
96, se promulga el Acuerdo Minis-
terial No. 443 – 97 del Ministerio de 
Educación –MINEDUC-, donde se es-
tablece: “- Artículo 1º'bc. Cada cen-
tro educativo público o privado del 

país deberá elaborar su Plan de Se-
guridad Escolar, con sus comisiones  
respectivas de contingencia y eva- 
cuación para casos de desastres o 
por cualquier otra situación de riesgo, 
desde el nivel Pre-primario hasta el 
nivel Medio, Ciclo Básico y Diversifi-
cado. El artículo 2º'bc. Deberá con-
templarse en el proceso enseñanza-
aprendizaje actividades relacionadas 
con la temática de prevención y re-
ducción de desastres, considerando 
la amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
como parte consustancial del trabajo 
docente. 1

1. Citado del documento “Presentación al Ministerio de Educación. Departamento de Capacitación SECONRED. Guatemala. 2001.

¿QUÉ ES LA CONRED?

La Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres 
(CONRED),  comprende la 
jurisdicción de toda la República,
y se comprende por: 

 Consejo Nacional para 
    la Reducción de Desastres 

 Junta y Secretaría Ejecutiva     
     para la Reducción de Desastres

10
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Estructura del Comité Escolar de Gestión 
para la reducción de Riesgos

El Comité Escolar de Gestión para la 
Reducción del Riesgo tiene como ám-
bito de acción el centro educativo y 
constituye parte de una COLRED o 
COMRED según su ubicación, con la 
que se mantiene en comunicación 
permanente.

Su finalidad es coordinar acciones 
orientadas al análisis del Riesgo y la 
reducción de vulnerabilidades de la 
Comunidad Educativa. Las funciones 
en el proceso de reducción de las 
vulnerabilidades y por ende de los 
desastres, se regirán por la ley y su 
reglamento, en el cual se normaran 
todas sus actividades, funciones, 
atribuciones y obligaciones. 4 Es di-
rigido por el coordinador o presidente 
del comité (autoridad máxima del 
centro educativo) y lo integran tam-
bién los (as) encargados (as) de las 
comisiones de servicios de emer-
gencia, prevención y mitigación, así 

4. Citado de Decreto 109-96, Capítulo I, Articulo 5, Normativo CONRED. 

como los representantes de los pa-
dres de familia. Se sugiere que estas 
comisiones sean dirigidas por un (a)  
docente, quedando a criterio del di-
rector (a) el nombramiento de un 
alumno o alumna, padre o madre de 
familia, según sus capacidades.
La máxima autoridad del comité será 
el o la directora del centro educativo. 
El comité escolar deberá:

1. Implementar acciones de preven-
ción y mitigación, así como participar 
en la elaboración de planes de res- 
puesta escolar.

2. Coordinar la ejecución del plan de 
respuesta escolar, de acuerdo a las 
alertas declaradas por las autori-
dades competentes.

3. Llevar a cabo acciones o solicitudes 
de apoyo con énfasis en el desarrollo 
sostenible.

Actividad

Hacer un ejercicio prác-
tico sobre la ubicación de  
riesgos en la escuela, con 
el fin de diseñar un croquis 
del centro educativo al que 
representan, para obte- 
ner un primer borrador del  
croquis escolar.

12

Fundamentación cromática: 
Para reconocer la división entre 
modulo y modulo, se emplearon 
recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, 
esta división cromática se  basaba 
en  colores derivados de los 
principales cultivos de San Marcos 
para mantener la coherencia con 
el concepto creativo (Sembrando 
el hábito de la prevención), en el 
caso de la esté segundo módulo, 
se eligió la amapola, la cual es una 
flor reconocida por ser producida 
en algunas áreas de la región. Los 
porcentajes en CMYK obtenidos al 
abstraer los colores son: 

Fundamentación tipográfica: En 
cuanto a la tipografía empleada 
se continuo empleando las 
mismas fuentes que se indicó 
en el nivel de bocetaje anterior 
y en los códigos cromáticos, 
las cuales son: Nexa (Bold en 
subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth (en 
titulares y subtitulares), se utiliza 
una tipografía Nexa en bloques 
de texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 

Fundamentación iconográfica: Se emplearon 
las ilustraciones para graficar cada una 
de las comisiones dentro de un esquema 
ilustrado del comité escolar, así como de 
las actividades de construcción de croquis. 
También se emplea fotografías de como 
los maestros participan en las actividades 
para poder orientar a los estudiantes en una 
situación de emergencia.
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 03: APOYO EMOCIONAL

03

Módulo de capacitación 03

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Orientar a maestros de como brindar apoyo emocional 
para los niños después de una situación de desastre natural.

Lograr la participación activa de los estudiantes, 
directores y Maestros de los diferentes centros 
escolares.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema 
Apoyo Emocional para niños después de un desastre 
natural.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

5 HORAS

2
1

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
EL APOYO EMOCIONAL?
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La importancia del apoyo psicosocial

¿Cómo brindar apoyo emocional a los niños?

Puedes practicar 
las siguientes 

técnicas, que te 
ayudarán para 
brindar apoyo 

emocional:
Pintar,

Identificar 
Emociones,
Relajación,

Contar cuentos,
Brindar espacios 

de catarsis.

La atención psicosocial busca aliviar 
o controlar los efectos del trauma y 
restablecer el equilibrio, evitando la 
revictimización. El objetivo central es 
facilitar y apoyar los procesos natu-
rales de recuperación y prevenir que 
persistan o se agraven los síntomas, 
o que surjan enfermedades. Debe 
tener un enfoque comunitario, y es-
tar basada en la identificación y el 
control de los riesgos específicos de 
las personas afectadas. Los niveles 
y las modalidades de intervención 
de apoyo psicosocial, pueden ser va- 
riados: psicológicos o sociales, indi-
viduales, familiares o grupales.

PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLOGICOS

Es la primera ayuda que brindamos 
a las personas que se encuentran 
afectadas ante una emergencia, crisis 
o desastre. Se brindan cuando las do-
lencias de la persona no obedecen a 
los daños físicos sino a las  emociones 
de ese momento, tales como: miedo, 
tristeza, angustia, llanto, desconcierto 
y dolor.
Las personas que brindan primeros 
auxilios psicológicos no necesitan ser 
profesionales en el campo de  la salud 
mental y psicológica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Reconocer la dignidad de las personas: sus valores, capacidades, 
recursos y comprometemos por el bien común..

Saber escuchar respetuosa y responsablemente las ideas, los 
sentimientos y los problemas de las demás personas.

Reconocer que las reacciones que la gente sufre durante las crisis 
son normales, ante una situación anormal.

Generar una atmósfera de confianza basada en el respeto, al 
excluir los insultos, las groserías o agresiones de cualquier tipo.

Saber ponernos en el lugar del otro para poder comprenderlo e 
interesarnos auténticamente en los problemas del otro.

Ser flexibles con los demás y con nosotros mismos y de este modo, 
no presionarlos, ni mortificarlos.

Jamás se debe golpear, agredir u ofender a los niños, ya que les 
causaríamos un profundo daño. 

17
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Conceptos esenciales para el apoyo emocional

Módulo 03              ¿Por qué es importante el apoyo emocional?

SALUD MENTAL 

GESTION DE RIESGO 

TRAUMA PSICOLOGICO

RESILIENCIA

APOYO PSICOSOCIAL

 Es un estado de bienestar emo-
cional y psicológico en el cual el 
individuo es capaz de hacer uso 
de sus habilidades emocionales 
y cognitivas, funciones sociales 
y de responder a las demandas 
ordinarias de la vida cotidiana.

Es un programa de trabajo 
y estrategias para disminuir 
la vulnerabilidad y promover 
acciones de conservación, 
desarrollo mitigación y pre-
vención frente a desastres 
naturales. La etapa de duelo 
es el proceso de adaptación 
emocional que sigue a cualquier  
pérdida

Es el resultado de la exposición 
a un acontecimiento estresante 
inevitable que sobrepasa los 
mecanismos de afrontamiento 
de la persona, lo que ocasiona 
que se fije en la memoria y se re-
cuerde con percepciones preo-
cupaciones somáticos y reac-
tuaciones conductuales. 
Es una emoción negativa y du-
radera que pone en riesgo el 
bienestar de la persona. Lo que 
hace el trauma es desequilibrar 
el sistema mental del sujeto y 
su existencia desde el punto de 
vista de las emociones

Es la capacidad para afrontar 
la adversidad y lograr adap-
tarse bien ante las tragedias, 
los traumas, las amenazas o el 
estrés severo. Ser resiliente no 
significa no sentir malestar, do-
lor emocional o dificultad ante 
las adversidades. La muerte de 
un ser querido, una enferme-
dad grave, la pérdida del trabajo, 
problemas financiero serios, etc., 
son sucesos que tienen un gran 
impacto en las personas, pro-
duciendo una sensación de in-
seguridad, incertidumbre y dolor 
emocional. Aún así, las personas 
logran, por lo general, sobrepon-
erse a esos sucesos y adaptarse 
bien a lo largo del tiempo.

Lo psicosocial se refiere a la influ-
encia que hay en el accionar de 
las personas (lo individual y lo so-
cial) en cuanto a pensamientos, 
sentimientos, emociones, con-
ductas o acciones. Acompañar 
en lo psicosocial implica atender 
integralmente, ya que no sola-
mente se trata de  atender las 
consecuencias emocionales di-
rectas del evento (miedo, an-
siedad, tristeza, rabia, etc.), sino, 
también, otros efectos indirec-
tos en la dinámica interpersonal 
y social, así como en el entorno 
de las víctimas, en la medida en 
que se produce un deterioro del 
tejido social y una desestructu- 
ración de la vida familiar.

16
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Los niños requieren una atención especial

Es fundamental darles amor, acep-
tación y fortaleza a los niños. Debe-
mos reconocer sus capacidades, 
cualidades y habilidades; escucha-
rlos con respeto; animarlos ante los  
errores y celebrar sus logros.
Debemos aprender a aceptar las 
diferentes etapas por las que pasan 
los niños durante su desarrollo, para 
poder exigirles en la medida de sus 
posibilidades.

Para devolver la normalidad a la vida 
de los niños, es importante organizar 
rutinas en cuanto a higiene, estudio, 
respeto y convivencia con los demás.
Jamás se les debe maltratar física o 
verbalmente: con humillaciones, bur-
las o desprecio. Con el maltrato, les 
enseñamos que en la vida los pro- 
blemas y las diferencias se resuel-
ven por las malas. Además, bajamos 
su autoestima, les enseñamos a vivir 
con miedo, los hacemos violentos y 
agresivos.Los adultos que se adaptan 
a una nueva situación con entereza 
tienen mayor capacidad de apoyar 
a sus niños. Cuanto más angustiados 
se sientan los adultos cercanos, tanto 
más difícil será para el niño o la niña 
adaptarse a su situación, particular-
mente si son aún muy pequeños. Por 
ello, para evitar y reducir los compor-
tamientos negativos en los niños, es 
primordial identificar y modificar los 
comportamientos negativos en los 
adultos cercanos. 

