
Proyec to  de  g raduac ión  desa r ro l l ado  po r :
             D an i e l  Franc i sc o  Jav i e r
                            Ram í re z  Loc ón

Cen t ro  h i s t ó r i co  de  l a  c i udad  de  Gua tema la

                            Para optar al título de:
                       Licenciado en Diseño Gráfico

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura 

Escuela de Diseño Gráfico

D i s eño  de  iden t idad  v i sua l
    y  manua l  de  nor mas  grá f ic as
             pa ra  B i b l i o t eca  Na c iona l  de  Gu a t ema la
                 “ Lu i s  Ca rdoza  y  A ra gón ”





“Me reservo los derechos de autor haciéndome responsable de las doctrinas sustentadas adjuntas, en la originalidad y contenido del Tema,
 en el Análisis y Conclusión final, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala”

Proyec to  de  g raduac ión  desa r ro l l ado  po r :
    Dan i e l  Franc i sco  Jav i e r
        Ram í rez  Locón

Para optar al título de:
    Licenciado en Diseño Gráfico

Guatemala, abril del 2024

D is eño  de  iden t idad  v i sua l
    y  m anua l  de  nor m a s  gr á f i c a s
        pa ra  B i b l i o t eca  Nac i ona l  de  Gua tema la
           Lu i s  Ca rdoza  y  A ragón
                   Cen t r o  h i s t ó r i c o  de  l a  c i udad  de  G ua te m a l a

Universidad de San Carlos de Guatemala
     Facultad de Arquitectura 
          Escuela de Diseño Gráfico



Jun ta  D i r ec t i va  de
    l a  Facu l t ad  de  A rqu i t ec tu ra

Msc. Arq. Edgar López Pazos
Decano

Arq. Gloria Ruth Lara Cordón de Corea 
Vocal I

Arq. Sergio Francisco Castillo Bonini
Vocal II

M.sc. Arq. Alice Michele Gómez García
Vocal III

Br. Andrés Cáceres Velasco
Vocal IV

Br. Andrea María Calderón
Vocal V

Arq. Marco Antonio de León Vilaseca
Secretario Académico

T r i buna l
    E xaminador

Licda. Erika Grajeda Godínez 
Asesora Metodológica 

Licda. Andrea Elisa Valle Pinea 
Asesora Gráfica

Licda. Cindy Gabriela Ruano 
Tercer asesora

NÓMINA DE
AUTORIDADES  



Jun ta 
      D i r ec t i va    

Arq. Sergio Francisco Castillo Bonini
Decano

MSc. Licda. Ilma Judith Prado Duque
Vocal II

Arqta. Mayra Jeanette Díaz Barillas
Vocal III

Br. Oscar Alejandro La Guardia Arriola
Vocal IV

Br. Laura del Carmen Berganza Pérez
Vocal V

M.A. Arq. Juan Fernando Arriola Alegría
Secretario Académico

T r i bun a l
    E xamin ado r

Arq. Sergio Francisco Castillo Bonini

Decano

MSc. Erika Grajeda Godínez 
Asesora Metodológica 

Licda. Andrea Elisa Valle Pinea 
Asesora Gráfica

Licda. Cindy Gabriela Ruano 
Tercer asesora

M.A. Arq. Juan Fernando Arriola Alegría
Secretario Académico





D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

7

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por guiarme en el 

camino y fortalecerme espiritualmente para empezar un 

camino lleno de éxito.

Así, quiero mostrar mi gratitud a todas aquellas personas 

que estuvieron presentes en la realización de esta meta, 

de este sueño que es tan importante para mí, agradecer 

todas sus ayudas, sus palabras motivadoras, sus conoci-

mientos, sus consejos y su dedicación.

Muestro mis más sinceros agradecimientos a mis  ase-

sores de proyecto, quien con su conocimiento y su guía 

fueron una pieza clave para que pudiera desarrollar una 

clave de hechos que fueron imprescindibles para cada 

etapa de desarrollo del trabajo y crecimiento personal.

A mis compañeros de carrera, quienes a través de tiempo 

fuimos fortaleciendo una amistad y creando una familia, 

muchas gracias por toda su colaboración, por convivir 

todo este tiempo conmigo, por compartir experiencias, 

alegrías, frustraciones, llantos, tristezas, peleas, cele-

braciones y múltiples factores que ayudaron a que hoy 

seamos como una familia, por aportarme confianza y por 

crecer juntos en este proyecto, muchas gracias.

Por último, quiero agradecer a la base de todo, a mi fami-

lia, quienes con sus consejos fueron el motor de arran-

que y mi constante motivación, muchas gracias por su 

paciencia y comprensión, y sobre todo por su amor.

¡Gracias por tanto!

Agradec im ien tos



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l8

Cap í tu l o  1
    I n t r oducc ión 

Presen tac i ón

Antecedentes  
      Definición y delimitación del 
            problema de Comunicación Visual  
                 Justificación del Proyecto  
               -Trascendencia del Proyecto 

                     -Incidencia del Diseño Gráfico  
                            -Factibilidad del Proyecto 
                                        Objetivos  
                                          -General 

                                                  -Específicos 

        13 ..... 
              15 ..... 
                 
                         16 .....

                                     16 ..... 
                                     17 .....

                                           17 .....
                                                           18 .....

                                                                  18 .....

                                                                         18 ..... 

47 ..... 

  
                  55 ..... 

37 ..... 
      41 ..... 
            44 ..... 

21 ..... 
      30 .....

“El futuro se escribió ayer
      y olvidamos consultarlo” 

                  “La píldora visual
                        para la memoria cultural”

Ca p í t u l o  4
    Ma rco  Teó r i co

C ap í tu l o  3 
   P l aneac ión  Op era t i va  

Flujograma  
     Cronograma de trabajo  
           Previsión de recursos y costos

Cap í t u l o  2 
    Pe r f i l e s 

Perfil de la institución  
      Perfil del grupo objetivo  

Í nd i ce



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

9

C ap í tu l o  7
    S í n t es i s

                 Lecciones aprendidas  
                       Conclusiones  
                             Recomendaciones  
                                   Referencias
                                        Índice de figuras
                                              Anexos

93 ..... 
      107 .... 
            129 .... 
                  151 ....
                        177 ....
                              179 .... 

63 ..... 
      65 ..... 
            69 ..... 

                  71 .....
                        85 .....
                                

182 .... 
      183 .... 
            184 .... 
                  188 .....
                        190 .....
                             197 .....

1. Instrumento de validación nivel 2 de visualización
    con expertos en Bibliotecología

           2. Instrumento de validación nivel 2 de visualización 
               con expertos en diseño

                      3. Instrumento de validación nivel 2 de visualización 
                          con expertos en diseño. Se realizó una segunda validación 
                               de este nivel, debido a que desde este punto se reestructuró 
                                  desde el bocetaje preliminar

                                         4. Instrumento de validación de nivel 3 de visualización
                                             con grupo objetivo

                                                    5. Resultados de validación segundo nivel 
                                                        expertos en Bibliotecología

                                                               6. Resultados de validación segundo nivel visualización
                                                                   expertos en diseño

                                                                          7. Resultados de validación tercer nivel de visualización
                                                                               grupo objetivo

                                                                                     8. Resultados de validación tercer nivel de visualización 
                                                                                         grupo objetivo estudiantes

Cap í tu l o  5 
     D e f i n i c i ón  c rea t i va 
 
                Brief de diseño  
                       Referentes Visuales 
                             Ventaja y desventajas de 
                                  las piezas de diseño  
                                   Insight y proceso de conceptualización
                                         Premisas de Diseño

C ap í tu l o  6 
    P rod u cc i ón  g rá f i ca

                 Nivel 1 de visualización
                      Nivel 2 de visualización
                            Nivel 3 de visualización
                                  Fundamentación de la propuesta final 
                                        Presupuesto total del proyecto
                                              Lineamientos para la puesta en práctica 



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l10

Actualmente se vive una época, donde el ámbito bibliote-

cológico y educativo enfrentan grandes desafíos frente a 

la expansión de la tecnología y el consumo masivo, ante 

esto las bibliotecas buscan concebir nuevas experien-

cias que les permitan una interacción con su público y un 

posicionamiento en el ámbito social y cultural. La infor-

mación cada vez está más al alcance de nuestra mano y 

cada vez se visitan menos las bibliotecas. Por lo tanto, 

es oportuna la revitalización de su comunicación. Buscar  

conectar más allá de lo superficial con el usuario a quien 

dirige sus servicios.

Por otra parte el diseño es una práctica que cada día 

está más presente en la sociedad actual cumpliendo un 

rol esencial como gestor cultural, donde el diseñador se 

convierte en el mediador en los procesos de consumo 

cultural y articulador de la imagen institucional.

Ante el análisis de las necesidades de comunicación vi-

sual en la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza 

y Aragón, se decide diseñar un sistema de identidad vi-

sual y normar su uso correcto para proyectar una comu-

nicación visual sólida y consistente. Que sea memorable 

para sus usuarios y de uso constante y obligatorio para 

todos aquellos involucrados en la creación de contenido 

que represente pública e internamente a la institución. 

Una identidad que refleje, con cada código visual, la esen-

cia de la Biblioteca Nacional y revitalice sus cimientos de 

comunicación para difundir sus servicios en la sociedad 

actual. 

Presen tac i ón
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I n t r o d u c c i ó n

Generalmente se concibe la idea de 

que la biblioteca sirve como morada 

de la información, pero en la socie-

dad moderna este concepto resulta 

anticuado. En muchas bibliotecas 

científicas, los libros son desde 

hace décadas un material cada cez 

más en desuso, puesto que la infor-

mación se renueva con gran rapidez.

Las bibliotecas adaptándose a los 

tiempos han construido en los úl-

timos años sus propias bibliote-

cas virtuales a partir de diferentes 

medios en red. En las bibliotecas 

nacionales se está procediendo a 

la conversión a soportes digitales 

de la literatura, los manuscritos, las 

ilustraciones, los mapas y otros do-

cumentos antiguos.

Sin embargo, el ámbito de la biblio-

tecología en el país, enfrenta gran-

des desafíos frente a la expansión 

de la tecnología y el consumo ma-

sivo. Según el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) en Guatemala 

las bibliotecas están en peligro de 

extinción. En los últimos años, 29 

bibliotecas tuvieron que cerrar sus 

puertas. Las que quedan sobreviven 

con pocos usuarios, pocos libros y 

muchas carencias. Algunas de ellas 

ni siquiera tienen un catálogo. El de-

partamento del país con más crisis 

de bibliotecas es Jutiapa que tiene 

solo una y a donde acuden unas 

500 personas al año, en promedio. 

La Ciudad de Guatemala, como era 

de esperarse, concentra la mayoría 

de libros, aunque solo el 12% de la 

población las visita. De las 356 bi-

bliotecas que hay en el país 63 son 

privadas, pero contienen casi la mi-

tad del total de libros.  

An teceden tes
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   I n t r o d u c c i ó n

La Biblioteca Nacional es también 

una biblioteca pública y debe coor-

dinar la red de bibliotecas públicas 

en los departamentos del territorio 

nacional. En consecuencia, debe 

dar acceso a la mayor parte de la 

población sobre el patrimonio biblio-

gráfico y documental de la nación 

guatemalteca, siendo sus usuarios 

directos los habitantes de la ciudad 

de Guatemala, casi cuatro millones 

de personas que pueblan el área 

metropolitana.

A diferencia de otros países cen-

troamericanos como Costa Rica, en 

donde el Estado invierte en el man-

tenimiento de la Biblioteca Nacional 

Miguel Obregón Lizano, Guatemala 

no tiene un presupuesto significa-

tivo en este sentido. Esta situación 

pone en evidencia que, hay poco 

interés en preservar y recuperar el 

patrimonio tanto documental como 

bibliográfico del país, lo que ha dado 

como consecuencia que las futuras 

generaciones ignoren los avances 

que se han hecho en términos de 

producción de conocimiento y de 

creación de bienes culturales como 

legados importantes a la historia de 

la humanidad.

Como bien lo indica Monterroso 

(2010) “La falta de recursos, de

expectativa, así como la falta de

interés político para la institución

y el abandono institucional, han

dejado como problema que muchas

piezas y documentos antiguos se 

encuentren en deterioro, ocasio-

nando la pérdida de importantes

colecciones”.(pág. 3).

En Guatemala no existe un adecua-

do acceso a la información a pesar 

que, como indica Monterroso: “la 

Ley de Libre Acceso a la Informa-

ción bajo el decreto 57-2008”. Esta 

ley es de orden público, de interés 

nacional y utilidad social, pero para 

su ejercicio se necesita de mayor 

participación ciudadana en busca 

de constante crecimiento educati-

vo y cultura por informarse.

Otro aspecto crítico de la Biblioteca 

Nacional de Guatemala es su rela-

ción con las tecnologías actuales, 

dado que carece de un sistema de 

comunicación actualizado, nuevas 

tecnologías (catálogo automatiza-

do), archivo en línea, sistema de di-

vulgación adecuada que sostengan 

dichas relaciones actualizada sis-

tematizada en red, para vincularse 

con la red de bibliotecas del país y 

a nivel global.

Actualmente la Biblioteca Nacio-

nal tampoco es apreciada como 

un centro cultural vivo inmerso en 

el espacio público y activo de la 

ciudad.  Una biblioteca desactua-

lizada y con escasa inserción en el

ámbito cultural no es parte de 

la vida comunitaria de un pueblo

(Monterroso, 2010, página 3).  |
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I n t r o d u c c i ó n

La Biblioteca Nacional “Luis Cardoza 

y Aragón” fue fundada en 1879 con 

el objetivo de ser un centro cultural 

que preserve el patrimonio biblio-

gráfico de la nación y constituir un 

acervo que conserve la memoria 

intelectual, histórica, científica y 

artística de Guatemala para la pos-

teridad, así como difundirlo para que 

esté a disposición de la población.

Sin embargo, a través de los años, 

la relación de la Biblioteca con los 

ciudadanos se ha distanciado más, 

en vista de que su servicio cada vez 

es menos conocido y valorado por 

las nuevas generaciones, que están 

más interesadas en nuevos méto-

dos para adquirir conocimiento me-

diante las tecnologías emergentes. 

En un país como Guatemala donde los intereses económicos pasan abruptamente por enci-
ma de los culturales, invertir en actividades como la lectura, arte o danza, no se ven como

“rentables”, puesto que cada vez es menor la cantidad de personas interesadas en ellas.

Lo anterior deriva en que disminu-

ya el apoyo, recursos, credibilidad 

y reconocimiento de la institución. 

Porque cada vez se forman menos 

personas con el hábito de ir a la bi-

blioteca por un interés voluntario, 

esto impide que los nuevos públi-

cos se interesen en conocer un lu-

gar que, no se relaciona a su entor-

no o estilo de vida, ni tampoco se 

generan experiencias que conecten 

a las personas con la identidad de la 

institución.  

De l im i t ac i ón
      de l  P rob l ema



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l1 6

C a p í t u l o  1
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T rascend enc i a

La implementación de una identidad 

gráfica buscará posicionar cultural y 

socialmente la imagen de la institu-

ción, adaptando su sistema de co-

municación a un público que está en 

constante evolución hacia una era 

digital e innovadora en cuanto a me-

todologías de aprendizaje se trata, 

consolidándose como un referente 

de consulta y apoyo que inspirará a 

generaciones emergentes de men-

tes inquietas a descubrir su propio 

camino para el desarrollo integral 

como seres humanos. 

Al normar la imagen visual de la ins-

titución, esta podrá posicionarse 

de una manera eficiente, siendo un 

aporte para su crecimiento en el 

ámbito sociocultural, permitiendo 

así su reconocimiento y que más 

personas puedan involucrarse con 

proyectos y aportaciones para be-

neficio y desarrollo de la misma.

Jus t i f i cac i ón



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

1 7

C a p í t u l o  1
I n t r o d u c c i ó n

I n c i denc i a

La intervención del diseño gráfico 

permitirá que la institución cuente 

con un sistema de comunicación   

que se guíe por principios y paráme-

tros de diseño.

Fac t i b i l i dad

El proyecto se trabajará conjunta-

mente con la encargada de medios y 

los miembros del personal la Biblio-

teca Nacional de Guatemala “Luis 

Cardoza y Aragón” involucrados en 

el proyecto, facilitando el proceso 

de comunicación, el acceso a las 

Su estrategia e implementación 

contribuirá a una comunicación 

efectiva y posicionamiento en el 

imaginario de su público objetivo, 

vinculándose a su interés y adap-

tándose a su cultura promoviendo 

los principios y misión que la institu-

ción posee.

Normar la imagen de la institución 

permitirá dar la pauta de arranque 

a un proceso de evolución de la 

identidad institucional de la Biblio-

teca, implementando lineamientos 

para el diseño de materiales insti-

tucionales de calidad, basados en 

un objetivo y concepto, a través de 

un sistema de códigos visuales que 

permitan un orden y coherencia vi-

sual mediante distintos niveles de 

jerarquía en función de la forma, el 

tamaño, tipografía y color, bajo una 

retícula que mantenga la fluidez, 

armonía y unidad visual en cada una 

de sus aplicaciones.

fuentes de información y apoyo 

en la logística para el desarrollo de 

reuniones.

El conocimiento adquirido permitirá 

poner en práctica las capacidades 

desarrolladas durante la actividad 

universitaria como parte de su com-

promiso social con el país; asimis-

mo se establecerán tiempos para 

la planificación de cada una de las 

actividades del proyecto, garanti-

zando su ejecución y desarrollo de 

manera efectiva evitando contra-

tiempos que puedan surgir durante 

el proceso.

La Escuela de Diseño Gráfico pro-

porcionará un asesor de práctica 

asignado por la Unidad de Proyecto 

de Graduación que supervisará y 

asesorará cada fase del proyecto. |
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   I n t r o d u c c i ó n

Gene ra l 

Contribuir al reconocimiento del

patrimonio bibliotecológico de

la Biblioteca Nacional de Guatemala 

“Luis Cardoza y Aragón” a través del 

desarrollo de una identidad gráfica 

para la comunicación visual de la 

Institución.

Esp ec í f i co  d e
Comun i cac i ón 

Estructurar un sistema de códigos 

gráficos que mantengan la comuni-

cación visual de la institución vigo-

rosa y sólida a través del tiempo.

Espec í f i c o  de
D i se ño

Desarrollar un concepto creativo 

que refleje de la institución la capa-

cidad para adaptarse a los cambios 

de época y a los nuevos públicos.

Diseñar una estética atemporal, 

que aporte una personalidad diná-

mica y flexibilidad a la identidad vi-

sual, respetando al mismo tiempo el 

lado  histórico de la institución.

Ob j e t i vos





Perfil de la institución
        -Sector Social 

                 -Historia 

                          - Filosofía

                                   - Antecedentes Gráficos

 
                                                     Perfil del grupo objetivo
                                                                       Características 

                                                                                - Geográficas 

                                                                                         - Socioeconómicas

                                                                                                  - Sociodemográficas 

                                                                                                           - Psicográficas

                                                                                                                         -Relación con la institución

C ap í t u l o  2
    Pe r f i l e s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

2 1
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      P e r f i l e s

Se c to r  Soc i a l

La Biblioteca Nacional de Guatema-

la se encuentra inmersa en el sec-

tor educativo dentro del contexto 

sociocultural del país, mediante la 

investigación, divulgación y colec-

ción del patrimonio bibliotecológico 

de la nación en todas sus formas. 

Con el fin de constituir un acervo 

que conserve la memoria intelec-

tual, histórica, científica y cultural 

de Guatemala para la posteridad, 

así como también para ponerlo a 

disposición de la población y brindar 

un servicio de calidad a los usuarios. 

Para la Biblioteca es fundamental el 

desarrollo cultural, la igualdad eco-

nómica, social, étnica y de género y 

de inclusión de grupos vulnerables 

y minorías, por ello es importante 

conservar, preservar y difundir el 

acceso libre al conocimiento, infor-

mación, recreación y tecnologías.  

I n fo rmac i òn  de  c on tac to

Dirección: 5ª avenida 7-26 zona 1 

Guatemala, Guatemala

Telefono: 2232-2443

email: secretariabng@bibliotecade-

guatemala.com.

Facebook:

@bibliotecanacional.deguatemala

Hora r i o  d e  a t enc i ón

Lunes  9:00-17:00

Martes  9:00-17:00

Miércoles  9:00-17:00

Jueves  9:00-17:00

Viernes  9:00-17:00

Sábado  Cerrado

Domingo  Cerrado

Pe r f i l  de  l a
    i n s t i t uc i ón
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   P e r f i l e s

Fue fundada por el gobierno del ge-

neral Justo Rufino Barrios en 1879, 

y entró en servicio público el 24 de 

junio del año siguiente. La biblioteca 

fue fundada para ofrecer toda clase 

de conocimientos útiles, debido a 

que la Ciudad de Guatemala -no obs-

tante su importancia- carecía de un 

establecimiento de esta índole.

Según el acuerdo de fundación, la 

Biblioteca funcionaría en uno de los 

salones del edificio de la Sociedad 

Económica y sus primeros volúme-

nes serían los de la Sociedad, y los 

de las bibliotecas de la extinguida 

Pontificia Universidad de San Carlos 

Borromeo,  -llamada Universidad Na-

cional a partir de 1875-, la Escuela 

Politécnica, la Escuela de Artes y 

Oficios y las de los extinguidos con-

ventos del clero regular.

La identidad corporativa es la ex-

presión de la personalidad de una 

institución; la define visualmente y 

la diferencia de las demás. A través 

de la identidad corporativa la depen-

dencia puede transmitir al público 

su carácter, su esencia y valores 

fundamentales,como pueden ser 

innovación, tradición,prestigio, ele-

gancia, sencillez, calidad, servicio, 

entre otras, es por ello que debe ser 

tratada con cuidado, consistencia 

bajo los lineamientos establecidos 

en la institución.  

H i s t o r i a  de  l a
    I n s t i t uc i ón



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

23

C a p í t u l o  2
      P e r f i l e s

V i s i ón

Ser el principal referente bibliotecológico del pais, depostiario del material 

bibliográfico publicado en y sobre Guatemala y hacer de la Biblioteca un lu-

gar de encuentro, un Centro Cultural que contribuya al crecimiento integral 

de la comunidad y fomente el desarrollo cultural, la igualdad económica, 

social, étnica y de género y de inclusión de grupos vulnerables y minorías 

por medio del acceso libre al conocimiento, información, recreación y tec-

nologías.

M i s i ón

Coleccionar y preservar el patrimonio bibliográfico nacional en todas sus 

formas, que permita constituir un acervo que conserve la memoria inte-

lectual, histórica, científica y cultural de Guatemala para la posteridad asi 

como ponerlo a disposición de la población y brindar un servicio de calidad 

a los usuarios.  |

F i l o so f í a
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O b j e t i vos

Conservar, preservar y difundir el 
acervo bibliográfico de la nación.

Mantener relaciones con otra
bibliotecas dentro y fuera del país.

Coordinar la red de bibliotecas
públicas del país.