Para enseñar a los niños a convivir con 
los demás, es fundamental que estén 
rodeados de una familia estable, de 
adultos afectuosos que convivan con 
los otros de modo pacífico y respe- 
tuoso, que apoyen su autoestima 
y que les enseñen, a través de rela-
ciones de confianza, que es necesa-
rio tener responsabilidades sobre sus 
vidas. En el caso de los niños y niñas, 
las emergencias pueden producir 
trastornos importantes por la rapi-
dez  con que ocurren los cambios y 

la manera en que son afectados. A 
las pérdidas directas del entorno  fa-
miliar y vecinal hay que agregar múl-
tiples factores indirectos que hacen 
más difícil el entorno, debilitan  la au-
toestima, hacen más precarias las 
condiciones de vida.

IDENTIFICAR  LAS EMOCIONES

Tristeza

Enojo

Felicidad

Miedo

18

Fundamentación cromática: Para 
reconocer la división entre modulo 
y modulo, se emplearon recuadros 
de un color especifico en cada uno 
de estos módulos, esta división 
cromática se  basaba en  colores 
derivados de los principales cultivos 
de San Marcos para mantener 
la coherencia con el concepto 
creativo (Sembrando el hábito de 
la prevención), en el caso de la esté 
tercer módulo, se eligió la haba, la 
cual es reconocida por ser uno de los 
cultivos producido en algunas áreas 
de la región, así como cada uno de los 
colores son derivados de paisajes del 
departamento de San Marcos. Los 
porcentajes en CMYK obtenidos al 
abstraer los colores son: 

Fundamentación tipográfica: En 
cuanto a la tipografía empleada se 
continuo empleando las mismas 
fuentes que se indicó en el nivel 
de bocetaje anterior, las cuales 
son: Nexa (Bold en subtítulos 
secundarios y light en bloques de 
texto) y amaranth (en titulares y 
subtitulares), se utiliza una tipografía 
Nexa en bloques de texto debido 
a que facilita la lectura, a causa 
de que tiene una forma simple y 
legible. Con la utilización de estas 
tipografías se cumple con el reto 
de que la compresión, legibilidad y 
lecturabilidad y sea implementada 
de manera natural en el proceso de 
aprendizaje del niño.

Fundamentación iconográfica: La ilustraciones 
en niveles de bocetaje anteriores no 
contaban con fondos, lo cual hacia que no se 
contextualizara del todo al personaje dentro 
de un habito especifico, este se implementó 
en la mayoría de las ilustraciones de la guía, 
por ejemplo en el caso del Módulo 03, se 
emplearon las ilustraciones para graficar 
cada una emociones mostradas por el niño,. 
También se emplea fotografías en la portada 
donde se muestra el paisaje de una de las 
escuelas que recibieron las capacitaciones.
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 04: MAPEO PARTICIPATIVO

04
Mapeo
Participativo

Módulo de capacitación 04

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Identificar las capacidades instaladas y los recursos del centro 
escolar donde se analicen los riesgos a los que está expuesta la 
comunidad educativa para valorar los daños potenciales y vul-
nerabilidades presentes para modificarlas de tal manera que se 
conviertan en capacidades.

Que los estudiantes de los Centros Escolares conoz-
can y aprendan  a llegar a un determinado lugar por 
medio del conocimiento de las Rutas de evacuación 
dibujadas en el croquis de su establecimiento escolar.

Que los Directores/as y personal  docente Identifiquen 
los riesgos y amenazas del centro escolar y su entorno, 
a fin de realizar las acciones necesarias para reducirlos 
o eliminarlos. 

Que los Directores/as, personal docente y población 
estudiantil puedan conocer el significado de las se-
ñales de las Rutas de Evacuación .

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1
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Dimensiones ideales para un aula:

La colocación del mobiliario y los es-
tudiantes dentro de un aula, es de 
vital importancia, yaque es necesa-
rio regular los espacios para evitar 
que existan obstáculos en el camino 
de salida y entrada.El número ideal 

de alumnos por aula, según el Regla-
mento de la Educación Básica Regu-
lar, para nivel primario es de 35 alum-
nos. El máximo es 40. A continuación 
se presenta un esquema de las di-
mensiones ideales para un aula

0.60
1.60

0.60
0.60

0.60
0.60

0.50
0.50

0.50
0.50

0.80
0.600.600.60 0.500.50
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Elaboración del croquis de mi centro educativo

Módulo 04              Mapeo Participativo

¿QUÉ  ES  UN  CROQUIS?

Es un dibujo rápido, hecho a 
mano, sin escalas ni medidas 
es una imagen que muestra in-
formación de manera rápida y 
sencilla. También se le llama cro-
quis a un boceto de arquitectura, 
pintura o escultura.. plasma de 
forma simplificada una imagen 
de un lugar pequeño o una idea, 
confeccionado con instrumen-
tos de dibujo; y que a veces es 
de difícil interpretación, o sólo 
es legible para el autor. Se suele  
realizar a mano alzada, sin la 
ayuda de elementos técnicos 
(según el DRAE, “croquis”diseño 
ligero de un terreno, paisaje o 
posición militar, que se hace a 
ojo y sin valerse de instrumentos 
geométricos”)

¿POR QUÉ HACER UN CROQUIS 
DE MI ESCUELA?
Porque dentro de la práctica social 
del lenguaje el estudiante debe uti-
lizar su capacidad de comunicación 
visual en un ámbito común. 
Con este croquis el estudiante apren-
derá varias cosas: cómo llegar a un 
determinado lugar, aprenderá la im-
portancia de la ubicación, de conocer 
las rutas de evacuación para llegar a 
un punto de reunión.

¿QUÉ RIESGOS PODRÍA HABER 
EN MI ESCUELA ANTE ALGÚN 
DESASTRE NATURAL?
El riesgo es la probabilidad de sufrir 
daños (sociales, económicos y ambi-
entales, etc.) debido a la existencia de 

una amenaza y las condiciones de 
vulnerabilidad. Este se da debido 
a el acontecimiento de un desas-
tre natural, el cual es un evento 
peligroso que ocasiona pérdidas 
(humanas, económicas, ambien-
tales etc.) alterando intensamente 
la vida. Provocado por un suceso 
natural o por el ser humano, cuyas 
implicaciones exceden la capaci-
dad de respuesta local. 

¿CÓMO SE DEFINE UN ESTADO 
DE EMERGENCIA?
Un estado de emergencia se de-
fine como evento peligroso provo-
cado por un suceso natural o por 
el ser humano, cuyas implicaciones 
pueden ser atendidas con los re-
cursos locales disponibles. La  im-
portancia está en reconocer las 
posibles riesgos a los que poda-
mos estar expuestos en nuestra 
escuela, para poder prepararnos 
para prevenirlos.

20
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Lineamientos  para elaboración 
de un croquis escolar:

Elaborar el croquis de su 
centro educativo, a nivel de 
bloques.

Identificar: 
•Niños más vulnerables (Es-
cribir el número correlativo 
para su identificación.) 

Pintar en Rojo: 
Áreas en riesgo.
 
Pintar en Morado: Obras de 
mitigación efectuadas en la 
escuela.
 
Pintar en Negro: Obras de 
mitigación para efectuar. 

Pintar en Verde: Zonas de 
menor riesgo o zonas segu-
ras. 

Árboles en planta. 

SEÑALIZACIÓN:
Son dispositivos de direc-
ción que nos dicen dónde 
estamos, hacia dónde que-
remos ir y cómo llegar. Es 
un ayudante inteligente que 
ofrece información y orien- 
tación a las personas de una 
manera clara y adecuada, 
para ayudarles a encontrar 
su camino fuera de un en-
torno.

a

b

c

DIFERENTES SEÑALES BÁSICAS:

Orientación: Ofrece una idea ge- 
neral del entorno 
Planos, mapas información: Informa 
lo que se encuentra en una zona o 
piso directorio general.

DIRECTORIO DE PISO SEGURIDAD:

Planos de evacuación 
Direccional: Indica una dirección para 
circular como: vías de circulación, zo-
nas de seguridad, rutas de evacu-
ación 
Identificación: Identifica el espacio, 
sitio o elemento oficinas, salas de 
reunión, baños seguridad: salidas 
de emergencia, extintores, alarmas, 
gabinetes contra incendio 
Prevención: Advierte sobre peligros 
existentes alto voltaje, tóxicos 
Prohibición: Indica lo que no se puede 
hacer no fumar, no animales.

PASOS A SEGUIR PARA PONER 
EN PRÁCTICA LAS RUTAS 
DE EVACUACIÓN ESCOLAR 
EN CASO DE EMERGENCIA:

1

2

3

4

5

El encargado de la Comisión de 
Evacuación dirige el orden de 
salida de las aulas de acuerdo 
a los números establecidos 
previamente por aula. 

Cada maestro debe guiar a los 
niños de su aula al momento 
de la evacuación; de acuerdo 
al orden establecido por fila. 

 Cada Encargado de fila debe 
guiar a los niños de su fila al 
punto de reunión de acuerdo a 
las rutas de evacuación. 

 Al salir del aula todos los niños 
y niñas deben colocarse las 
manos en la cabeza para pro-
tegerse de que las caiga algo 
encima. 

Al llegar al Punto de Reunión 
cada encargado debe contar 
el número de niños de su fila 
y reportarlo a la Comisión de 
Evacuación.

22

Fundamentación cromática: Para 
reconocer la división entre modulo 
y modulo, se emplearon recuadros 
de un color especifico en cada uno 
de estos módulos, esta división 
cromática se  basaba en  colores 
derivados de los principales cultivos 
de San Marcos para mantener 
la coherencia con el concepto 
creativo (Sembrando el hábito de 
la prevención), en el caso de la este 
cuarto módulo, se eligió el banano, 
el cual es uno de los principales 
cultivos de la región. Los porcentajes 
en CMYK obtenidos al abstraer los 
colores son: 

Fundamentación tipográfica: En 
cuanto a la tipografía empleada 
se continuo empleando las 
mismas fuentes que se indicó 
en el nivel de bocetaje anterior 
y en los códigos cromáticos, 
las cuales son: Nexa (Bold en 
subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth (en 
titulares y subtitulares), se utiliza 
una tipografía Nexa en bloques 
de texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 

04
Mapeo
Participativo

Módulo de capacitación 04

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Identificar las capacidades instaladas y los recursos del centro 
escolar donde se analicen los riesgos a los que está expuesta la 
comunidad educativa para valorar los daños potenciales y vul-
nerabilidades presentes para modificarlas de tal manera que se 
conviertan en capacidades.

Que los estudiantes de los Centros Escolares conoz-
can y aprendan  a llegar a un determinado lugar por 
medio del conocimiento de las Rutas de evacuación 
dibujadas en el croquis de su establecimiento escolar.

Que los Directores/as y personal  docente Identifiquen 
los riesgos y amenazas del centro escolar y su entorno, 
a fin de realizar las acciones necesarias para reducirlos 
o eliminarlos. 

Que los Directores/as, personal docente y población 
estudiantil puedan conocer el significado de las se-
ñales de las Rutas de Evacuación .

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1

04
Mapeo
Participativo

Módulo de capacitación 04

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Identificar las capacidades instaladas y los recursos del centro 
escolar donde se analicen los riesgos a los que está expuesta la 
comunidad educativa para valorar los daños potenciales y vul-
nerabilidades presentes para modificarlas de tal manera que se 
conviertan en capacidades.