Se r v i c i o s

Escuela de Vocaciones,

Sala de Lectura para jóvenes;

Exposición del libro del mes;

Exposición de Arte

Departamentos de la Biblioteca de 
Guatemala;

Préstamo interno de libros a los 
usuarios de la Biblioteca;

Programa educativo en la sección 
infantil

Va l o re s

Crear un ambiente propicio para que 
el visitante ocasional se convierta 
en visitante asiduo.

Darse al pueblo en obras de progre-
so y beneficiosocial.

Cobe r tu ra

Sala de Referencia

Sala de General

Sala Escolar

Sala Infantil

Sala Guatemala

Sala del Fondo Antiguo

Sala Braile

Sala de computación

Laboratorio No videntes
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La representación gráfica de la estructura de la Biblioteca 

Nacional Luis Cardoza y Aragón, incluyen las estructuras 

departamentales jerarquía y orden de áreas que ofrecen 

diversos servicios.

Dirección General

Jefe de la Unidad de Biblioteca

Auxiliar de la Sala

Apoyo Administrativo

Sala de Braile

Sala Infantil

Sala de Referencia

Fondo Antiguo

Laboratorio no videntes

Sala Nacional

Sala Escolar

Sala General

Hemeroteca

Fotocopias

Circulación

Comisión de Biblioteca

Jefatura Biblioteca

Organ ig rama
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La Biblioteca Nacional, cuenta con 

papelería institucional y un iso-

logotipo que con el tiempo se ha 

mantenido vigente de acuerdo con 

las necesidades de la institución 

es decir gráficamente se constru-

yó con el fin de mantener gráficas 

actualizadas acordes a la época, 

para incluirlas en redes sociales y 

página web consiguiendo presentar 

una imagen global que represente 

las funciones primordiales de 

la institución.

I den t i dad  g rá f i ca
   Ac tua l

S i t i o  Web
También se cuenta con un espacio 

web compartido por parte del Mi-

nisterio de Cultura y Deportes para 

dar a conocer los servicios ,historia 

y las diversas  áreas en las que se 

divide la institución. Haciendo uso 

de los recursos visuales para repre-

sentar específicamente los servi-

cios y mostrar las instalaciones con 

el uso de la fotografía.

Figura 1.    Logo Biblioteca Nacional de Guatemala

Figura 2.    Website  Biblioteca Nacional de Guatemala
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Sus estrategias de comunicación 

se enfocan en promover el progra-

ma de actividades para el disfrute 

de los libros y fomentar el hábito de 

la lectura en el sector escolar y pro-

mover la institución como un punto 

de encuentro y relaciones cultura-

les. En los últimos años se ha abor-

dado el uso de nuevas tecnologías y 

herramientas digitales  como lo son 

la promoción por redes socales para 

difundir todas las actividades que 

se llevarán  a cabo, como talleres, 

cuenta cuentos etc.

Estas actividades han tenido como 

efecto que varios voluntarios hayan 

sido participes de talleres y activi-

dades, sin embargo estas no cuen-

tan con la frecuencia y constancia 

necesaria debido a que, como son 

ajenas al programa de la Biblioteca, 

se debe esperar a que los volunta-

rios propongan proyectos para lle-

var a cabo. 

Figura 3.    taller y actividad para promover la lectura

Figura 4.    Recurso cabildeo en redes sociales 1

Figura 5.    Recurso cabildeo en redes sociales 2 Figura 6.   Recurso cabildeo en redes sociales 3
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Redes  Soc i a l e s

La Biblioteca Nacional de Guate-

mala cuenta actualmente, (mayo 

2020), con una página de Facebook 

con 5,319 me gusta la cual se uti-

liza como medio para difundir infor-

mación sobre actividades, talleres, 

nuevas exposiciones e información 

relevante de la institución, pues el 

recinto muchas veces es utilizado 

por terceros para realizar activida-

des que difundan la cultura en ge-

neral.

También cuenta con un usuario de

Twitter que a la fecha actual cuenta 

con 205 seguidores. Las publica-

ciones son utilizadas para difundir 

información sobre talleres y para 

promocionar los productos que 

provee la tienda del museo.

Figura 7.    Captura de imagen vista general redes sociales

Figura 8.    Actividad cultural  promocionada en redes sociales
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Figura 9.     Recurso cabildeo en redes sociales 4

Figura 10.    Recurso cabildeo en redes sociales 5

Figura 11.    Recurso cabildeo en redes sociales 6



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l30

C a p í t u l o  2
   P e r f i l e s

Pe r f i l  de l
   G rupo  Ob j e t i vo

D esc r ip c i ón

Son estudiantes, con un rango de 

edad de 12 a 24 años.

Sexo femenino y masculino. 

Escolaridad, primaria, secundaria y 

universitaria.

Provenientes de establecimientos 

educativos, principalmente, los que 

se ubican dentro del Centro Históri-

co, Ciudad de Guatemala.

 El entorno en el que se movilizan se 

caracteriza por ser popularmente 

concurrido debido a sus actividades 

culturales, comerciales y políticas. 

Poseen un nivel socioeconómico 

perteneciente a la clase C3, D1 y 

D2. Encajan en el modelo generacio-

nal de cenntenials, son más nativos 

digitales, desde edades tempra-

nas han estado en contacto con la 

tecnología. Están desencantados 

con la educación tradicional, que no 

apela a sus intereses.
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Carac te r í s t i cas
        Geog rá f i cas

Región del continente:
América Latina
País, Guatemala extensión, 108,888 km²

Ciudad de Guatemala, de acuerdo 

con el último censo realizado en la 

ciudad, en ella habitan 2.450.212 

personas, pero considerando su 

área metropolitana de acuerdo 

al INE, alcanzó un estimado de 

5.103.685 habitantes durante el  

2018,  lo que la convierte en la aglo-

meración urbana más poblada y ex-

tensa de América Central.

El grupo objetivo, se integra por

 niñas, niños y jóvenes que viven, 

en el Área Metropolitana específi-

camente en el Centro Histórico de 

la Ciudad de Guatemala, residentes 

en su mayoría en zonas 1, 2, 3, 5 y 6, 

aledañas a la institución. Provenien-

tes de establecimientos educati-

vos principalmente los que se ubi-

can dentro del Centro Histórico.  De 

acuerdo a la aplicación del instru-

mento de investigación, el entorno 

en el que se movilizan se caracte-

riza por ser una zona histórica para 

el país, popularmente concurrida 

debido a sus actividades culturales, 

comerciales y políticas. 
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Carac te r í s t i cas
    s oc i oeconóm icas

Nive l  de  i ng resos

Son personas que generalmente

 dedican el tiempo completo a su 

educación, son pocos los que em-

piezan a ingresar al mercado labo-

ral y en su mayoría comparten el 

tiempo con sus estudios, por lo que 

dependen económicamente de sus 

padres, quienes buscan apoyarlos 

en todo momento con los recur-

sos necesarios para que tenga una 

calidad de vida mucho mejor de la 

que el padre tuvo. Cuentan con los 

servicios básicos de agua potable 

y energía eléctrica e internet, mien-

tras que los que ya perciben un suel-

do su presupuesto se destina a sus 

estudios, cable, líneas de celulares 

o servicios prepago, transporte 

público y en algunas ocasiones 

privado.

Su núcleo familiar se compone 

como mínimo de 3 integrantes y 5 

máximo. Regularmente el padre de 

familia es quien aporta el ingreso 

económico principal y los trabaja-

dores cubren sus necesidades es-

colares y secundarias. Son cada vez 

más críticos frente a la percepción 

del sistema económico, el dinero y 

sus usos.  Aunque son conscientes 

de que gracias a las transacciones 

comerciales pueden cumplir sus 

metas como viajes, consolas de 

video juegos, video juegos y ropa 

–entre otros–, no dejan de lado un 

pensamiento constructivo y hasta 

político.

El rango promedio mensual por nú-

cleo familiar de Q3,400 a Q11,000, 

lo que encajaría el grupo objetivo en 

un nivel socioeconómico pertene-

ciente a la clase C3, D1 y D2 según 

estudios de Niveles Socioeconó-

micos (UGAP 2013). Sus hábitos 

de consumo dependen de la remu-

neración económica de sus padres, 

para ellos obtener beneficios deben 

demostrar su esfuerzo en su rendi-

miento académico y su comporta-

miento en casa. 
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     Ca rac te r í s t i cas
   Soc i odemográ f i cas

Cenn ten i a l s

Con un rango de edad de 10 a 22 años, 
sexo femenino y masculino, 
escolaridad, primaria, secundaria y
universitaria.

Re sponsab i l i dad  Fam i l i a r

Se enfocan en dedicar la mayor 

parte del tiempo a su educación, 

los que trabajan principalmente 

aportan significativamente a los 

ingresos familiares, sin embargo, 

sus ingresos los aprovechan en sus 

estudios y cubrir sus necesidades 

personales.

Háb i t a t

La vivienda se comparte con 2 a 6 

personas, en promedio que viven 

con el estudiante, donde la convi-

vencia y el compartir experiencias 

es vital en su desarrollo.
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Carac te r í s t i cas
    P s i cog rá f i cas

Encajan en el modelo generacional 

de cenntenials, son más nativos 

digitales, desde edades tempranas 

han estado en contacto con la tec-

nología a través de los juegos, las 

consolas o los móviles que perte-

necían a sus adultos. Su vida está 

conectada a los aspectos tecno-

lógicos, y muchos de ellos la utili-

zan para ganarse y resolver la vida 

a través de sus hobbies como los 

juegos, youtubers, etc. Eso los ha 

expuesto a una hiperinformación 

desde que tienen uso de razón. Por 

eso, son mucho más conscientes 

del cuidado del medio ambiente. 

Es la generación que más especies 

naturales ha visto desaparecer en 

el mundo, la que ha visto mayor es-

casez de agua y mayor cambio cli-

mático, más auge de movimientos 

sociales y políticos.

Por un lado, buscan que sus accio-

nes de intercambio satisfagan co-

lectividades apelando al consumo 

responsable, dado que esta genera-

ción ha desarrollado una conciencia 

sobre los hábitos de consumo, bus-

cando promover la igualdad social y 

el cuidado del medio ambiente. Por 

otro lado, buscan la reutilización de 

los bienes, es decir, darle una se-

gunda función una vez la vida útil 

culmine, prolongando así su vida de 

uso y haciendo que el consumo sea 

sostenible.

Cuando juegan videojuegos lo ha-

cen con gente de todas partes del 

mundo. consideran que ya no hay 

fronteras, que se pueden relacionar 

con cualquiera. Sus aspiraciones 

personales los llevan a mejorar su 

rendimiento académico para sa-

tisfacer el deseo de sus padres e 

indirectamente obtener lo que quie-

ran. Su percepción educativa está 

influenciada por el lema: “Estudie 

lo que quiera pero que lo haga feliz.” 

Están desencantados con la educa-

ción tradicional, que no apela a sus 

intereses. Además, con la cantidad 

de información que tienen a su dis-

posición, ellos prefieren autoedu-

carse.

 La mayoría aún no se han incorpo-

rado al mercado laboral pero un alto 

porcentaje buscan tener su propia 

empresa, trabajos flexibles, traba-

jar desde casa y opciones cómodas 

para trabajar. 