Que los estudiantes de los Centros Escolares conoz-
can y aprendan  a llegar a un determinado lugar por 
medio del conocimiento de las Rutas de evacuación 
dibujadas en el croquis de su establecimiento escolar.

Que los Directores/as y personal  docente Identifiquen 
los riesgos y amenazas del centro escolar y su entorno, 
a fin de realizar las acciones necesarias para reducirlos 
o eliminarlos. 

Que los Directores/as, personal docente y población 
estudiantil puedan conocer el significado de las se-
ñales de las Rutas de Evacuación .

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1Fundamentación iconográfica: se realizaron 
dos croquis, en el primero se muestra la 
colocación ideal de los escritorios dentro de 
un salón de clase y en la segunda se hace 
un croquis general de la escuela donde se 
remarcan los puntos de reunión durante 
una situación de emergencia, se incluyen 
también fotografías de las actividades 
realizadas en las capacitaciones brindadas 
por el proyecto FORESAM DIPECHO, 
las cuales servirán como un registro de 
experiencias.
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 05: 
PREPARÁNDOME PARA AUXILIAR DURANTE LA EMERGENCIA

05
Preparándome 
para auxiliar durante 

la emergencia

Módulo de capacitación 05

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Comprender que son los primeros auxilios para saber actuar en 
caso de accidente, terremotos y deslizamientos. Saber medi-
das y normas generales a adoptar ante una situación de riesgo. 
Conocer qué es y cuándo aplicar la resucitación cardiopulmo-
nar. Saber  reconocer y actuar ante convulsiones, síncopes, ob-
strucciones de la vía aérea, golpes de cabeza, cuello, espalda, así 
como, lesiones de huesos y articulaciones. Reconocer y saber 
tratar las heridas.

Lograr la participación activa de los estudiantes, direc-
tores y Maestros de los diferentes centros escolares.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema 
Primeros Auxilios básicos en caso de una situación de 
desastre.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

5 HORAS

2
1

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar
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 La asfixia o ahogo se presenta cu-
ando alguien no puede respirar de-
bido a que un alimento, flujo u objeto 
está obstruyendo la vía respiratoria. 
Estos cuadros suelen producir temor 
tanto en el paciente como en quienes 
lo acompañan. 

Si la situación es grave debe actuar 
con rapidez. Si no tiene conocimien-
tos o no se anima, pida auxilio en for-
ma inmediata.

MANIOBRA EN NIÑOS 
DE 1 A 8 AÑOS

Si quien requiere RCP es un niño 
de entre 1 y 8 años, las manio-
bras y los pasos son exacta-
mente iguales a los de RCP para 
adultos, exceptuando el punto 
10.  En este caso, coloque la base 
de la palma de una sola mano 
(en lugar de las dos) en el centro 
del pecho, entre sus pezones, y 
realice 30 compresiones.

Maniobra básica de heimlich

1

5

6

2

3

4

1. Citado del documento “Primeros auxilios / GUÍA BÁSICA PARA ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA - 1a ed. -Buenos Aires :
 Emergencias Sociedad Anónima, 2010.44 p. : il. ; 21x148 cm.

Colóquese por detrás de la 
persona.

Rodéele la cintura con sus 
brazos, ponga un puño por 
encima del ombligo y afírme-
lo con la otra mano

Presione bruscamente 
hacia usted y hacia arriba 
cinco veces, y observe si ex-
pulsa el objeto. Si no lo hace, 
intente otra vez.

Si lo expulsó y ahora respira 
normalmente, manténgala 
recostada y afloje su ropa. 1

Si no lo expulsó y está incon-
sciente, pida ayuda al servicio 
de Emergencias e inicie el RCP 
(siguiendo los pasos vistos 
anteriormente).

En el caso de embarazadas u 
obesos, realizar la compresión 
desde el tórax.
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Taller de primeros auxilios

Maniobra de RCP Resucitación Cardiopulmonar

Módulo 05              Preparándome para auxiliar durante la emergencia

1. Citado del documento “Primeros auxilios / GUÍA BÁSICA PARA ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA - 1a ed. -Buenos Aires :
 Emergencias Sociedad Anónima, 2010.44 p. : il. ; 21x148 cm.

PRIMEROS AUXILIOS

Son las medidas iniciales que se 
realizan a víctimas de accidentes 
o de enfermedades repentinas 
hasta la llegada de los profe-
sionales especializados, con el fin 
de facilitar su recuperación.

Este taller de Primeros Auxilios está 
contemplado como una respuesta 
a los desastres naturales más co-
munes dentro de nuestro departa-
mento. De acuerdo a los protocolos 
internaciones nuestra intervención 
en esta capacitación se encuentra 
en las fases A, B y C de la implement-
ación del plan de respuesta de la po-
blación en los desastres naturales y 
provocados.

Estas maniobras podrán realizarse 
en adultos y en niños mayores de 8 
años,  a continuación se presentan los 
siguientes pasos para realizar esta 
maniobra:

Corrobore que el sitio sea 
seguro.

Verifique que la víctima esté 
boca arriba sobre una super-
ficie plana y firme.

Arrodíllese al lado de la víctima.

Tómela de los hombros y, 
comprimiéndolos firmemente, 
pregúntele si se siente bien .

Si no responde, pida a alguien 
que llame a Emergencias.

Inclínele levemente la cabeza 
hacia atrás levantando el 
mentón.

Verifique si respira con nor-
malidad, colocando y tu oreja 

cerca de su boca y nariz 

1

2

3

4

5

6

7

Si la persona respira, colóque-
la en la Posición Lateral de Se-
guridad.

8

9

10

11

Si la persona no respira, admi-
nistre dos respiraciones. Com-
pruebe que el pecho se levanta 

Coloque la base de la palma de 
una mano en el centro del pe-
cho, entre sus pezones, apoye la 
base de la otra mano sobre la 
primera entrelazando los dedos 
y realice 30 compresiones.

Continúe administrando se-
ries de 30 compresiones y dos 
respiraciones hasta que la per-
sona comience a moverse.1
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Emergencias por lesiones

Las emergencias por lesiones tam-
bién forman parte del grupo de 
eventualidades que puede ocurrir en 
espacios tanto públicos como priva-
dos. Ya sean traumatismos, fracturas 
o hemorragias, siempre es necesario 
saber cómo actuar en cada caso.

FRACTURAS ÓSEAS

HEMORRAGIA NO VISIBLE

SÍNTOMAS

 Deformación
 Impotencia funcional
 Dolor
 Inflamación

SÍNTOMAS

 Generalmente, después de  
  un accidente, caída, etc.
 Palidez, frialdad
 Mareo, confusión
 Náuseas, vómitos

ACCIONES

Evalúe la seguridad de la 
escena y pida ayuda.

Recuerde mantener a la 
persona en un lugar seguro

Si sospecha lesión en la 
columna, no movilice al 

accidentado.

ACCIONES

Evalúe la seguridad de la 
escena y pida ayuda.

1

1

2

3

No intente enderezar 
extremidades dobladas.

Aplique hielo en bolsa y 
toalla interpuesta 
durante 20 minutos, con 
descansos de 5 minutos.

Aguarde la llegada 
de ayuda.

4

5

6

Recuerde el concepto de 
bioseguridad y, en caso 
de ser necesario, utilice 
 protección.

Si no hay vómitos, ayude 
a colocar a la víctima de 
espaldas.

Manténgala caliente.

Aguarde la llegada del 
servicio de Emergencias.1

2

3

4

5
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 Emergencias Sociedad Anónima, 2010.44 p. : il. ; 21x148 cm.

Fundamentación cromática: 
Para reconocer la división entre 
modulo y modulo, se emplearon 
recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, 
esta división cromática se  
basaba en  colores derivados 
de los principales cultivos de 
San Marcos para mantener 
la coherencia con el concepto 
creativo (Sembrando el hábito 
de la prevención), en el caso 
de la este quinto módulo, se 
eligió el café, el cual es uno de 
los principales cultivos de este 
departamento. Los porcentajes 
en CMYK obtenidos al abstraer 
los colores son: 

Fundamentación tipográfica: En 
cuanto a la tipografía empleada 
se continuo empleando las 
mismas fuentes que se indicó 
en el nivel de bocetaje anterior 
y en los códigos cromáticos, 
las cuales son: Nexa (Bold en 
subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth (en 
titulares y subtitulares), se utiliza 
una tipografía Nexa en bloques 
de texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 

05
Preparándome 
para auxiliar durante 

la emergencia

Módulo de capacitación 05

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Comprender que son los primeros auxilios para saber actuar en 
caso de accidente, terremotos y deslizamientos. Saber medi-
das y normas generales a adoptar ante una situación de riesgo. 
Conocer qué es y cuándo aplicar la resucitación cardiopulmo-
nar. Saber  reconocer y actuar ante convulsiones, síncopes, ob-
strucciones de la vía aérea, golpes de cabeza, cuello, espalda, así 
como, lesiones de huesos y articulaciones. Reconocer y saber 
tratar las heridas.

Lograr la participación activa de los estudiantes, direc-
tores y Maestros de los diferentes centros escolares.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema 
Primeros Auxilios básicos en caso de una situación de 
desastre.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

5 HORAS

2
1

05
Preparándome 
para auxiliar durante 

la emergencia

Módulo de capacitación 05

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Comprender que son los primeros auxilios para saber actuar en 
caso de accidente, terremotos y deslizamientos. Saber medi-
das y normas generales a adoptar ante una situación de riesgo. 
Conocer qué es y cuándo aplicar la resucitación cardiopulmo-
nar. Saber  reconocer y actuar ante convulsiones, síncopes, ob-
strucciones de la vía aérea, golpes de cabeza, cuello, espalda, así 
como, lesiones de huesos y articulaciones. Reconocer y saber 
tratar las heridas.

Lograr la participación activa de los estudiantes, direc-
tores y Maestros de los diferentes centros escolares.

Empoderar a los Directores y Maestros en el tema 
Primeros Auxilios básicos en caso de una situación de 
desastre.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

5 HORAS

2
1

Fundamentación iconográfica: En este módulo 
se implementó usar fondos en las ilustraciones, 
por ejemplo en el caso del Módulo 05, se 
ilustran las indicaciones más precisas de los 
primeros auxilios donde se da una idea general 
al niño de como poder tratar a un herido o 
afectado durante una situación de emergencia.
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 06: ¿CÓMO FUNCIONA EL COMITÉ ESCOLAR?

06
¿Cómo funciona el 

comité escolar?

Módulo de capacitación 06

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Conocer las atribuciones y responsabilidades de las comisiones 
y funciones que integran el Comité Escolar de Gestión para la 
Reducción de Riesgos de acuerdo a la estructura organizativa 
que propone la Secretaría Ejecutiva de la CONRED y MINEDUC.

Conocer las responsabilidades de las Comisiones y sus 
funciones del Comité Escolar para organizarlos en los 
centros educativos

Los Directores y Maestros se empoderan de la es-
tructura organizativa del Comité Escolar de Gestión 
para la Reducción del Riesgo que propone la CONRED.

Los Directores y Maestros conocen sobre la identifi-
cación de perfiles para la organización del Comité Es-
colar.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1
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COMISIÓN 
DE PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN:

COMISIÓN DE FUNCIÓN 
DE ENLACE

Integrantes: Docente 
apoyado por dos estudiantes 
de cada grado o sección y 
padres y madres de familia.
Atribuciones: Impulsa y ejecu-
ta acciones de prevención y 
mitigación (reducción de ries-
gos a desastres).

Responsabilidades:

Da seguimiento al  cumpli- 
miento de sus responsabili-
dades

Delega responsabilidades a 
los miembros de la comisión.

Presenta al comité escolar
 el plan de trabajo de su 
comisión.

Coordina con el  
coordinador(a) del comité 
escolar y la COMRED

Atribuciones de la función  
de enlace:

Contar con una base de 
datos actualizado de las 
instituciones de apoyo

Actualizar la base de datos 
del centro educativo (per-
sonal docente, administra-
tiva y  alumnos)

 Apoyo en la coordinación 
de recursos de acuerdo a 

las necesidades identifica-
das en el comité escolar.

Mantener el orden  de los 
estudiantes evacuados
Realiza el censo escolar a 
fin de determinar el tipo de 
apoyo y recurso necesario 
en el centro educativo.

Mantener informado al 
coordinador(a) del comité, 
de todas las actividades 
que realicen

Gestionar con instituciones 
locales de preferencia 
especializadas en el tema, 
la capacitación de su 
comisión.

33

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar

   
  M

ód
ul

o 
06

   
 ¿

Có
m

o 
fu

nc
io

na
 e

l c
om

it
é 

es
co

la
r?

¿Qué es el comité escolar de riesgo?

Conozcamos las atribuciones y acciones 
de las comisiones del Comité Escolar:

Módulo 06              ¿Cómo funciona el comité escolar ?

Recuerda...

El Comité Escolar de Gestión para 
la Reducción del Riesgo tiene como 
ámbito de acción el centro educativo 
y constituye parte de una COLRED 
o COMRED, según su ubicación, con 
la que se mantiene en comunicación 
permanente.

Su finalidad es coordinar acciones 
orientadas al análisis del riesgo y la 
reducción de vulnerabilidades de la 
Comunidad Educativa. Uno de los 
objetivos de este comité, es lograr la 
participación activa de los Directores 
y Maestros de los centros escolares.

En el módulo de ca-
pacitación 02, ¿Por qué 

trabajamos con el sistema 
CONRED,(ver página 14 
de esta guía), podras 

encontrar la estructura 
organizativa del Comité 

Escolar de Riesgo.

¿POR QUIENES ESTÁ COMPUESTO 
EL COMITÉ ESCOLAR?

Está compuesto por: 

 Coordinador (ra) del   
 Comité. 

 Administración de 
 Información. 

 Comisión de prevención 
 y mitigación. 

 Comisión de Servicios 
 de Emergencias

COORDINADOR (RA) DEL COMITÉ ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

Integrantes: Director/a o 
autoridad máxima del centro 
educativo.
Atribuciones: Sus responsabi-
lidades están orientadas a re-
alizar acciones en función del 
análisis del riesgo, reducción 
de vulnerabilidades, activación 
y desactivación de proce- 
dimientos de respuesta.

Integrantes: Director/a, 
Sub Director/a, Secretario/a o 
a quien el Director/a nombre en 
su momento.
Atribuciones: Sus responsa-
bilidades están orientadas a  
realizar acciones en función de 
la recopilación y sistematización 
de información generada por las 
comisiones del Comité Escolar.

32

Guía Didáctica para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante sismos y terremotos a nivel escolar

   
  M

ód
ul

o 
06

   
 ¿

Có
m

o 
fu

nc
io

na
 e

l c
om

it
é 

es
co

la
r?

COMISIÓN
 DE SERVICIOS 

DE  EMERGENCIAS:

COMISIÓN DE FUNCIÓN 
DE EVACUACIÓN

Integrantes: Docentes, estudi-
antes (4to. 5to. Y 6to. Grado) 
y Padres y madres de familia.
Atribuciones: Da seguimiento 
a las funciones de emergen-
cias. Coordina con miembros 
de la COLRED

Responsabilidades:

Da seguimiento al cumplim-
iento las funciones de su 
comisión.

Delega responsabilidades a 
los miembros de su co-
misión.

Presenta al comité esco-
lar el plan de trabajo de la 
comisión.

Atribuciones de la función  
de evacuación:

Diseñar estrategias de 
evacuación evidenciados en 
el plan de respuesta escolar.

Divulgar el plan de respuesta 
del centro educativo.

Identificar el recurso humano 
y físico disponible.
Identifica rutas de evacu-
ación en un croquis escolar.

Establece los mecanismos 
de alarma.

Evaluar y reforzar el plan de 
respuesta del centro edu-
cativo.

Guiar la movilización de las 
personas en forma orde-
nada y rápida, a la zona de 
seguridad  asignada 
para cada grado, evitando 
algún pánico.

Asegurar que todos los 
alumnos sean evacuados 
durante la emergencia

Señalizar las rutas de 
evacuación en la escuela

Planificar y ejecutar simula-
ciones y simulacros

Mantener informado al 
coordinador(a) de todas las 
actividades que se realicen

SALIDA

34

Fundamentación iconográfica: 
La ilustraciones en niveles de bocetaje 
anteriores no contaban con fondos, en 
este módulo, se implementó en la mayoría 
de las ilustraciones de la guía, por ejemplo 
en el caso del Módulo 06, se retoman 
las funciones del comité escolar de una 
forma más detallada, las ilustraciones 
son de carácter caricaturesco, como se 
mencionó anteriormente en los códigos 
iconográficos.

Fundamentación cromática: 
Para reconocer la división entre 
modulo y modulo, se emplearon 
recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, 
esta división cromática se  basaba 
en  colores derivados de los 
principales cultivos de San Marcos 
para mantener la coherencia con 
el concepto creativo (Sembrando 
el hábito de la prevención), en 
el caso de la este sexto módulo, 
se eligió el coliflor, el cual es uno 
de los principales cultivos de la 
región, así como cada uno de los 
colores son derivados de paisajes 
del departamento de San 
Marcos. Los porcentajes en CMYK 
obtenidos al abstraer los colores:

Fundamentación tipográfica: 
En cuanto a la tipografía 
empleada se continuo 
empleando las mismas fuentes 
que se indicó en el nivel de 
bocetaje anterior y en los 
códigos cromáticos, las cuales 
son: Nexa (Bold en subtítulos 
secundarios y light en bloques de 
texto) y amaranth (en titulares 
y subtitulares), se utiliza una 
tipografía Nexa en bloques de 
texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 07: 
TRABAJEMOS NUESTRO PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR DE RESPUESTA

07
Trabajemos nuestro 
Plan de Seguridad 

Escolar de Respuesta

Módulo de capacitación 08

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Fortalecer la capacidad de respuesta del Comité Escolar 
de Gestión para la Reducción de Riesgos, proporcionándoles las 
herramientas para la elaboración del Plan de Seguridad Escolar 
que sirva de guía para la atención en una emergencia o desastre.

Los Directores y Maestros conocen los instrumentos 
legales nacionales para la organización y elaboración 
del Plan de Seguridad Escolar 
  
Se conoce la estructura del Plan de Seguridad Esco-
lar y se aborda el papel que pueden desempeñar los 
establecimientos educativos para garantizar que se 
respeten y se hagan valer los derechos de protección.

Se establecen las responsabilidades de las Comisiones 
y sus funciones del Comité Escolar para organizarlos 
en los centros educativos.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

2 HORAS CON 30 MINUTOS

2
3

1
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Paso No. 3:  Datos Generales 
del Establecimiento Educativo:

El Plan de Respuesta deberá Con-
tener todos los datos Generales del 
Centro Educativo , con el fin de tener 
un registro de donde se llevo a cabo 
dicho plan. Los datos generales que 
se requieren son los siguientes:    

Nombre de Establecimiento
Nombre de Director (a)
Teléfono
No. De Alumnos
No. De Personal docente

Paso No. 4: Estructura organizativa 
del Comité Escolar de Riesgos

Este plan deberá contener la organi-
zación y funciones del comité escolar 
que se conformó previamente en la 
escuela, se deberá colocar los da-
tos personales de los integrantes de 
cada comisión (Nombre, domicilio y 
No. De teléfono)

Recuerda...
En la página 14, 

podras encontrar la 
estructura organi-
zativa del Comité 
Escolar de Riesgo.

Paso No. 5: Identificación de Amenazas

Describir el nivel de amenazas ex-
istentes en el centro educativo y es-
tablecer la priorización con base a la 

recurrencia, zonas de afectación y 
relación con el grado de vulnerabili-
dad. Ejemplo:

Amenazas Vulnerabilidades

Sismos

Los tendales de la escuela están muy 
deteriorados y tienden a caer por la polia 

que botan. 

Las salidas que tienen los niños de las 
aulas se encuentran un poco conges-

tionadas, porque los espacios son muy 
pequeños.

Las paredes como ya tienen años de 
haberse construidas ya están falsas.
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Paso No. 2: Objetivos

Módulo 08      Trabajemos nuestro Plan de Seguridad Escolar de Respuesta

Describir el fundamento legal que 
respalda la elaboración del plan de 
respuesta en el centro educativo. Se 
basa en lo siguiente:

Constitución política de la República 
de Guatemala.
La Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala en el Capítulo Úni-
co, artículo 1 Protección a la persona 
dice: “El Estado de Guatemala se or-
ganiza para proteger a la persona y 
a la familia…” el artículo 2 Deberes de 
Estado establece: “Es deber del Es-
tado garantizarle a los habitantes de 
la República la vida, la libertad, la justi-
cia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona” y finalmente 
en el Capítulo I, Artículo 3, Derecho 
a la vida se lee: “El Estado garantiza 
y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y 
seguridad de la persona”.

Decreto 109-96 Ley de la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de 
Desastres.
Por su parte, el Acuerdo Legislativo 
Decreto 109-96 Ley de la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de 
Desastres, establece en el artículo 3, 
inciso d, que la coordinadora en todos 
sus niveles debe “Elaborar planes de 
emergencia de acuerdo a la ocurren-
cia y presencia de fenómenos natu-

rales o provocados y su incidencia en 
el territorio”.

Acuerdo Ministerial No. 247-14 
“Creación del Sistema de Gobernan-
za en la Gestión de Riesgos y Desas-
tres para la Seguridad Escolar”.
A raíz de la Creación del Decreto an-
terior, se promulga el acuerdo min-
isterial No. 247-14 del Ministerio de 
Educación (MINEDUC) donde señala 
en el Artículo 5: Las Direcciones De-
partamentales de Educación deben… 
Promover la verificación en cada cen-
tro educativo el plan de seguridad es-
colar y en el aula la implementación 
de los aprendizajes establecidos en el 
Curriculum Nacional Base. Así mismo 
el artículo 6 establece: Para alcanzar 
la concreción del sistema, en los cen-
tros educativos se debe: elaborar el 
plan de seguridad escolar, coordinar 
la organización de comisiones, señali-
zación, realización de simulaciones y 
simulacros con la participación de los 
miembros de la comunidad educativa; 
organizar actividades de formación 
para el personal del centro educativo, 
con instituciones de la comunidad y el 
Ministerio de Educación, coordinar la 
ejecución del plan de seguridad esco-
lar, antes, durante y después de una 
emergencia o desastre y la organi-
zación del Comité Escolar de Gestión 
de Riesgo.