Su cultura visual está influencia-

da en su acceso al mundo digital y 

en el entorno externo en el que se 

desenvuelven, están expuestos a 

movilizarse en un sector con bas-

tante actividad cultural y coyuntu-

ra nacional, se evidencia cómo los 

acontecimientos internacionales 

han marcado fuertemente la visión 

y definición de su entorno, mientras 

que algunos de los acontecimien-

tos nacionales han permeado la 

construcción del entorno en el cual 

se desarrollan.
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Re l ac i ón  con
   l a  I n s t i t uc i ón

La biblioteca tiene programas dis-

ponibles los jueves y viernes desde 

temprano para llevar a cabo las ac-

tividades de lecto-escritura. Para 

que el grupo objetivo pueda ser 

partícipe de los talleres y activida-

des, la institución escolar debe pre-

viamente agendar una solicitud de 

participación. En virtud de que las 

actividades son gratuitas y abiertas 

al sector educativo. Por lo tanto, las 

visitas son frecuentes por parte de 

diversos sectores. Independien-

temente de estas actividades en 

grupo, el niño puede llegar en cual-

quier momento según el horario de 

atención para prestar los libros o 

solicitar el servicio de internet para 

investigaciones o disfrute propio.

La atención prestada por parte de 

los encargados es lo que hace que el 

niño quiera regresar voluntariamen-

te, pues como bien lo indica Víctor 

Paz (encargado y cuenta cuentos) 

“Les ofrezco mi amistad y un refugio 

para recrearse y ser libres”.

A ná l i s i s
En cuanto a las relaciones presen-

ciales con la biblioteca según los 

jóvenes tienen reacciones muy pa-

recidas, puesto que en su mayoría 

el 27.5% de los grupos que llegan 

de visita nunca antes habían ido, y 

el 65.4% adquieren buenas expe-

riencias e historias. Sin embargo, un 

32.8% no tienen claro si regresarían 

de nuevo.



Flujograma  
     Cronograma de trabajo  
           Previsión de recursos y costos

Cap í t u l o  3
    P l aneac i ón  Ope ra t i va
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El flujograma es una de las herra-

mientas más útiles en el proceso 

debido a que permite visualizar las 

actividades y procesos que implica 

cada fase del desarrollo y produc-

ción del proyecto en donde cada 

actividad mantiene una conexión 

lógica en relación con las demás.

F lu j og rama

INICIO
Desarrollo de Proyecto
Identidad gráfica y manual

Visitar la institución.

Se comunica a la institución 
proyecto y piezas de diseño 

a realizar.

De acuerdo al protocolo se 
define con asesores el proyec-

to a presentar con
 la institución.

Revisión y consultar 
Protocolo.

Se plantea la solución de 
comunicación visual y el 
beneficio que aportará

 a la institución.

Se expone ante coordinador 
y sede cómo se desarrollará 
e implementará el proyecto.

Se presenta cada pieza y la 
función que cumple dentro 

del proyecto.

La institución verifica 
si la implementación del 

proyecto se autoriza 
por los dirigentes.

Realizar ajustes pertinentes al 
proyecto de acuerdo a petición 

de la sede (sin desviarse drástica-
mente del protocolo).

¿Se define proyecto 
y piezas de diseño en 
mutuo acuerdo con 

la institución y 
asesores?

SI

NO
1

Nota: Para mejorar el control de los documentos al momento 
de la lectura del flujograma, se decide trabajar con un formato 
horizontal, al momento de cambiar de página, la lectura del 
flujograma será, de izquierda a derecha. Guíar el sentido de la 
lectura con base en el siguiente símbolo::

INICIO
Desarrollo de Proyecto
Identidad gráfica y manual

Visitar la institución.

Se comunica a la institución 
proyecto y piezas de diseño 

a realizar.

De acuerdo al protocolo se 
define con asesores el proyec-

to a presentar con
 la institución.

Revisión y consultar 
Protocolo.

Se plantea la solución de 
comunicación visual y el 
beneficio que aportará

 a la institución.

Se expone ante coordinador 
y sede cómo se desarrollará 
e implementará el proyecto.

Se presenta cada pieza y la 
función que cumple dentro 

del proyecto.

La institución verifica 
si la implementación del 

proyecto se autoriza 
por los dirigentes.

Realizar ajustes pertinentes al 
proyecto de acuerdo a petición 

de la sede (sin desviarse drástica-
mente del protocolo).

¿Se define proyecto 
y piezas de diseño en 
mutuo acuerdo con 

la institución y 
asesores?

SI

NO
1

Nota: Para mejorar el control de los documentos al momento 
de la lectura del flujograma, se decide trabajar con un formato 
horizontal, al momento de cambiar de página, la lectura del 
flujograma será, de izquierda a derecha. Guíar el sentido de la 
lectura con base en el siguiente símbolo::
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Profundizar y consultar 
información obtenida de G.O

Desglosar información acerca 
de retroalimentación de 
asesores y la sede para 

reforzar el proyecto.

Elaboración de Briefing 
de diseño partiendo de
 la investigación previa.

Recopilación y caracterización 
de referentes visuales (mood-

board).

Definir estrategias para
 piezas de diseño.

Evaluación comparativa de la 
aplicación e implementación 

de las piezas de diseño.

¿Las estrategias de 
las piezas cumplen 
con los requisitos 
acordados ante la 

institución y aseso-
res?

¿El concepto y la 
aplicación de las 

premisas son pertinen-
tes para iniciar fase de 

bocetaje?

SI

SI

NO

NO

Revisión y consultar 
Protocolo

Definir técnicas para encontrar 
el concepto creativo.

Aplicar las técnicas para 
definir frases conceptuales.

Elección de frases conceptua-
les (al menos 5).

Se definen premisas con cada 
elemento de diseño que forme 

parte de las piezas.

Se utilizan las premisas para 
representar el concepto, 

generando varias alternativas 
(3 por premisa).

2

3
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¿Al menos dos bocetos 
por pieza cumplen con 
el objetivo y concepto 

del proyecto?

¿La propuesta 
cumple en funcionalidad, 

concepto, gráfica, técnica y 
estética, según 

dictamen expertos
 e institución?

SI

SI

NO

NO

Inicio de bocetaje basado en 
fases antecedentes.

Aplicación de concepto 
a piezas gráficas.

Aplicación de códigos visuales 
para comunicar el concepto.

Selección de propuestas
más relevantes.

Se realiza informe de proceso 
de visualización de piezas.

Se somenten bocetos a la 
autoevaluación de informe 

(evaluación nivel 1).

Revisión 
Informe de
muestras

Revisión 
Informe de
muestras

Trasladar bocetos selecciona-
dos a versión digital.

Planificación reproducción
de piezas.

Evaluación funcionalidad 
soportes de reproducción.

Definir sistema de reproduc-
ción de piezas.

Avanzar a Evaluación nivel 
de visualización 2.

Elaborar guía de validación 
para expertos de diseño y 

dirigentes institución.

Desglosar análisis de resultados 
y proceso de las piezas.

Reunión con expertos y dirigen-
tes para someter a Validación 

las piezas de diseño.

Aplicar herramientas de 
validación a expertos y 

dirigentes de la institución 
para evaluar los aspectos de 
funcionalidad e impresiones.

Evaluar sugerencias, recomen-
daciones y critica de los 

expertos, además de primeras 
impresiones de la institución.

1

1

4

5
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¿El contenido de las 
piezas cumple en nivel de

atracción visual, comprensión, 
aceptabilidad, persuasión e 

interactividad 
con el G.O?

Informe con 
correcciones

Creación de artes finales.

Reunión con la institución para 
presentación final.

 Actualización de presentación con 
síntesis de tabulación de resultados

de validación.

Se presenta informe completo con 
los resultados de las validaciones.

Presentación final del proyecto de 
graduación, exponiendo los 

objetivos y presentando resultados 
en base a proyecciones.

 Entrega del material en un CD y 
muestras de impresión.

Evaluación por parte de
la institución.

Redacción de conclusiones y 
recomendaciones.

Desglosar informe Cambios finales
y sugerencias.

Aplicar correcciones pertinentes
de diseño.

Desglosar informe de Correc-
ciones y sugerencias pertinen-

tes para las piezas 
de diseño.

Reunión en la institución con 
dirigentes y G.O.

Desglosar análisis de resultados.

Evaluación de impresiones, 
nivel de aceptación efectividad 

de las piezas en el G.O.

Presentación y aplicación de 
herramientas de validación

al G.O.

Elaboración de herramientas 
de validación de piezas

para el G.O.

Preparar presentación de todas 
las piezas necesarias para 

someter a validación.

Elaboración de prototipos de 
piezas corregidas para valida-

ción de G.O.

Realizar muestra del proceso 
del prototipo de las piezas.

Aplicar correcciones a las 
piezas según informe.

Avanzar a Evaluación nivel 
de visualización 3.

SI

NO

FIN

Muestra
Prototipos
Proceso

6
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El cronograma muestra de forma ordenada las dife-

rentes tareas, tiempo de duración y la planificación 

que conllevó el desarrollo del proyecto.

Cronog rama
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Se realiza un aproximado de los 

costos del desarrollo del curso de 

proyecto de graduación 2 a realizar, 

para contar con un fondo y un presu-

puesto previo para trabajar e imple-

mentar el proyecto.

Prev i s i ón  de
   r ecu rsos  y  cos tos





“El futuro se escribió ayer
      y olvidamos consultarlo”. 

                  “La píldora visual
                        para la memoria cultural”.

C ap í t u l o  4
    Ma rco  Teó r i co
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Qué sucede cuando en una era do-

minada por las facilidades y como-

didades que ofrecen los avances 

tecnológicos digitales, se concibe 

la idea de buscar una alternativa 

ajena a este mundo virtual para la 

consulta de información, acceso al 

conocimiento, a la historia, al arte, 

al entretenimiento o a la cultura 

guatemalteca en general.

En principio se debe indagar, qué 

motivaría al consumidor digital asi-

duo, a salir de su zona de confort, a 

optar por aventurarse en un mundo 

quizá desconocido, análogo, con un 

sistema “primitivo” y que a la vez 

implique realizar un esfuerzo extra 

al usuario para ubicar el lugar idóneo 

y visitarlo, cuando él es consciente 

que ese contenido puede encon-

trarlo desde la comodidad de su 

hogar. 

Bajo este escenario, se tiene como 

protagonistas a las bibliotecas, que 

con el transcurrir del tiempo y la so-

fisticación de la tecnología, día con 

día, han vivido en carne propia el 

fenómeno del abandono y escasez 

de usuarios. Por lo que es necesa-

rio cuestionar y analizar la situación 

para indagar sí, actualmente su ser-

vicio, instalaciones, comunicación 

e identidad están en disposición de 

satisfacer las experiencias, expec-

tativas y exigencias que el usuario 

solicita actualmente y si estas son 

capaces de superar, igualar u ofre-

cer un plus adicional que marque di-

ferencia con el de su “competencia” 

digital. Con este escrito se busca 

explorar e identificar los pros y los 

contras del esfuerzo de un Centro 

Cultural por posicionar su identidad 

en la actualidad, además, de ana-

lizar el reto que debe afrontar para 

actualizarse y sobrevivir a la era de 

la globalización digital sin morir en 

el intento y conservando su esen-

cia “histórico-cultural”. Como bien lo 

indicó el maestro (Cardoza y Aragón 

1924), la construcción del futuro 

comienza desde el pasado.

E l  f u tu ro  se  esc r i b i ó  aye r
   y  o l v i damos  consu l t a r l o
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En  búsqueda  d e
l a  i den t i dad

¿Quién soy y cuál es mi propósito 

en la vida?, preguntas existenciales 

que han llevado al ser humano a la 

prueba de la introspección, explo-

ración de múltiples asignaturas, ta-

reas u objetivos que puedan satis-

facer y dar respuesta a su estadía 

en la vida. Aristóteles (384-322, a. 

de C.) señaló que, el hombre es un 

ser social y esta condición es inhe-

rente a él ya que en su lucha por de-

sarrollarse necesitará de los otros 

para su supervivencia. Sin embargo, 

se torna irónico el panorama cuando 

“el ser humano cuestiona la selec-

ción natural de la vida social para di-

ferenciarse del resto de su especie 

en busca de la particularidad que lo 

haga único e identificable en lugar 

de explorar una búsqueda más co-

lectiva. 