En el Plan de Respuesta deberá es-
cribir el Objetivo general y objetivos 
específicos, de acuerdo a las activi-
dades y procedimientos del comité 
escolar. Se recomienda iniciar los ob-
jetivos con un verbo, a continuación 
se indica los verbos utilizables y los 
verbos no utilizables:

LISTA DE VERBOS UTILIZABLES

LISTA DE VERBOS  NO UTILIZABLES

-Establecer
-Definir
-Contar

-Implementar
-Construir
-Proveer

-Procurar
-Tratar

-Intentar
-Ayudar
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Paso No. 6: Recursos Disponibles

Paso No. 7: Activación y Desactivación

Describir los recursos materiales y 
humanos con los que cuenta el cen-
tro educativo, así mismo su ubicación 

dentro de las instalaciones del est-
blecimiento escolar.
Ejemplo:

Descripción del recurso
Ubicación

 en el centro educativo

Humano 4 Docentes 

Materiales: un botiquín equipa-
do para primeros auxilios

Materiales: un auto parlante

Uno en cada aula.

Uno en la dirección de la 
escuela.

Uno en la dirección de la 
escuela

Describir los criterios que se deben 
tomar en cuenta para la activación y 
desactivación del Plan.

CRITERIOS DE  ACTIVACIÓN 
DEL PLAN

Previo Monitoreo: Las au-
toridades correspondientes 
notifican sobre la presencia 
de un fenómeno que pueda 
afectar el Centro Educativo.

Ocurrencia Súbita: Cuan-
do un evento o fenómeno 
se manifiesta de manera 
abrupta, sin indicios, por lo 
que el tiempo de monitoreo 
es insuficiente.

Alerta Temprana: Sistema 
de monitoreo que emite 
una alerta, previamente 
acordada que indica una 
situación de Riesgo, Emer-
gencia o Desastre.

CRITERIOS DE  DESACTIVACIÓN 
DEL PLAN

Cuando el Nivel del evento 
ha disminuido se desactiva 
total o parcialmente el plan. 
Se deberá tomar en cuenta 
que algunas comisiones y 
funciones pueden continuar 
activas según la necesidad 
del centro educativo.

46

Fundamentación iconográfica: Se contextualizo 
a los personajes dentro de un salón de clase, 
las ilustraciones son de carácter caricaturesco, 
como se mencionó anteriormente en los 
códigos iconográficos, y se incluyen también 
fotografías de las actividades realizadas en 
las capacitaciones brindadas por el proyecto 
FORESAM DIPECHO, las cuales servirán como 
un registro de experiencias para que puedan ser 
practicadas a partir de esta guía.

Fundamentación cromática: 
Para reconocer la división entre 
modulo y modulo, se emplearon 
recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, 
esta división cromática se  
basaba en  colores derivados 
de los principales cultivos de 
San Marcos para mantener 
la coherencia con el concepto 
creativo (Sembrando el hábito 
de la prevención), en el caso de 
la este octavo módulo, se eligió la 
lechuga, la cual es reconocida por 
ser uno de los cultivos producido 
en algunas áreas de la región. Los 
porcentajes en CMYK obtenidos al 
abstraer los colores son: 

Fundamentación tipográfica: 
En cuanto a la tipografía 
empleada se continuo empleando 
las mismas fuentes que se indicó 
en el nivel de bocetaje anterior 
y en los códigos cromáticos, 
las cuales son: Nexa (Bold en 
subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth (en 
titulares y subtitulares), se utiliza 
una tipografía Nexa en bloques 
de texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 08: DESPUÉS DE LA TORMENTA VIENE LA EVALUACIÓN

08
Después de la tormenta 
viene la Evaluación

Módulo de capacitación 09

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Fortalecer las capacidades de respuesta del Comité Escolar 
de Gestión para la Reducción de Riesgos en relación al manejo 
de información en momentos de emergencia; el recopilar infor-
mación de daños y analizar las necesidades, permitirá que las 
intervenciones sean oportunas y los recursos económicos y hu-
manos puedan ser optimizados y atendidos considerando los 
principios humanitarios establecidos en  las normas  esfera.

El conocimiento de los Formatos Oficiales para el 
manejo de información (EDAN, Informe de situación).

El manejo adecuado de los formatos  oficiales (EDAN, 
informe de situación). Los mecanismos de comuni-
cación a través de los cuales fluye la información ge- 
nerada en un evento y recopilada a través de los for- 
matos oficiales.

Identificar el nivel de apropiación y conocimiento de 
cada integrante del comité escolar en cuanto a sus 
funciones y comisiones.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

4 HORAS

2
3

1
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Criterios para llenado de formulario  -EDAN-

Riesgo: Probabilidad que un suceso 
exceda un valor especifíco de daños 
fisicos, sociales, ambientales, entre 
otros. De forma estructural, aquellas 
edificaciones que presenten grietas 
en forma diagonal.

Daño Moderado: Estructuras que 
fueron dañadas por  el evento o con-
secuencias del mismo, sin llegar a 
afectar gravemente a la población.

Daño Severo:Todas aquellas edifica-
ciones o servicios que se encuentran 
deterioradas totalmente, debién-
dose evacuar y prohibir el acceso

DAÑOS A SERVICIOS BÁSICOS

Afectado:Producen 
perturbación, daño y 
sufrimiento.
Destruido: Deshecho, inutilizable
Funcional: Daño en servivios 
básicos.
Deficientemente:No realiza su 
trabajo del todo bien.
No funcional: Servicios total-
mente  colapsados o con pro- 
blemas de obstrcciones.
Solución externa: Ayuda de 
otras organizaciones. 1

51
1. Citado del documento “Guía didáctica Básica EDAN” Secretaría Ejecutiva de la CONRED, Guatemala, 2005.
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de necesidades -EDAN-

Módulo 09              Después de la tormenta viene la evaluación

La Evaluación de Daños es el proceso 
de recolección de información refe- 
rida a la identificación y registro cuali-
tativo y cuantitativo de la extensión, 
gravedad y localización de los efectos 
de un evento adverso.

Sus características son:

• Objetiva: sólo debe registrar los da-
ños realmente ocurridos y que deben 
ser considerados.
• Oficial: debe ser la voz de las autori-
dades de Defensa Civil, de esta for-
ma se centraliza la evaluación en una 
autoridad oficial.
• Dinámica: además de los daños in-
mediatos, es necesario proyectar 
los posibles daños secundarios y las 
probables necesidades que éstos 
generan a fin de anticipar sus efectos 
para la toma eficaz de decisiones.

INICIAL:
Se efectúa en el post-evento inme-
diato (preliminar primeras 8 horas; 
Complementaria próximas 72 horas). 

Permite un conocimiento amplio del 
impacto del desastre afectación en 
la salud, líneas vitales (agua, energía, 
alcantarillado, comunicaciones trans-
porte, gas).
 
INTERMEDIA:
Registra la evolución de la situación 
en forma continua, a través de sus 
efectos directos e indirectos. Culmina 
con la evaluación final.

FINAL: 
Reúne todas las evaluaciones descri-
tas anteriormente, es decir: diagnós-
tico inicial de la situación, evaluación 
de las apreciaciones a través de una 
visión global y una profundización 
sectorial, este tipo de evaluaciones 
constituyen verdaderos “estudios de 
caso”, materiales de inmenso valor 
para capacitación y planificación. 
Este módulo de capacitación se cen-
tra en la evaluación inicial (alcance) 
e intermedia (momento), indicando 
en qué instante puede ser requerida 
una evaluación específica.1

1. OPS. Guía de Preparativos de salud frente a erupciones volcánicas. Módulo 3: Quito-Ecuador, febrero de 2005.

OBJETO DE LA EVALUACIÓN ÁREAS DE EVALUACIÓN

Establecer prioridades de aten-
ción que conllevan a la toma de 
decisiones acerca de dónde, 
cuándo y qué clase de ayuda 
debe prestarse en orden pri-
oritario. La evaluación de daños 
necesita de instancias organi-
zadas para establecer mecan-
ismos precisos de planificación, 
coordinación, verificación y 
manejo de la información.1

Salud: Hospitales, habilitados, 
número de heridos o fallecidos.
Servicios básicos: Energía, 
agua, drenajes, alimentos, etc.
Infraestructura Productiva: 
Economía, cultivos, produc-
ción manual artesanal, ganado 
otros.
Vivienda y  Edificios públicos: 
Destrucción y estado actual de 
las edificaiones públicas.
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Formato de formulario  -EDAN-

53
Imagen extraida de “Guía didáctica Básica EDAN” Secretaría Ejecutiva de la CONRED, Guatemala, 2005.

Fundamentación iconográfica: La 
ilustraciones en niveles de bocetaje 
anteriores no contaban con fondos, lo 
cual hacia que no se contextualizara del 
todo al personaje dentro de un habito 
especifico, este se implementó en la 
mayoría de las ilustraciones de la guía, 
por ejemplo en el caso del Módulo 09, se 
incluyeron iconos para ilustrar el grado 
de daños según la escala de Mercalli y el 
formulario del EDAN

Fundamentación cromática: 
Para reconocer la división entre 
modulo y modulo, se emplearon 
recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, 
esta división cromática se  basaba 
en  colores derivados de los 
principales cultivos de San Marcos 
para mantener la coherencia con 
el concepto creativo (Sembrando 
el hábito de la prevención), en el 
caso de la este noveno módulo, se 
eligió la frijol, la cual es reconocida 
por ser uno de los cultivos 
producido en algunas áreas de la 
región. Los porcentajes en CMYK 
obtenidos al abstraer los colores 
son: 

Fundamentación tipográfica: 
En cuanto a la tipografía 
empleada se continuo 
empleando las mismas fuentes 
que se indicó en el nivel de 
bocetaje anterior y en los 
códigos cromáticos, las cuales 
son: Nexa (Bold en subtítulos 
secundarios y light en bloques de 
texto) y amaranth (en titulares 
y subtitulares), se utiliza una 
tipografía Nexa en bloques de 
texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN 09: 
CÓMO PONERNOS A SALVO Y AYUDAR A OTROS DURANTE LA EMERGENCIA

09
Como ponernos a salvo 
y ayudar a otros 
durante la emergencia

Módulo de capacitación 10

Objetivo del módulo

Tiempo estimado  para módulo

Grupo al que está dirigido el módulo 

Metas a lograr  

Dar a conocer el significado de señalización y las rutas de eva- 
cuación a colocarse en los establecimientos educativos, dirigido 
a los Comité Escolar de Gestión para la Reducción de Riesgos.

Los Directores y Maestros conocen sobre el sistema 
de alerta oficial y su interpretación por colores 
que propone la Secretaría Ejecutiva de la CONRED 
y el Ministerio de Educación. 

Elaboran un plan de trabajo simulado por Comisiones 
y funciones del Comité Escolar para organizarlos en los 
centros educativos. 

Se conoce al menos dos sistemas de alarma que 
pueden ser implementados en los centros educativos.

Estudiantes, directores y maestros (as) 
de Centros Educativos.

1 HORA CON 30 MINUTOS

2
3

1
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Rotulación de vías de emergencia

Las Señales apoyadas en las pare-
des deberán ser construidas de met-
al o de otro material aprobado que 
sea no combustible.