Para responder esta vehemente 

búsqueda individual del ser humano 

se puede tomar como referencia la 

siguiente tesis: “una identidad es 

una definición de sí mismo, en par-

te implícita, que un agente humano 

debe poder elaborar en el curso de 

su conversión en adulto (...) sin iden-

tidad estable nos sentimos al borde 

de la crisis, y no sólo muy desgra-

ciados, sino también incapaces de 

funcionar con normalidad”. (Taylor 

,1996, pag. 10). La sensación de 

sentirse vacío y sin respuestas ha 

motivado al ser humano en esta 

travesía, como dijo Thomas Szasz: 

“a menudo las personas dicen que 

aún no se han encontrado a sí mis-

mas. Pero el sí mismo no es algo 

que uno encuentra, sino algo que 

uno crea”. (Wikipedia, 2023) El ser 

humano deberá prestar atención a 

las situaciones que lo condicionan 

y pueden llegar a ser adversas, es 

aquí donde las experiencias adqui-

ridas le permitirán crear soluciones 

que aportarán indicios de una iden-

tidad que lo diferencia en su camino 

de supervivencia.

En el contexto nacional el concepto 

de identidad está cada vez más vi-

gente, y este firmemente ligado al 

patrimonio cultural; ambos son un 

elemento vital para la conservación 

de tradiciones, desarrollo sociocul-

tural y preservación de sus bienes, 

que contribuyen en el desarrollo 

educativo del país.
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Como indica Molano (2007, pag. 73 

y 74) citando a Bákula: “La identidad 

sólo es posible y puede manifestar-

se a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su exis-

tencia es independiente de su re-

conocimiento”. Uno de sus deberes 

primordiales de valoración. Muchas 

veces se habla de aquellos bienes 

tangibles o intangibles de los que el 

guatemalteco se debería enorgulle-

cer por ser parte de su patrimonio o 

cultura y se le indica desde edades 

tempranas que los debe proteger 

cual dogma impuesto en la Edad 

Media sin derecho a cuestionar. 

Se vive en una sociedad en donde 

aceptar y afirmar por conveniencia 

es más importante que dudar, cues-

tionar y experimentar para no caer 

en verdades incómodas. Este tipo 

de sociedad con acervo cultural 

tan introvertido se conformará con 

aceptar el patrimonio cultural que 

le tocó ignorándolo y olvidándolo o 

será posible que exista pauta para 

que en el futuro se empiece a cues-

tionar y experimentar para de esa 

forma dejar en el olvido ese dicho 

tan mediocre: “Hay que visitar los 

centros e instituciones nacionales 

por cultura”, respuesta que eleva el 

ego, de manera semejante al helio 

eleva a un globo.

 El conocimiento debería  satisfacer 

la duda de la misma forma que el ali-

mento al hambre; por necesidad de 

desarrollarse, ser integral, enten-

derse así mismo, construir el futuro 

y sobre todo por amor, sí, ese amor 

que resuena en gritos al unísono 

cada quince del noveno mes, que, 

si tan sincero y constante fuese, se 

callaría y en lugar de eso las accio-

nes lo pondrían en evidencia.

El desarrollo de la identidad institu-

cional es una labor inherente a los 

directivos de la organización. Sin 

embargo, son pocos las organiza-

ciones que cuentan con directivos 

conscientes de tal responsabilidad; 

es por ello que hoy por hoy son es-

casas las empresas e instituciones 

que han desarrollado una identidad 

institucional propiamente dicha, 

valga decir, con un nivel de solidez 

alto, lo cual constituye una gran 

debilidad. (Ramirez, Sánchez y Quin-

tero 2005). En el contexto nacional 

son muchas las instituciones que 

afrontan este fenómeno, institucio-

nes en las que se puede observar en 

la concurrencia de sus servidores 

públicos, mucha cultura, concien-

cia histórica, intelectualidad, ideas 

innovadoras, postgrados y colegia-

dos validados y envidiados por el eli-

tismo de su mismo contexto, pero 

que adolece. de amor y empatía, la 

cultura que el guatemalteco quiere 

conocer es aquella que hinche su 

pecho y presuma sin siquiera expe-

rimentarla e interpretarla o la que le 

surta de respuestas efímeras que le 

quiten el letrero de ignorante por un 

rato. (Ramirez, Sánchez y Quintero 

,2005, pág. 21).
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Por su parte Bell, analiza al respec-

to que, una sociedad de la infor-

mación es aquella cuyos servicios 

están basados en el conocimiento 

ya que éstos serán la base de la 

nueva economía, y de sociedades 

que apuntan a la información en lu-

gar de las ideologías. También hay 

que tomar en cuenta que, aunque 

el término Sociedad de la Informa-

ción se desarrolló de la mano de la 

globalización neoliberal, y en países 

que supuestamente han pasado a 

un nivel postindustrial, como los Es-

tados Unidos de Norteamérica y los 

de Europa Occidental, por su nivel 

de desarrollo, y por el cambio de la 

naturaleza del poder. Bell (1973). En 

Monterroso, 2010, pág. 10 y 11).  

No está demás indicar que, esta 

estructura propone un cambio en 

las relaciones de producción, donde 

una sociedad debe pasar del senti-

do de propiedad y de la administra-

ción política, a una característica de 

posesión del conocimiento, lo que 

luego Drucker llamó sociedad del 

conocimiento. Y esto hace sentido 

al conocer la visión de Pablo Valenti:

Él visualiza, al nacimiento de 

la sociedad de “Información” 

como el hecho de poder trans-

formar la información digital en 

valor económico y social, en co-

nocimiento útil, creando nuevas 

industrias, nuevos y mejores 

puestos de trabajo y mejoran-

do la forma de vida de la socie-

dad en su conjunto a través de 

un desarrollo basado en el uso 

del conocimiento, apostando 

a convertir el conocimiento en 

PIB ”.(Valenti, 2002).En Monte-

rroso, 2010, pág. 10 y 11).

 

E l  r e t o  de  l a s  B i b l i o t ecas
pa ra  compar t i r  e l  conoc i -
m ien to

“Meter Drucker planteó en 

1969 la noción de Sociedad del 

Conocimiento, relacionado a la 

gestión pública o privada. En el 

marco de la Cumbre Mundial de 

la Sociedad de la Información 

–CMSI- ocuparon dos términos 

dicho escenario: La Sociedad 

de la Información y la Sociedad 

del Conocimiento, ambos tér-

minos han adquirido populari-

dad para designar qué políticas 

oficiales de los países más de-

sarrollados determinan en un 

grado el advenimiento de la so-

ciedad postindustrial” (Drucker, 

(1969). En Monterroso, 2010, 

pág. 10 y 11).
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Sandra Monterroso menciona que, 

se habla de la gestión del conoci-

miento y la información que produ-

ce dicho conocimiento, colocándolo 

dentro de las estrategias de desa-

rrollo, como un valor económico y 

social que es útil. Pero también es 

importante la difusión del conoci-

miento que produce y genera una 

sociedad, para ella esta es la razón 

primordial para mantener vital y ac-

tualizada una biblioteca nacional. 

Bien se sabe que, tradicionalmen-

te una biblioteca se dedica a pro-

porcionar el conocimiento a quien 

lo requiera, promover la lectura de 

entretenimiento y la alfabetización 

académica, sin embargo, las nuevas 

tendencias mundiales abren posibi-

lidades para ofrecer a través de la 

informática, alfabetización, explo-

tando todos los recursos que estas 

nuevas tecnologías permite, para 

reducir costos y espacio en los de-

pósitos. Ya sea estableciendo co-

nectividad local y global, facilitando 

la lectura en sus distintos niveles. 

(Monterroso, 2010, pág. 10 y 11).

Las nuevas formas de acceso a las 

tecnologías de información y co-

municación están llevando a una 

transformación cultural, Federico 

Hernández Pacheco comenta el 

caso en México, en donde la calidad 

de la información y el diseño de la 

información son dos conceptos a 

los que se le presta mucha aten-

ción, el primero toma importancia 

a la superioridad en calidad con la 

que se crea el contenido, veracidad 

de la información y el conocimiento 

que produce, mientras que el con-

cepto de diseño dirige su atención a

la cualidades que la información 

deberá presentar en estos conteni-

dos, en función de la comprensión, 

legibilidad y manipulación por parte 

del usuario. De esta forma, estas 

tecnologías se caminan a la con-

versión de una biblioteca pública en 

híbrida, en donde cambian sus com-

ponentes de almacenamiento, bús-

queda, acceso y distribución, así 

como las formas de uso. (Hernán-

dez, 2008, En Monterroso. 2010, 

pág. 11 y 12). 

La construcción de la sociedad del 

conocimiento es una tarea ardua, 

deben actuar diversos sectores de 

la sociedad y distintas disciplinas, 

Monterroso comenta que el reto 

sería entonces, lograr que a través 

de una intervención cualitativa en la 

actualización del modelo de Biblio-

teca Nacional y pública, se contribu-

ya al acceso más equitativo de las 

oportunidades de desarrollo social, 

económico y cultural, de una socie-

dad en la medida en que la sociedad 

en su conjunto tiene mayor acceso 

a la sociedad de la información y del 

conocimiento. (Monterroso, 2010, 

pág. 10 y 11). 
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Las bibliotecas deben conocer 

los distintos caminos a recorrer y 

empezar a asimilarlos. Para ello no 

hay nada mejor que mirar hacia el 

interior de las bibliotecas, no como 

espacio físico, sino algo que va 

más allá y que lleva en su ADN para 

identificar sus puntos fuertes y las 

oportunidades de mejora, está cla-

ro que se vive en un continuo cam-

bio tecnológico. Lo que hace unos 

años era lo último en tecnología o 

ya está asimilado por la sociedad o 

pasó con más pena que gloria por la 

vida de las personas y las organiza-

ciones. Las bibliotecas deben estar 

atentas a estos cambios para apro-

vechar el potencial de la tecnología 

en los servicios y recursos a ofrecer 

a sus comunidades de usuarios.

Como bien lo indica Lamarca, cada 

tipo de biblioteca, atendiendo a su 

función y usuarios, deberá adecuar 

sus antiguos servicios de referen-

cia ampliándolos y mejorándolos 

mediante el uso de los medios elec-

trónicos o prestando algunos servi-

cios nuevos. Ante una época donde 

la desinformación está al alcance 

de un clic hoy más que nunca se 

debe consultar al pasado para com-

prender el presente y comprender 

el futuro. Por lo tanto, como centro 

en favor de la cultura, una bibliote-

ca tiene el deber de emerger como 

complemento informativo en la ac-

tualidad, para sustentar las dudas 

con información exacta y validada 

(Lamarca, 2018, s.n.p.). Una biblio-

teca en el siglo XXI que necesita 

ofrecer una experiencia de confort 

y armonía al usuario. La implementa-

ción del funcionamiento de nuevos 

medios en bibliotecas es un desafío 

tal y como lo planteó Beyersdorf:

“La técnica ofrece soluciones 

a problemas que nosotros to-

davía no nos hemos planteado 

en modo alguno. Hay, pues, una 

inmensa distancia cronológica 

entre lo que hoy es posible téc-

nicamente y lo que es deseable 

y ha sido formulado como tal 

bibliotecariamente.”(Beyer-

sdorf,1985., En Monterroso, 

pág.11 y12). 

Con esto se debe tomar en cuenta 

que, la implementación de las nue-

vas tecnologías en una biblioteca 

también deberá superar el prejuicio 

sobre el libro, puesto que en el ám-

bito de la biblioteca lo importante 

debe ser pues, el contenido inde-

pendientemente del medio, en una 

relación de reciprocidad entre el 

libro impreso y el documento mul-

timedia, así como las nuevas vías 

para la trasmisión de la información. 

Sobre todo, debe prevalecer el hábi-

to de preservar la memoria intelec-

tual de una sociedad e incentivar al 

ciudadano a la creación y registro 

de contenido con libertad a innovar 

nuevas formas que se adapten a las 

distintas épocas.
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También se debe tomar en cuenta 

que, el funcionamiento de las biblio-

tecas que dependen de los fondos 

del Estado, tiene que ver con la 

gestión pública del país, y su buen 

funcionamiento depende en mayor 

medida del presupuesto que su go-

bierno busque invertir y por supues-

to de la visión y relevancia que este 

le brinde a mostrar de la lectura a 

sus ciudadanos para aumentar el 

índice de desarrollo humano.

De ello dependerá en mayor medida 

que el servicio que presta una bi-

blioteca sea un espacio activo, vivo, 

un espacio de cultura, educación y 

de participación colectiva.

La biblioteca pública debe brindar 

respaldo a todo el plano educativo, 

sentencia Monterroso, estimulando 

la imaginación y creatividad de los 

estudiantes en todas las edades y 

apoyando la tradición oral, fomen-

tando el conocimiento del patrimo-

nio cultural, científico y artístico. 

(Monterroso, 2010, pág. 10 y 11). 

Las bibliotecas se enfrentan a una sociedad cambiante que evoluciona a 

grandes pasos, Son instituciones a las que se les exige tener visitantes, no 

sólo para justificar su financiación, sino también para redefinir su papel en 

la sociedad. lo que establece la importancia de la sociedad y la promoción 

de su patrimonio, que reafirman su identidad; por lo que es imprescindible 

intervenir mediante acciones innovadoras. Cuando se habla de innovación 

no precisamente se refiere a tecnología, sino a la capacidad de generar pro-

ductos funcionales y estrategias de comunicación apegadas al contexto 

y la realidad al cual se dirige, en donde el diseñador se convierte en el ve-

hículo facilitador que permite la divulgación del conocimiento mediante la 

comunicación visual.
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Ante una clara epidemia por la pérdi-

da de memoria histórica y del cono-

cimiento de los espacios culturales, 

que como efecto secundario produ-

ce la exposición en exceso a la era 

digital, del mismo modo paradójico  

se descubre la cura de una enfer-

medad en el virus que la origina, la 

solución innovadora para no dejar en 

la caja del recuerdo con telarañas a 

los centros culturales, se encuen-

tra en la adaptación y reinserción 

de estas instituciones mediante la 

implementación de una estrategia 

de comunicación visual omnipo-

tente y omnisciente, cual espíritu, 

se debe multiplicar y ser mostrado 

simultáneamente en todos los me-

dios de comunicación a los cuales 

la sociedad actual no deja en visto. 

Y de esta forma demostrar que la 

tecnología análoga y digital pueden 

coexistir y ser complementarias 

una con otras. Y en este campo el 

diseño ha demostrado que es capaz 

de combinar a la perfección y salir 

avante con innovación y frescura. 

(Gil, 2009, pag. 36) nos recuerda 

que: ”vivimos en una época en la 

que la tendencia global de lo retro, 

que consiste en la recuperación de 

objetos y hábitos del pasado en el 

contexto actual favoreció que las 

emblemáticas All Star de Converse 

se convirtieran a mediados de nues-

tra década, en las zapatillas preferi-

das de todas las celebrities y trend-

setters de medio mundo”. Se habla 

de una marca de calzado que ganó 

popularidad casi un siglo después 

de su origen. Se analizará un pano-

rama en el que los centros cultura-

les con el apoyo de la comunicación 

visual, tienen mucho que ganar al 

arriesgar, que perder, con ese fac-

tor nostálgico de su lado que hoy en 

día crece como tendencia a pasos 

agigantados.

       La  p í l do ra  v i sua l
pa ra  l a  memor i a  cu l t u ra l
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Según Minguez (2009, pág. 3): “La 

identidad visual es un conjunto de 

signos que traducen gráficamente 

la esencia corporativa. Estos ele-

mentos están regulados por un có-

digo combinatorio que determina 

la forma y los usos del logotipo, del 

símbolo, de los colores corporati-

vos y del identificado”. Pero cuando 

hablamos de una identidad institu-

cional el concepto se nutre de los 

siguientes componentes, estos 

son el conjunto de atributos asumi-

dos como propios por la institución.  

Chaves (1999) señala que, este 

conjunto de atributos constituye un 

discurso “el discurso de identidad” 

que se desarrolla en el seno de la 

institución de un modo análogo al 

de la identidad personal de un indi-

viduo. La institución a través de su 

actividad regular y, básicamente, de 

su diálogo permanente con sus in-

terlocutores, va generando formas 

de auto representación. La identi-

dad también deberá entenderse no 

sólo como un estado sino también 

como un proceso identificatorio

(Chaves, 1999).

Una imagen institucional se define 

debido a que aparece como el re-

gistro público de los atributos iden-

tificatorios del sujeto social. Es la 

lectura pública de una institución, 

la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores 

o colectivos, tiene o construye de 

modo intencional o espontáneo. 

Para definir la imagen institucional 

debemos renunciar así al repertorio 

amplio de acepciones del término 

“imagen” y quedarnos con una de 

sus acepciones: aquella que le atri-

buye el carácter de una representa-

ción colectiva de un “discurso ima-

ginario”(Chaves, 1999). Si el público 

no lo ha vivido o no se encuentra 

almacenado en su registro mental, 

cómo se espera una asociación y 

como efecto de este empatizar con 

sus ideales y principios. Cual perso-

naje de cuento con motivaciones, 

filosofías, atributos y actitudes ha-

cia la vida, una marca debe humani-

zarse, mostrarse como el compañe-

ro, consejero, guía o modelo a seguir 

que el consumidor quiere ser y no 

caer en el oportunismo o en cam-

bios drásticos que ocasione este 

usuario se sienta traicionado. 
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Una  gu í a  q ue  p e rm i t e
l a  cons tanc i a  a  f u tu r o

Parra (2016, s- n. p.), indica que, un 

Manual Corporativo es un documen-

to que recoge todas las normas de 

uso para la aplicación gráfica de 

tu marca. Es decir, recoger toda la 

identidad visual de la empresa. Es 

una guía completa que detalla cómo 

es el logotipo de nuestra marca y 

cómo deben aplicarse los distintos 

elementos gráficos que la confor-

man, en los distintos soportes, tan-

to impresos, como digitales, para 

garantizar la coherencia comunica-

tiva y visual. Cualquier empresa, con 

independencia de su tamaño, nece-

sita crear piezas de comunicación 

de forma bastante habitual, ya sea 

para un simple folleto, imágenes 

para Instagram o un anuncio de pu-

blicidad (Parra, 2016, s. n .p.).

Según (Parra 2016 s. n .p.), todo 

esto implica plasmar visualmente 

la marca en cada pieza y gracias al 

manual de marca facilitar toda la 

información necesaria al respecto, 

al diseñador o a la agencia contrada 

para desarrollar dichas creativida-

des. Así que, se entiende que, por 

una parte, el manual corporativo 

permite recopilar de una sola vez to-

dos los códigos de color, nombre de 

las tipografías y estilos gráficos en 

general, para que cualquiera tenga 

acceso a ello, en cualquier momen-

to y de forma inmediata. Y, por otro 

lado, también es habitual que, en el 

proceso de creación de la marca, se 

trabaje con varios diseñadores, o 

que una persona diseñe la parte grá-

fica como el logotipo, y otra persona 

la parte digital como la web.

Como bien se sabe, en una era glo-

balizada donde la comunicación 

abre brecha sobre las distancias, las 

diferencias son tan pocas y pues la 

imitación está a la vuelta de la es-

quina en un mercado represivo con 

la competencia, las complicaciones 

para la supervivencia de las marcas 

son cada vez mayores. La cantidad 

de productos de belleza o de ropa 

exclusiva en el mundo es alta, y por 

eso las empresas intentan sacar 

provecho de sus cualidades o atri-

butos, ventajas y «diferenciacio-

nes» que las hacen especiales de 

uno u otro modo. Por lo que  del Pino 

(2014)cuestiona acerca de, la rela-

ción entre el cliente y el branding de 

las marcas que busca crear una in-

teracción emocional entre producto 

y consumidor, para ganar la aten-

ción del cliente. 5  
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El enfoque de ejecutar alguno de 

los tipos de branding mencionados 

radica en la relación estrecha e ínti-

ma que el cliente puede llegar a ex-

perimentar, pues ya no se habla de 

una interacción solo con productos 

o servicios, se busca llevarlos a un 

plano más personal donde se palpa 

el nervio de los sentimientos, emo-

ciones y la relación, empresa-clien-

te se vuelve más sólida y profunda. 

Del Pino menciona como pilar pre-

cedente el cambio entre épocas, la 

evolución de la economía industrial 

evoluciona, la transición de una era 

dominada por máquinas, a una ba-

sada en las personas, deja al cliente 

en la cima en posesión del poder y 

toma de decisión. Las empresas por 

lo tanto, no pueden pasar como irre-

levante este punto, si se busca tras-

cender y destacar en el mercado de 

las marcas (Del Pino, 2014).

B rand in g  Sus ten tab l e
( D e l  P i no ,  20 14 ) .
Busca que la marca sea sostenible y 

sustentable a través del tiempo. Por 

ejemplo: los productos que dejan de 

lado el Packaging o el uso de quími-

cos, reduciendo costos e impactos 

ambientales.

B rand in g  Es t ra t ég i c o
Lo de hoy, sin duda, es añadir valor 

agregado al producto y/o servicio, 

ya que la velocidad ha sustituido a la 

estabilidad y los activos intangibles 

son actualmente más valiosos que 

los tangibles

Brand ing  Emoc i ona l
Busca innovar en la forma en que las 

personas las perciben, generando 

nuevas técnicas y estrategias de 

mercadeo. De este modo, interac-

túan de mejor manera con el cliente 

para lograr que se compenetren con 

la marca y el producto, con un con-

tacto directo que construye leal-

tad y compra inmediata (Del Pino, 

2014).



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

59

        C a p í t u l o  4
      M a r c o  T e ó r i c o

Daniela comparte un cuadro comparativo, que resalta los puntos clave 

de cada  tipo de Branding y como se combinan entre sí para lograr llegar al 

cliente:

Se utilizan los siguientes elementos como puntos de intersección: Público; 

Control de Calidad; Distribución; Inversión; Técnicas y Tiempo. (Del Pino, 2014)

El diseño en la nueva era es flexible y en constante evolución, donde es im-

prescindible estar atento a los diversos cambios sociales, ambientales y 

culturales. Por lo que Aldana menciona como una herramienta muy útil, cono-

cida como coolhunting que permite estar al día, o a un paso adelante  de las 

conocidas ideas.

Figura 12    Tabla descriptiva. Fuente: Del Pino, 2014. 



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l60

C a p í t u l o  4
   M a r c o  T e ó r i c o

Se busca investigar, conocer y ana-

lizar. Es muy importante llevar un 

registro detallado de esta actividad, 

por lo que se incentiva al uso de 

fotografías, entrevistas, recortes 

de prensa, datos de interés, entre 

otros. Por otro lado, también recuer-

da la importancia para el coolhunter 

de apoyarse en todo momento en 

la web, siendo unas de las fuentes 

principales de suministro de da-

tos por medio de la exploración de 

blogs, redes sociales y páginas de 

interés (Aldana, 2012).