No podrán utilizarse paredes de 
madera, tabla-yeso o fibrocemento 
para fijar señales de información de 
Emergencia.

Señales Aprobadas para la Rotulación 
de Emergencia o Seguridad Por la Norma 
de Reducción de Desastres No. 2 (NRD-2) de CONRED:

VÍA DE EVACUACIÓN DERECHA VÍA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA

SALIDA HACIA ABAJO SALIDA HACIA ARRIBA

ZONA SEGURA
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PUNTO DE REUNIÓN 
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¿Cómo ponernos a salvo?
Señalización y rutas de evacuación

Colocación de señales para rutas de evacuación

Módulo 09              
Como ponernos a salvo y ayudar a otros durante la emergencia

En espacios cerrados (edi-
ficios) se colocarán como 
mínimo a un (1) metro de 
altura del nivel del suelo y 
tres (3) metros de intervalo 
entre cada una.  En espa-
cios cerrados se colocarán 
como mínimo a un (1) metro 
de altura del nivel del suelo y 
tres (3) metros de intervalo 
entre cada una. La dimen-
sión de las señales debe ser 
tal, que pueda ser obser-
vada de la mayor distancia 
del ambiente a señalizarse. 

RUTAS DE  EVACUACIÓN

EVACUACIÓN

Es un conjunto de acciones 
mediante las cuales se pre-
tende proteger la vida y la inte-
gridad de las personas que se 
encuentren en una situación 
de peligro, llevándolas a un lu-
gar de menor  riesgo.

SEÑALIZACIÓN

Son gráficos diseñados para 
facilitar la evacuación de per-
sonas en caso de emergen-
cias, mediante la identificación 
a través de señales de seguri-
dad de las vías de evacuación. 

DIMENSIÓN

La dimensión de las señales 
debe ser tal, que pueda ser 
observada de la mayor distan-
cia del ambiente a señalizarse. 
Debe variar el tamaño de la 
señal por el efecto visual que 
tienen que presentar a los usu-
arios según el área.. 

Las rutas deben ser marca-
das con materiales visibles y 
duraderos, para que personas 
tanto internas, como externas 
tengan una visión clara de los 
lugares accesibles o no para la 
evacuación.

SALIDA
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PRIMEROS AUXILIOS RUTA DE EVACUACIÓN 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUTA DE EVACUACIÓN PARA ESCALERAS

SALIDA DE EMERGENCIA

58

ALARMA DE INCENDIOEXTINTOR  DE INCENDIO

Fundamentación iconográfica: Se 
implementó las ilustraciones en la 
mayoría de la guía, por ejemplo en el 
caso del Módulo 10, se redibujaron las 
Señales Aprobadas para la Rotulación 
de Emergencia o Seguridad Por la 
Norma de Reducción de Desastres No. 2 
(NRD-2) de CONRED y se ilustro cual es 
la colocación correcta de dichas señales 
dentro de los pasillos de la escuela.

Fundamentación cromática: 
Para reconocer la división entre 
modulo y modulo, se emplearon 
recuadros de un color especifico 
en cada uno de estos módulos, 
esta división cromática se  basaba 
en  colores derivados de los 
principales cultivos de San Marcos 
para mantener la coherencia con 
el concepto creativo (Sembrando 
el hábito de la prevención), en el 
caso de la este décimo módulo, se 
eligió el trigo, la cual es reconocido 
por ser uno de los cultivos 
producido en algunas áreas de la 
región. Los porcentajes en CMYK 
obtenidos al abstraer los colores 
son: 

Fundamentación tipográfica: En 
cuanto a la tipografía empleada 
se continuo empleando las 
mismas fuentes que se indicó 
en el nivel de bocetaje anterior 
y en los códigos cromáticos, 
las cuales son: Nexa (Bold en 
subtítulos secundarios y light en 
bloques de texto) y amaranth (en 
titulares y subtitulares), se utiliza 
una tipografía Nexa en bloques 
de texto debido a que facilita la 
lectura, a causa de que tiene una 
forma redonda, simple y legible. 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNIDAD TOTAL
GASTOS DIRECTOS
HONORARIOS 
DE DISEÑO GRÁFICO

50 horas de diagnóstico 
e investigación

Q.150.00 Q.7,500.00

30 horas de proceso 
creativo

Q.200.00 Q.6,000.00

120 horas de producción 
gráfica

Q.175.00 Q.21,000.00

74 páginas 
diagramadas

Q.75.00 Q.5,550.00

30 Generación 
de ilustraciones

Q.100.00 Q.3,000.00

Gastos de impresión Q.200.00
Articulos de oficina Q.200.00

TOTAL Q.43, 000.00

Implementación de la propuesta gráfica

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PIEZAS:

Se llevara a cabo la implementación de la pieza en las principales 
escuelas de los municipios del departamento de San Marcos 
beneficiados con las capacitaciones,  se distribuirán en 20 escuelas, 
se aconseja a la institución seguir los siguientes parámetros de 
distribución:

Producir los ejemplares en hojas de papel bond en impresión 
digital o laser (debido a que no es un tiraje lo suficientemente 
grande para offset), encuadernado fino o de espiral 
dependiendo los costos que puedan proporcionar los 
patrocinadores del proyecto

Para su distribución digital, se recomienda que primero se lleve 
un consenso de cuántas escuelas tienen equipo de cómputo 
y si tienen acceso a él.

Si puede llevarse a cabo la distribución digital, se puede 
implementar en copias grabadas en CD, donde se encuentre 
una versión impresa y una versión interactiva.

1.

2.

3.

PRESUPUESTO DE DISEÑO:
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El diseño gráfico no es lo que ves, 
sino lo que debes hacer que otras 
personas vean”.

Edgar Degas

“
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Al iniciar el proceso
Como principio de investigación, el poder tomar en cuenta el objetivo directo 
de nuestro proyecto de diseño, no solo dentro de una base informativa para 
nuestro grupo objetivo, si no que este puede repercutir en cada uno de los 
aspectos para poder crear un impacto visual lo suficientemente relevante 
y con esto lograr la eficacia esperada de nuestras piezas de diseño en ese 
grupo objetivo, tomando en cuenta la naturaleza de los proyectos editoriales 
educativos, los cuales requieren no solo una transmisión de información, 
sino una investigación y análisis grafico previo de los signos visuales que son 
convencionales para dicho grupo objetivo, sobre todo si estamos tratando 
con un grupo objetivo compuesto por niños.

El poder lograr una buena interacción y relación entre “diseñador” y “cliente”, 
puede ser la clave del éxito para cualquier proyecto, ya que la institución 
es la primera fuente de investigación a la que el diseñador puede recurrir 
para información, la disposición de apoyo en cuanto a brindarnos dicha 
información, nos da los primeros indicios de lo que se puede alcanzar con 
el proyecto, en eso nace la importancia de que la información brindada al 
diseñador sea clara, con los requerimientos específicos que la institución 
desee lograr con este proyecto, así como también la adecuada planificación 
del tiempo, en cuanto a reuniones donde se logren algunos de los siguientes 
aspectos: instrucciones por parte de la institución, revisión de avances y por 
último que la institución pueda intervenir en la evaluación final de la pieza.

Como institución académica destinada a brindar soporte del conocimiento 
jóvenes diseñadores universitarios, es la encargada de poder brindarnos 
esa base “teórica y primordial” para la eficiente justificación de nuestras 
piezas gráficas, dichos conocimientos se adquirieron durante el proceso 
académico de cada uno de los cursos brindados dentro de la carrera, los 
cuales son la base para poder realizar un producto grafico de calidad, bajo 
los requerimientos profesionales que dentro del mercado laboral pueden 
solicitarnos como un profesionales del Diseño Gráfico.

A LOS 
DISEÑADORES 
GRÁFICOS: 

A LA 
INSTITUCIÓN:

A LA 
ESCUELA 
DE DISEÑO:
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Durante las etapas de visualizacion, 
evaluacion y validacion:

Sintetizar la información adquirida durante la investigación, para luego 
lograr por medio de una o varias técnicas de pensamiento creativo, uno de 
los puntos cruciales para la creación de esos elementos visuales necesarios 
para la elaboración de una pieza gráfica, lo cual será la generación de una 
idea creativa, ingeniosa y pertinente, para que el paso a seguir sea las 
tres etapas de visualización, la cual inicia con una etapa de bocetaje muy 
básica donde se exponen todas las ideas, las cuales se van depurando 
hasta lograr conseguir una propuesta que logre transmitir el mensaje de 
comunicación indicado en los objetivos descritos al inicio del proyecto, en las 
cuales podremos ver la evolución de nuestra propuesta gráfica.

La repercusión que la institución tendrá dentro de las etapas de visualización 
será de guiar al diseñador gráfico por medio del referente visual o sea la 
“expectativa visual”, de lo que ellos esperan obtener en la pieza de diseño 
final, en la cual podrán ir ayudando con una crítica subjetiva (ya que el 
asesor del proyecto es especialista en el área técnica y teórica del tema 
en el que se basa la pieza grafica del proyecto, sin embargo en la mayoría 
de las ocasiones, no tiene un criterio objetivo en cuanto a diseño gráfico) 
y dentro de la etapa de evaluación será crucial debido a que el será uno 
de los “jueces” en cuanto a la pertinencia de la pieza, la mayoría de las 
instituciones se preocupan por el contenido,  ya que siendo una pieza 
editorial educativa tiene la prioridad de ser funcional e informativa, sin dejar 
a un lado la estética.

La asesoría brindada por los catedráticos a cargo del curso de EPS (Diseño 
Visual 9) y el curso de Proyecto de Graduación, será de vital importancia 
durante estas etapas, ya que fueron las directrices académicas, técnicas 
y nos otorgaron las bases teóricas para poder llegar el desempeño de 
nuestras piezas a un resultado satisfactorio, dentro de los regímenes de 
calidad que se le puede exigir a un diseñador profesional,  empezando por 
principios simples como bocetaje a mano alzada (nivel uno) hasta llegar a la 
descripción y justificación de cada una de estas etapas para poder lograr 
un progreso gradual de la pieza de diseño.

A LOS 
DISEÑADORES 
GRÁFICOS: 

A LA 
INSTITUCIÓN:

A LA 
ESCUELA 
DE DISEÑO:
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Al final el proceso
Para un diseñador gráfico, su tarea no termina en el momento de que 
la propuesta final llegue al cliente, ya que dependerá de las indicaciones 
que éste le dé al cliente, el “buen aprovechamiento y empleo” de la 
pieza de diseño, no solo como un producto visual si no como una vía de 
comunicación que pueda lograr que el grupo objetivo se informe y lo que 
es más importante reaccione de manera positiva y sobre todo de la 
manera esperada por la institución, ya que de esta manera mediante 
la evidencia que el cliente pueda obtener a través de la aceptación y la 
utilización de la pieza grafica por el grupo objetivo podremos lograr que 
esa pieza visual no tan solo una “propuesta” si no que sea útil y funcional 
para la institución que fue elaborada.