El mundo del diseño está claro que 

no puede pasar por alto su conexión 

con el coolhunting, ya que, a través 

de ellas, es posible crear conceptos 

novedosos, con ideas frescas que 

se mantienen en el status quo de 

las sociedades actuales y de esta 

misma manera generar tendencias 

o modas relacionadas con las di-

versas ramas de esta especialidad. 

Para buscar lo que está por suceder, 

tomar ventaja, hacer predicciones, 

pues en el mundo publicitario y del 

diseño la innovación es el combusti-

ble de las marcas. Esta herramienta 

abre posibilidades para mutar al di-

señador y transformarlo en obser-

vador e investigador partícipe de 

fenómenos culturales que ensalzan 

al mundo. Aldana indica que el cool-

hunting permite al diseño estable-

cer verdaderos trabajos actuales 

y que logren satisfacer las nece-

sidades del colectivo, ya sea para 

trasmitir un mensaje, crear confort 

o simplemente para saciar las an-

sias de consumo que actualmente 

el mundo vive, como forma de com-

pensar sus necesidades de vincula-

ción. (Aldana, 2012).
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Como se ha visto, averiguar lo que 

demandará mañana al consumidor 

digital no es tarea sencilla, y no lo es 

porque predecir el comportamiento 

humano, que es, en definitiva, a lo 

que se aspira con la comunicación 

visual, pero como diría (Mártil, 2009) 

“...de algo se puede estar seguro, 

si aprendemos a mirar a nuestro 

alrededor de una manera distinta, 

aplicando una metodología especí-

fica para documentar e interpretar 

lo que observamos, llegaremos a 

percatarnos de esos cambios que 

antes escapaban a nuestros sen-

tidos. Aquellos cambios que sean 

capaces de volver memorable a un 

espacio que yacía en telarañas y

 hollín (Gill, 2009)”
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  B r i e f
de  D i seño

¿Existe a lgún obstáculo que 
se ocul ta detrás del  proble-
ma?

En el presente caso, la actualización 

de la identidad gráfica se rige bajo 

normativas de terceros en estos 

casos, puesto que el proceso va li-

gado a permisos que sólo otorga el 

Ministerio de Cultura y Deportes. 

Por lo que previo a su uso se deberá 

pedir la autorización necesaria. Ade-

más, deben tomarse en cuenta los 

siguientes factores:

- El presupuesto limitado para la re-

producción de un posible material.

- El poco apoyo que el Estado y Mi-

nisterio de Cultura y Deportes le 

brindan a la institución.

- Que la institución, su personal y 

usuario de generaciones pasadas 

estén abiertos a implementar los 

cambios e ideas que el proyecto su-

giere.

¿Qué respuesta de solución 
se propone ante e l  proble-
ma?

Desarrollo de una identidad visual 

vinculada a los objetivos de la ins-

titución, que produzca un impacto 

significativo en el público a través 

de una estrategia visual norma-

da por principios de diseño. Para 

obtener una comunicación sólida, 

fresca, trascendente y que tenga 

aceptación y competitividad para 

afrontar los retos que los nuevos 

tiempos y generaciones emergen-

tes requieren.

¿Qué se dirá?

Se comunicará la identidad visual 

de la Biblioteca Nacional de Guate-

mala “Luis Cardoza y Aragón” en un 

manual.
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¿Cómo se transmit i rán los 
mensajes?

Mediante el desarrollo de piezas y 

principios de diseño que normen su 

uso correcto:

- Manual de normas gráficas

- Logotipo y línea gráfica

- Material Administrativo

- Material informativo

- Aplicaciones en medios impresos     
 y digitales

¿Qué aspectos son requer i-
mientos del  proyecto?

- Utilización de la paleta de colores 

Corporativa, la institución basada 

en sus valores de identidad mani-

fiesta la importancia de mantener 

los colores nacionales como base 

en el logotipo y línea gráfica.

- Conservar el nombre “Luis Cardoza

y Aragón” y que la identidad gráfica  

no pierda coherencia y solidez en 

su presentación. A la vez, permitir 

que este sea más visible en la

comunicación de la institución.

¿Medio para e l  que está 
pensado trabajar
e l  proyecto?

Será implementada en medios

impresos y digitales.

¿Qué acción se quiere que 
la audiencia real ice des-
pués de recib ir  los mensa-
jes?

- Identificar a la institución y sus
  servicios.

- Conectar y empatizar con su nueva      
  identidad.

- Interactuar y consultar con mayor             
  frecuencia los medios por los que
  se comunican. 

¿Qué señales indicarán que 
se ha resuel to e l
problema del  c l iente?

- Audiencia Externa
(usuarios y visitantes)

Herramientas de validación que evidencien 

que la audiencia externa cumpla las acciones 

que se plantearon anteriormente.

- Audiencia Interna
(Miembros y personal interno)

Que el lenguaje utilizado en el manual sea 

adecuado y comprensible para sus usuarios 

y sea ejecutado con eficacia por parte de 

ellos.



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

65

              C a p í t u l o  5
      D e f i n i c i ó n  C r e a t i v a

Re fe ren tes
       V i sua l es

Por to

La ciudad de Oporto ha apostado 

por un cambio de imagen corporati-

va para la ciudad. Su identidad visual 

varía mostrando diferentes iconos 

representativos de la ciudad que 

hacen referencia a diferentes cate-

gorías como gastronomía, cultura, 

historia, etc.

Su gráfica se ha inspirado en los 

azulejos que pueblan la ciudad, para 

adaptar la iconografía basada en 

una malla que conecta uno con otro.

 

Además, todo se fundamenta en un 

único color, el azul característico 

de la ciudad que hace alusión a los 

famosos azulejos, que hay en cual-

quier parte de la ciudad.

Figura 13.    Identidad visual Porto 1

Figura 14.    Identidad visual Porto 2

Figura 15.    Identidad visual Porto 3
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Cen t ro  Cu l t u ra l  San  M a r t í n

El Centro Cultural San Martin está 

ubicado en el centro de la ciudad 

de Buenos Aires Argentina. Está ro-

deado de movimiento, de gente, de 

colectivos.

De este punto parte el concepto, re-

flejar el movimiento y la velocidad de 

la ciudad para convivir con su entor-

no, en vista de que en el lugar se de-

sarrollan las actividades del Teatro y 

Danza. La estructura, diagramación 

y estilo fotográfico representan ese 

dinamismo y movimiento.

La anatomía del logotipo es parte 

fundamental de la estructura de 

composición de la línea gráfica, 

puesto que también se puede utili-

zar como rejilla.

Figura 16.    Identidad visual Centro Cultural San Martín 1

Figura 18.    Identidad visual Centro Cultural San Martín 3Figura 17.   Identidad visual Centro Cultural San Martín 2
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I den t i dad  g rá f i ca ,  M useu 
de l  D i s seny  y  e l  D i s sen y 
Hub  de  Ba r ce l ona

El nuevo museo busca presentar un 

programa que integra el presente, el 

pasado y el futuro de las artes del 

diseño en Barcelona.

  

Mediante el concepto, se genera un 

vínculo entre la ciudad, el pasado y 

el futuro, creando una conexión en-

tre las múltiples redes del diseño en 

un solo edificio, el Museu del Dis-

seny y las principales asociaciones 

de diseño que se encuentran alo-

jadas en el interior del edificio.  En 

resumen, una simple línea simboliza 

ese lugar de interacción, el compro-

miso y la conexión.

El sistema se basa en una simple 

‘línea de conexión’, que es la que de-

fine los elementos de la identidad. 

Esta línea en diagonal representa 

la ubicación geográfica del edificio 

y se manifiesta tanto gráfica como 

físicamente a través de todos los 

aspectos de la identidad.

La intención de la estructura y 

maquetación busca una estética 

atemporal (sin hacer referencia al 

tiempo o época), con el fin de respe-

tar la identidad de cada asociación 

de diseño y los valores del museo.

La personalidad la ofrece el sistema 

de composición, no el logotipo, por 

lo que es fácilmente y reconocible 

al instante.

Figura 20.   Identidad visual Museu del Disseny 2

Figura 19.   Identidad visual Museu del Disseny 1

Figura 21.   Identidad visual Museu del Disseny 3

Figura 22.   Identidad visual Museu del Disseny 4
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Co r reos  España

La actualización del logo de Correos 

mantiene la cornamusa y la corona, 

legado histórico de la compañía, 

respetando así el primer diseño rea-

lizado en 1977 por José María Cruz 

Novillo. No obstante, este diseño 

se ha simplificado, adquiriendo 

un aspecto más limpio y directo y 

también más escalable y reprodu-

cible en tamaños pequeños. Según 

explica Summa: “hemos llevado a 

cabo un ejercicio muy técnico, sutil 

y respetuoso con la esencia de di-

cho símbolo, pero que simplifica sus 

formas y lo hace más liviano al tener 

más aire entre las líneas. Así, el sím-

bolo está alineado con la filosofía 

pixel perfect, lo que le permite un 

mejor comportamiento en espacios 

reducidos y en soportes digitales, 

donde la marca está cada vez más 

presente”.

“Los nuevos tiempos llegan por 

Correos” es el claim elegido por 

la compañía en esta nueva etapa. 

Según afirman, “define de forma 

contundente el pasado, presente y 

futuro de Correos”. En alusión a los 

grandes retos a los que Correos ha 

tenido que enfrentarse a lo largo 

de su trayectoria, argumentan que 

“Correos es una empresa que lleva 

la transformación en sus venas”.

Figura 23.   Identidad visual Correos España 1

Figura 24.  Identidad visual Correos España 2

Figura 25.  Identidad visual Correos España 3

Figura 26.  Identidad visual Correos España 4
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      E s t ra t eg i a  de
l as  p i e zas  de  d i seño

Se comunicará la identidad visual de la Biblioteca Nacional de Guatemala, 

mediante el desarrollo de un sistema de piezas gráficas y principios de di-

seño que normen su uso correcto con el fin de proyectar una  comunica-

ción visual sólida y dinámica. Que sea memorable para sus usuarios y de 

uso constante y obligatorio para todos aquellos involucrados en la creación 

de contenido que represente pública e internamente a la institución. Será 

implementada en medios impresos y digitales durante el  transcurso del pri-

mer semestre del año 2020

Desve n ta j as  de
l as  p i e zas  a  d i seña r

Iden t i dad
Grá f i ca

- Puede implementarse de forma 
   inadecuada si no cuenta con una
   guía de aplicación

- Requiere de un mantenimiento por 
  expertos para aumentar su durabi-
  lidad e impacto en el tiempo.

M ate r i a l
Ad m in i s t ra t i vo

- Su reproducción puede tener un  
   costo elevado.

- Se requiere de expertos que
   realicen las artes finales.

- Implica una inversión monetaria.

Manu a l  de
no rmas  g rá f i c as

- Su costo de reproducción
   es muy elevado.

- Se puede dañar fácilmente.

- Su contenido puede agobiar al 
  usuario generando que no haga uso 
  de todas las normas.

- Requiere de cierta experiencia en 
   artes visuales y comunicación para
   interpretar algunos líneamientos.
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Ven ta j as  d e
l as  p i e z as  a  d i se ña r

Iden t i dad
Grá f i ca

- Fomenta, facilita la identificación y 
   el reconocimiento de la institución.

- Reformula el carácter de
   la institución.

- Transmite novedad y posee la
    capacidad de atraer la atención 
    del público.

- Inyecta de personalidad a la
  comunicación de la institución.