Como lo mencione anteriormente, el buen uso del trabajo realizado por 
el diseñador gráfico dependerá de la institución, así que el poder seguir 
un orden lógico indicado previamente y detalladamente a los asesores 
con los que se tuvo contacto a lo largo del proyecto y el poder explicarle 
como comunicador visual que se espera de la institución en cuanto el 
lanzamiento de la pieza grafica no solo físicamente si no que este pueda 
tomarle la importancia y relevancia que esta requiere para poder lograr 
el fin  intencionalidad.

La Escuela de Diseño Gráfico, se encarga de la evaluación y el seguimiento 
de la entrega del proyecto hacia el cliente, para verificar y corroborar 
cada una de las pautas de excelencia, funcionalidad y eficacia de cada 
uno de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo académico del 
estudiante, lo cual no solo es un requisito que el estudiante debe llenar, si 
no que implica que como estudiante se pueda lograr cubrir cada una de 
las expectativas y rendimiento que exige este o cualquier tipo de proyecto, 
ya que lo importante es que el estudiante pueda practicarlo en la vida 
laboral como profesional de la comunicación visual (diseño gráfico).

A LOS 
DISEÑADORES 
GRÁFICOS: 

A LA 
INSTITUCIÓN:

A LA 
ESCUELA 
DE DISEÑO:
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Para  contribuir a la resilencia en las comunidades más vulnerables del 
departamento de San Marcos, asi como también para contribuir con el 
fortalecimiento y apoderamiento del sistema CONRED a nivel local, nacional 
y regional, se elaboró una GUÍA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A TERREMOTOS Y 
DESLIZAMIENTOS, la cual está dirigida a niños estudiantes de nivel primario 
del departamento de San Marcos. Dicha guía esta compuesta de 11 
modulos donde se indican las principales medidas que un niño debe tomar 
ante un terremoto o deslizamiento. El diseño de la guía facilita la ubicación 
y localización de cada uno de estos módulos, debido a que se emplearon 
códigos tipográficos y cromáticos pertinentes para que el lector pueda 
tener fácil acceso a la información contenida en cada módulo.

Tomando en cuenta que se diagramaron e ilustraron láminas educativas, con 
el fin de apoyar a las estructuras comunitarias dentro de las comunicades 
escolares del departamento de San Marcos, dentro de este material se 
hace énfasis en la inclusión de la capacidad de respuesta en emergencias, 
dentro de estas láminas se ejemplificaron por medio de ilustraciones los 
temas de mayor relevancia expuestos en la GUÍA DIDÁCTICA.

Por último, como propuesta para el capacitador se coloco dentro de la 
GUÍA DIDÁCTICA, instrucciones específicas para los capacitadores, ya 
que al inicio de cada módulo, se colocan indicaciones precisas como lo 
son: Objetivo del módulo, tiempo estimado para realizarlo, a qué tipo de 
grupo va dirigido y las metas a lograr, esto le dará una perspectiva clara 
al capacitador de los conocimientos que se pueden lograr en cada uno de 
los módulos.

Para el diseño de las estrategias para garantizar la eficacia 
de la comunicación de la información contenida dentro de la 
GUÍA DIDÁCTICA, con el fin de reducir el riesgo de desastres en 
comunidades y municipalidades prioritarias, que estan expuestas  
a múltiples riesgoscon un énfasis en la inclusión y adaptación de 
los principios humanitarios, se colocó un glosario de tecnicismos, 
de palabras que posiblemente podrían ser poco convencionales 
para los estudiantes de las escuelas a las que llegará esta guía. 
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El diseño debe seducir, educar 
y, quizás lo más importante, 
provocar una respuesta emocional”.

April Greiman

“
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Se recomienda a la institución que en futuros proyectos, donde se 
requiere comunicación de tipo visual, tomen en cuenta la opinión desde 
el punto de vista de un diseñador gráfico ya que éste puede intervenir, 
así disminuir los daños que éste pueda causar por medio del aporte 
de un proyecto de comunicación visual. Todo esto requiere un esfuerzo 
realizado no solo por el personal que trabaja en la institución, vieron la 
necesidad de crear un material gráfico donde se pudiera  exponer  el 
contenido que se refleja  la información que han recopilado por medio 
de estudios realizados en la comunidad, a partir de experiencias  con 
un apoyo a esas capacitaciones y pueda facilitar el la comunicación 
entre el capacitador y las personas a capacitar. 

Como comunicadores visuales, nuestro principal objetivo debe ser 
crear productos visuales que logren impactar y llamar la atención de 
la institución a la que vayamos a beneficiar con el aporte de no solo 
como diseñadores, sino también como investigadores, los cuales son 
capaces de realizar análisis de la información obtenida para poder 
obtener códigos de comunicación tanto visuales como verbales los 
cuales puedan llegar a ser pertinentes, sobre todo cubrir una de los 
requisitos básicos de todo buen diseño el cual es no solo ser algo 
decorativo, ya que el diseño no solo es estético, lo primordial es que 
este sea FUNCIONAL.

Se debe crear una planificación previa por lo menos de un año de este 
curso, ya que hay temas que no llegan a darle la profundidad, análisis 
y reflexión que requieren debido al limitado tiempo que se le otorga al 
alumno, también se debería de crear una charla informativa a principio 
de cada ciclo de estudiantes que aspiren a recibir este curso y cuál es 
el proceso que se requiere para que el estudiante pueda cumplir de 
manera eficiente, y no seguir como se ha estado hasta el momento, 
donde la mayoría de las ocasiones el alumno desconoce los procesos 
que se requieren para poder desarrollar de manera satisfactoria estos 
requisitos claves para su graduación.

A LA 
INSTITUCIÓN:

A FUTUROS 
ESTUDIANTES 
DEL CURSO DE 
PROYECTO DE 
GRADUACIÓN :

A LA 
ESCUELA 
DE DISEÑO:
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Glosario

A
ACCIDENTE: Evento casual en cuyo origen 
está involucrada, por acción u omisión, la 
actividad humana y que resulta en lesiones o 
daños no deliberado.

ADVERTENCIA: Aviso, consejo, precaución, 
nota, indicación.

AFECTADO: Personas, sistemas o territorios 
sobre los cuales, indirectamente actúa un
fenómeno o circunstancia, cuyos efectos 
producen perturbación.

ALARMA: Aviso o señal de cualquier tipo que 
advierte la proximidad de un peligro, para
seguir instrucciones específicas.

ALBERGADO: Persona que sale de su 
vivienda por situaciones de riesgo, emergencia 
o desastre y pernocta o vive temporalmente 
en un albergue.

ALBERGUE: Edificio o lugar donde se brinda, 
resguardo o protección a las personas
afectadas durante una situación de riesgo, 
emergencia o desastre.

AMENAZA: Peligro latente que representa 
la probable manifestación de un fenómeno 
físico de origen natural, socio-natural o 
antropogénico, que puede producir efectos 
riesgo físico externo a un elemento o grupo de 
elementos sociales expuestos, que se expresa 
como la probabilidad de que un fenómeno se 
presente con una cierta intensidad, en un sitio 
específico y dentro de un período de tiempo 
definido.

ASÍSMICO: No sísmico. Usado para designar 
un área libre de actividad sísmica o proceso
de deformación tectónica que no está 
acompañado de fenómenos físicos

B
BÚSQUEDA: Conjunto de operaciones y 
protocolos cuyo objetivo es localizar personas,
restos o elementos, desaparecidos en 
circunstancias de accidentes o desastres.

C
CALAMIDAD: Eventos adverso que afectan 
en grandes magnitudes a una población.

CAPACIDAD DE ENFRENTAR UN DESASTRE: 
Mecanismos y acciones a través de los cuales
la población, las organizaciones y actores 
claves de la gestión local, utilizan habilidades, 
potencian los recursos disponibles y gestionan 
los necesarios para enfrentar las
consecuencias que puedan producirse 
por efectos de un fenómeno destructor o 
desastres.

CAPACIDAD LOCAL: Combinación y 
optimización (sinergia) de todas las fortalezas 
y habilidades endógenas de un territorio 
o gestionada por los actores locales, que 
permiten a una comunidad, sociedad u 
organización reducir el nivel de riesgo de 
desastres y promover formas más sostenibles 
de desarrollo.

CONTINGENCIA: Evento de probable 
aparición y desarrollo en adición a la situación 
presente.

COORDINADORA DEPARTAMENTAL PARA 
LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (CODRED): 
Son entes de coordinación y supervisión del 
manejo de emergencias y desastres en todas 
sus etapas, a nivel departamental.

COORDINADORA LOCAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE DESASTRES (COLRED): 
Son entes de coordinación y supervisión del 
manejo de emergencias y desastres en todas 
sus etapas, a nivel local.

COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE DESASTRES (COMRED): 
Son entes de coordinación y supervisión del 
manejo de emergencias y desastres en todas 
sus etapas, a nivel municipal.

COORDINADORA REGIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE DESASTRES (CORRED): 
Son entes de coordinación y supervisión del 
manejo de emergencias y desastres en todas 
sus etapas, a nivel de región.

CONTINGENCIA: Evento de probable 
aparición y desarrollo en adición a la 
situaciónpresente. Posibilidad de que una 
situación de emergencia suceda

D
DAÑO: Efecto adverso o grado de destrucción 
causado por un fenómeno peligroso sobre 
las personas, los bienes, los sistemas de 
prestación de servicios y los sistemas 
naturales o sociales.
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DESASTRE:
Alteración intensa en las personas, los bienes, 
los servicios y el medio ambiente, causadas 
por un suceso natural o generado por la 
actividad humana, que excede la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada. 

DESLIZAMIENTO: Desplazamiento ladera 
abajo de una masa de material, que tiene 
lugar predominantemente sobre una o más 
superficies de rotura, o zona relativamente 
delgadas con intensa deformación de cizalla, 
se caracterizan por tener presencia de
superficies de rotura definidas y la preser-
vación a grandes rasgos de la forma de la 
masa desplazada. (J. (2004). Tipo de roturas 
en laderas y taludes. Documento disponible 
en:http://www.etcg.upc.es/asg/Talussos/
pdfs/)ClasificacionDeslizamientos.pdf)

E
EMERGENCIA: Alteración intensa en las 
personas, los bienes, los servicios y el 
ambiente,causados por un suceso natural o 
provocado por la actividad humana, que la 
comunidad afectada puede resolver con los 
medios que ha previsto para tal fin.

ENLACE DEL SISTEMA CONRED: Persona 
nombrada para servir de intermediario y de
representante de su Institución ante el 
Sistema CONRED, con el objeto de lograr una
comunicación y coordinación efectiva durante 
las acciones de gestión para la reducción
de riesgos a desastres impulsadas por el 
Sistema.

ESCALA DE MEDICIÓN DE MAGNITUD 
SÍSMICA: Escala utilizada para medir el 
tamaño de un sismo, es decir, la cantidad 
de energía que liberó. La más conocida es la 
Escala de Richter.

ESCALA DE MEDICIÓN DE INTENSIDAD 
SÍSMICA: Escala utilizada para medir la 
fuerza con que se sintió un sismo, o los daños 
ocasionados. La más utilizada actualmente es 
la Escala de Mercalli Modificada.

ESTADO DE EMERGENCIA: Es uno de los 
regímenes de excepción que puede dictar el
gobierno de un país en situaciones 
excepcionales.

EVALUACION DE DAÑOS: Identificación y 
registro cualitativo y cuantitativo, de la
extensión, gravedad y localización de los 
efectos de un evento adverso.

EVALUACIÓN DE RIESGO A DESASTRES: 
Metodología para determinar y valorar la
naturaleza y el grado de riesgo a través del 
estudio de amenazas y la evaluación de
condiciones existentes de vulnerabilidad y 

capacidades que pudieran representar un
peligro potencial o daño a la población, la 
propiedad, los medios de subsistencia y los
ecosistemas de los cuales depende el 
desarrollo y la supervivencia de un territorio.

G
GESTIÓN DE RIESGO A LOS DESASTRES: 
Conjunto de decisiones administrativas, de
organización y conocimientos operacionales 
desarrollados por sociedades y comunidades
para implementar políticas, estrategias y 
fortalecer sus capacidades a fin de reducir el
impacto de amenazas naturales, de desastres 
ambientales y tecnológicos consecuentes.

GESTIÓN LOCAL DE RIESGO A LOS 
DESASTRES: Proceso participativo 
desarrollado desdelos territorios a través 
del cual los actores clave del desarrollo 
local se apropian, se fortalecen y crean las 
capacidades para impulsar las acciones 
necesarias destinadas a reducir los niveles 
del riesgo, modificar las condiciones que lo 
generan, eliminarlo hasta donde sea posible y 
controlar la generación de nuevas condiciones 
de riesgo de desastres para poder avanzar 
hacia formas de mayor sostenibilidad y 
seguridad para los bienes,y la población 

I
INCIDENTE:
Suceso de causa natural o por actividad 
humana que requiere acciones para proteger
vidas, bienes y ambiente. Todo suceso que 
afecta a los medios físicos con que cuenta 
una comunidad y que signifique el aumento 
del nivel de vulnerabilidad frente a un riesgo.

M
MITIGACIÓN: Medidas estructurales y no 
estructurales emprendidas para reducir el
impacto adverso de las amenazas naturales, 
tecnológicas y de degradación ambiental.
ONU/ISDR - (2004).Vivir con el riesgo, informe
mundial sobre iniciativas para la reducción de 
desastres. Suiza.

P
PLAN DE EMERGENCIA: Documento que 
establece las responsabilidades y normas, que 
ante un evento adverso, permite administrar 
de manera efectiva y eficiente todos los
recursos de una comunidad.
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PLANES DE RESPUESTA: Componente del 
Plan de Emergencia que contiene los
procedimientos para la pronta respuesta en 
caso de riesgo, emergencia y desastre.

PREVENCIÓN: Conjunto de actividades y 
medidas (administrativas, legales, técnicas,
organizativas, etc.) realizadas 
anticipadamente, tendientes a evitar 
al máximo el impacto de un fenómeno 
destructor y que éste se transforme en 
un desastre causando daños humanos y 
materiales, económicos y ambientales en una 
comunidad o territorio determinado.

R
REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES: 
Marco conceptual de elementos que tienen la
función de minimizar vulnerabilidades y el 
riesgo a los desastres en una sociedad para
evitar (prevención) o limitar (mitigación y 
preparación) el impacto adverso de
amenazas, dentro del amplio contexto del 
desarrollo sostenible.

RESILIENCIA: Capacidad de un sistema, 
comunidad, 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 
capacidad 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.

RESPUESTA: Etapa de la atención que 
corresponde a la ejecución de las acciones
previstas en la etapa de preparación. 
Corresponde a la reacción inmediata para la
atención oportuna hacia la población.

RIESGO A LOS DESASTRES: Probabilidad de 
consecuencias perjudiciales o pérdidas
esperadas a causa de un desastre (muertes, 
lesiones, propiedad, medios de subsistencia,
interrupción de actividad económica o 
deterioro ambiental) como resultado de la
interacciones entre amenazas naturales 
o antropogénicas y condiciones de 
vulnerabilidad a las cuales está expuesta una 
comunidad.

S
SIMULACIÓN: Ejercicio de manejo del flujo de 
información, para evaluar las acciones
descritas en un plan. Se utiliza para la 

evaluación y adiestramiento, basado en un
supuesto desastre ocurrido en un lugar y un 
tiempo específicos.

SIMULACRO: Ejercicio en el cual se requiere 
de movilización de recursos y acciones,
previamente descritas en un plan para 
enfrentar una emergencia o desastre.

SISMO: Se denomina sismo, seismo o 
terremoto a las sacudidas o movimientos 
bruscos del terreno, generalmente producidos 
por disturbios tectónicos o volcánicos. En 
algunas regiones de América se utiliza la 
palabra temblor para indicar movimientos 
sísmicos menores. (Glosario actualizado de 
términos. CEPREDENAC, 2010)

T
TERREMOTO: Movimiento brusco de la Tierra, 
causado por la brusca liberación de
energía acumulada durante un largo tiempo. 
En general se asocia el término terremoto
con los movimientos sísmicos de dimensión 
considerable, aunque rigurosamente su
etimología significa “movimiento de la 
Tierra”. (Glosario actualizado de términos. 
CEPREDENAC, 2010)

V
VICTIMA: Persona que ha sufrido daño, a 
causa de riesgo, emergencia o desastre.

VULNERABILIDAD: Condiciones determinadas 
por factores o procesos físicos, sociales,
políticos, económicos 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.

Z
ZONA DE SEGURIDAD: Lugar establecido 
donde las personas tienen baja probabilidad 
de resultar lesionados o dañados.
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0%

60%

40%

0%

5. ¿Qué le llama más la atención de las 
páginas mostradas anteriormente?

En la letra de los titulares
y subtitulares

En las ilustraciones
(dibujos)

Los colores

Nada le llamo la atención

60%

40%

0%

6. ¿Considera que el tipo de letra utilizado 
en la guía es legible y adecuado para 

apoyar la compresión lectora del niño?

Considero que es legible y
adecuado para la lectura
de un niño

Algunas partes no son tan
legibles (indicar cuáles)

No considero que el niño
pueda leerlo ni
comprenderlo.

ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS DE VALIDACIÓN CON ESPECIALISTAS EN EL 
TEMA: Los especialistas en el tema de prevención de desastres, indicaron que los colores 
transmitían en su mayoría, una connotación de temas relacionados con la naturaleza, lo 
cual ellos encontraron pertinentes, ya que se pudo estos eran colores a los cuales los niños 
podrían estar acostumbrados y en cuanto a la orientación temática, los colores utilizados 
en las orillas de las paginas,  guían de manera correcta la separación entre módulos de 
capacitación, lo cual sería de gran apoyo para el  desarrollo ordenado de cada uno de los 
temas,  lo cual hará que el acceso a los temas por módulo sea práctico y no represente algo 
complicado para la persona que desee utilizarla (manejo por módulo o capítulo de la guía 
por medio de separación de color). Resaltaron que las ilustraciones eran un buen recurso 
para llamar la atención del niño pero que también se debería de incluir o complementar 
con  fotografías donde se pueda ampliar gráficamente los temas de temas mostrados, 
sobre todo en ejemplos de actividades, pasos a seguir, etc. Esto lo proponen  poder dar una 
introducción más “real” hacia los temas de cada módulo. 
En cuanto al desarrollo temático de la guía, indican que se ha logrado de una manera 
correcta pero que se realizará una revisión de los conceptos para que estos no sean muy 
complicados para los niños, así como también para poder enmarcar puntos clave para que 
tengan mayor realce dentro de la diagramación, así como también indicaron que la temática 
y contenido de la guía debe se deriva de planes y guías programáticas institucionales 
del proyecto. En cuanto a lo que ellos denominaban como lo más atractivo de la guía, 
opinaron que las ilustraciones era el recurso visual que más llamaba su atención, debido 
a que cuenta con una forma pertinente para el grupo objetivo al que va dirigido, porque 
según sus comentarios evoca a las caricaturas a los que los niños están acostumbrados. 
En cuanto a la tipografía aplicada en la guía indicaron que en cuanto a tamaño y forma es 
legible para poder ser perceptible para la lectura en los niños, indicaron que el tamaño es 
lo suficientemente grande para poder leído en talleres de lectura o como herramienta de 
lectura en clase. Indicaron que desde una opinión muy general, consideraban que es un 
material pertinente para niños, debido a las ilustraciones y a los colores que son elementos 
que son atractivos para este tipo de grupo objetivo, y que por medio de estos elementos 
se podría lograr que tanto maestros como niños puedan adaptarse al uso continuo de este 
material.

SUGERENCIAS DE CAMBIOS Y OBSERVACIONES GENERALES REALIZADAS POR 
LOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA:
Agregar fotografías en algunos temas para poder ampliar los recursos visuales en los temas 
por módulo.
Por parte de os encargados de proporcionar información revisar que no existan temas muy 
complicados para el entendimiento del niño, y cambiarlos por palabras más coloquiales y 
convencionales ante el grado de compresión del niño.

RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS GRÁFICAS:
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VALIDACIÓN DE SEGUNDO NIVEL DE BOCETAJE CON 
PROFESIONALES DEL DISEÑO GRÁFICO:
De igual manera, se presentó el segundo nivel de bocetaje a profesionales del diseño 
gráfico, a los cuales les fue realizada una encuesta, en la cual se centraba en obtener 
información sobre temas relacionados en cuanto estructura y composición visual, se les 
realizaron preguntas técnicas sobre los principales elementos gráficos que se aplicaron en la 
propuesta que se presenta en este nivel, esto se realizó con el fin de obtener observaciones 
puntuales de la percepción de profesionales, los cuales pueden enriquecer el diseño 
mostrado por medio de sugerencias puntuales y constructivas para poder evaluar la buena 
utilización de los recursos gráficos.
Los resultados en cifras fueron los siguientes (utilizando una muestra de 10 diseñadores 
profesionales):

30%

40%

30%

0%

1. Los colores empleados en la propuesta 
para la guía didáctica los asocia con:

Vida de Campo

Naturaleza

Prevención

Ninguna de las anteriores

10%

80%

10%

0%

3. En cuanto a la jerarquía en los elementos 
gráficos. ¿En qué parte del diseño de la guía 

es más notoria?

En la tipografía de los
titulares y subtitulares

En las ilustraciones

En los iconos empleados
en las portadillas

54%
27%

19%

0%

5. ¿Qué le transmiten los colores utilizados para 
la división e identificación de cada módulo 

de la guía?

Orden

Naturaleza

Precaución y mitigación

No logra transmitirle
ninguna sensación en
específico

70%

30%

0%

2. ¿La tipografía utilizada en los titulares y 
subtitulares de la guía es funcional y 

adecuado para apoyar la lecturabilidad en 
niños? 

Es funcional y legible

Apoya la compresión
lectora debido a su
estructura

No contribuye en ningún
aspecto a la legibilidad y
compresión lectora

60%

40%

0%

4. ¿Cuál considera usted que es la 
funcionalidad que cumplen las ilustraciones 

dentro de la guía?

Ejemplificar visualmente
el contenido de la guía

Brinda apoyo al texto para
que el mensaje del tema
sea más claro

No logra transmitirle
ningún tipo de mensaje
sobre el tema

90%

0%
10%

0%

6. En cuanto a la composición, La manera en 
que están distribuidos los elementos en la 

guías (textos, ilustraciones, iconos, 
formas, etc):

Orden y estructura

Movimiento

Armonia

Desorden

RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE PROPUESTAS GRÁFICAS:
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