- Permite interpretar la filosofía y
  objetivos de una institución a
  través de un lenguaje gráfico.

- Dota a la institución de credibili-
   dad, confianza y profesionalismo.

- Permite la adaptabilidad a varios
  formatos y medios de comunica
  ción sin perder coherencia.

- Comunicar mensajes con base en
  criterios de diseño y conceptos
  que unifican criterios estéticos y
  de funcionalidad en beneficio de
  los canales y medios en donde se
  transmitan.

M an ua l  de
n o r m as  g rá f i c as

- Dar utilidad: lineamientos de 
   como utilizar la marca.

- Su tamaño es el adecuado y
   fácil de transportar.

- Los colaboradores de la 

  biblioteca tienen un referente 
   para poner utilizarlo en 
  actividades.

- Brinda mejor hábito de trabajo.

- Establece parámetros que ayudan   
   a una correcta aplicación de los
   elementos de la identidad visual
   endiferentes medios.

- Comunica las normas y guías
   que se deben acatar en la
   reproducción de materiales
   de la identidad.

Mate r i a l
A dm in i s t ra t i vo

- Es más vistoso por la cantidad
  de gráficos e imágenes.

- Es atrayente al lector por la canti- 
   dad de información.

- Son más visibles las actividades
   y proyectos por la cantidad de
   fotografías.

- La biblioteca está en constante
   cambio y con buena dinámica
   en el medio de comunicación.

- Se conocen formas más con-
   creta de la instalaciones y las
   actividades que desarrolla la
   biblioteca.

- Dar a conocer la institución.

- Sirve como medio informativo.

- Permite alcanzar un
   mayor número de personas.

- Permite evaluar visualmente
   parámetros de la institución.
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I n s i gh t

La necesidad de un Insight nace con 

la intención de empatizar y vincular 

al grupo objetivo (GO) con la filoso-

fía de Biblioteca Nacional. Un mo-

tivo que, conecte y le dé sentido a 

la comunicación entre ambos. Que 

brinde recursos de comunicación 

que humanicen a la marca y la ac-

tualice a la época en la que se des-

envuelve su (GO)

Técnica |  Entrevista
Para obtener opiniones y creencias 

más íntimas del participante con 

las preguntas base, cada respues-

ta obtenida se reformuló en nuevas 

preguntas1 con el fin de obtener 

respuestas más profundas, utili-

zando las secuencias: Qué, Para 

qué y cómo / Para qué, Cómo y Qué 

/ Cómo, Por qué y Qué. La secuencia 

utilizada: Si la pregunta iniciaba con 

un “Qué”, la respuesta se reformula-

ría con un “Para qué” y esta después 

buscaría un “Cómo”. 

- ¿Qué hay dentro de un l ibro 
que no puedas encontrar en 
otra parte? (Usa tu imagina-
ción)

-  ¿Qué valor  t iene e l  l ibro para 
la sociedad guatemalteca?

- ¿Para qué deber ían las per-
sonas leer un l ibro?
- ¿Qué emociones s ientes 
cuando lees un l ibro?

- ¿Qué problemas resuelve un 
l ibro según tu opin ión?

- ¿Qué t ipo de l ibros te desa-
gradan?

- ¿Qué s igni f ica la lectura para 
t i?

-  ¿Cómo te podr ía la  lectura 
ayudar en la v ida?

- ¿Qué piensas de las perso-
nas que leen mucho?

- ¿Qué le d ir ías a una persona 
para mot ivar la a leer? 

  1Evidencia entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/1_nPHBo4h0gDh3GFXiLtNdaNf8fqljZdV?usp=sharing
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I n s i gh t

Para el GO esto significa que, hay 

muchas cosas que se dicen y sim-

plemente las aceptamos como 

reales, porque así las afirmaron nos 

dijeron y así debe ser, pero se debe 

satisfacer la curiosidad para con-

testar esas preguntas que surgen 

en el transcurso de toda la vida y 

abrir la mente a diferentes opinio-

nes, no permanecer en un solo ca-

mino para conocer la verdad de lo 

que sucedió o lo que va a suceder. 

Este es el sentir que caracteriza al 

usuario de la biblioteca, que siem-

pre cuestiona y busca descubrir su 

entorno a su manera, para enten-

derse así mismo y aconsejar a otros.   

“S i  lees ,  no cualquier  persona
      te  va a engañar con a lgún determinado tema”.
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Concep to  c rea t i vo

Coo lhun t i ng

En busca de estrategias de comu-

nicación para continuar divulgando 

el patrimonio bibliotecológico de 

Biblioteca Nacional en una época 

en donde el reto de identificarse y 

presentar una imagen memorable 

para generaciones emergentes, 

consta de ajustar la innovación a las 

demandas de este cambio gene-

racional que clama nuevas formas 

de pensamiento, entretenimiento, 

hábitos culturales, relaciones so-

ciales, etc. para que estos mismos 

perciban algún valor en esa innova-

ción. 

Se utilizó como herramienta princi-

pal al Coolhunting que es un proce-

so que permite anticipar gustos e 

intereses del GO a partir de la de-

tección temprana y la correcta in-

terpretación de indicios de cambio 

en sus patrones de consumo y en 

los valores que los inspiran. La in-

vestigación de tendencias como se 

le conoce, permite una vía para tra-

tar de ajustar la innovación de ideas 

a lo que necesitará o deseará el GO 

en el momento oportuno. Detectar 

la concurrencia de determinados 

cambios en la esfera social que pue-

den suponer nuevas necesidades 

de las nuevas generaciones. El ob-

jetivo será encontrar estos indicios 

que proveerán ideas y conceptos 

que apoyen al proyecto a adaptar la 

comunicación, identidad y servicios 

de la institución a las demandas fu-

turas del GO que funcione como una 

fuente de información al servicio de 

la creatividad e innovación de Biblio-

teca Nacional de Guatemala.

Proceso de conceptual ización
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Su  e j ecuc i ón  cons i s t i ó  en
3  fases :

1: - Conocer el contexto en el que 

se desenvuelve el GO y los indicios 

de cambio.

| Para una mejor recopilación de la 

información, se desglosa esta en un 

informe que detalla las fases y pro-

cedimiento llevado a cabo

I n fo rme  de  t e nde nc i as :

Deseo por llevar la práctica de la personalización y la creación de contenido 

por parte del consumidor joven y avanzar a una conexión más significati-

va con estos. La personalización de complementos y accesorios según los 

gustos o necesidades únicas de cada uno en busca de que puedan encon-

trar independencia única que les permite crear, innovar y tener un cierto to-

que de exclusividad y protagonismo.

2: - Analizar conexiones entre los 

indicios en busca de patrones, in-

vestigación del consumidor indagar 

si las innovaciones responden a mo-

tivaciones colectivas.

3: - Descripción de tendencia y se-

ñalar sus implicaciones en la temá-

tica de la institución. Esta etapa se 

ocupa de contextualizar, describir y 

declinar la tendencia para inspirar 

nuevas acciones.
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I nd i c i o s :

Producto o servicio:

Impresoras 3D/apps y redes sociales personalizables/videojuegos de simulación 

de vida/Servicio VOD/ e-commerce/Tutoriales

Distribución:

Nuevos canales digitales que permiten al consumidor convertir sus ideas creativas 

en objetos, stickers, composiciones fotográficas, stories, filtros, templates, histo-

rias. Después de cargar su propio diseño en el sitio web, app o de elegir un diseño 

libre, los usuarios pueden elegir entre una variedad de materiales y opciones donde 

concretar su visión.

Medios de comunicación/Publicidad:

Boca en boca, series de máxima audiencia, reseñas o unboxing en plataformas de 

streaming, cine, artículos en internet, redes sociales

Marcas:

Instagram, Netflix, Spotify, Rétrica, Pokemon, Animal Crossing, Canon, YouTube

Mercado :

-Impresoras 3D Personalización de productos

Una de las principales mejoras que supone la impresión 3D en el ámbito industrial 

tiene que ver con la personalización de los productos. Ofreciendo a cada cliente un 

producto que se adapte de forma precisa a sus necesidades y preferencias. Y esto 

es precisamente lo que permite esta tecnología. Muchas compañías, en lugar de 

tener un sistema de automatización para fabricar un producto, pueden utilizar las 

impresoras 3D para ahorrar costes operativos.

-Personalización de entretenimiento Netflix y plataformas VOD

Este consumo cada vez más personalizado de contenido es una tendencia que se 

ha instalado en los hogares y ha modificado la manera tradicional de ver series y pe-

lículas en la actualidad. Cada quien puede ver sitcoms como The Bing Bang Theory 

o películas como Titanic por su cuenta: tendido en la cama, mientras almuerza en el 

comedor frente a una laptop o incluso mientras se están duchando, si llevan alguna 

tablet al baño. Si la costumbre era ver películas o series después de almorzar, hoy 

muchos lo hacen de madrugada o en la mañana. Se va en aumento un modelo de 

entretenimiento donde jóvenes, adultos o mayores cuyo consumo audiovisual es 

una experiencia cada vez más solitaria

y personalizada.
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Consum id o r es

Análisis de consumo

El acceso a la información masiva les ha dado pauta para buscar con creatividad nue-

vas formas de desarrollo personal con ideales libertarios, donde ellos eligen y perso-

nalizan lo que quieren aprender, experimentar y consumir, conscientes también de la 

coyuntura social, buscan aportar su granito de arena para transformar el mundo con 

el fin de preservar recursos y empatizar con sus adversidades para solucionarlas. 

Los blogs y después las redes sociales se han abierto para que cualquier persona 

muestre al mundo y sin intermediarios lo que sabe o lo que le gusta hacer. O sea, 

la tendencia dota de protagonismo a los usuarios y muestra que no es necesario 

ser precisamente un profesional para crear y algunos incluso están comenzando a 

cobrar por su esfuerzo: en su primer año de existencia, el sitio para compartir videos 

Revver, que divide los ingresos por anuncios en un 50/50 con los autores, ha pagado 

USD1 millón a los creadores de contenido. 

Sin embargo, también hay grupos de personas en busca de alternativas de ocio

 enriquecedoras con ganas de compartir conocimiento, creatividad, y otros grupos 

interesador en aprender cosas nuevas e interconectarse con otros. Exte tipo de 

prácticas ponen en evidencia el triunfo de la tendencia “Do it yourself”.
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Con tex tua l i z ac i ón

DIY (Do it your self)

El inicio de la normalización de la práctica de fabricación o reparación de cosas por uno 

mismo, de modo que ahorra dinero, se entretiene y se aprende al mismo tiempo. Entre 

estas actividades, se encuentran las reparaciones que alguien hace en su casa sin la 

necesidad de tener que recurrir a profesionales como fontaneros o electricistas. Esto ha 

sido heredado por otros movimientos contraculturales, tales como el hardcore punk, el 

indie y contraculturas denominadas germinativas. 

Este fenómeno social ha ido evolucionando a través de las épocas al convertirse en una 

tendencia que se ha ido propagando y adaptando por regiones y años hasta nuestros 

días, comenzando como un movimiento Punk hacia una reacción anticapitalista al merca-

do tradicional, para luego adaptarse como una forma de evitar el consumo de productos 

industriales hechos en serie; fabricar revistas que dieran a conocer la música y los ideales 

del movimiento punk al cortar y pegar elementos de diseño sobre hojas de papel y luego 

fotocopíandolas; producir vestimenta, modificada y adecuada a los gustos personales 

de quien la usa y dejar de lado el mercado tradicional como una forma de un modelo de 

economía alternativa; para luego trasladarse a los medios de comunicación alternativos 

en espacios web, crear contenido audiovisual propio en plataformas que abrieron paso a 

jóvenes en busca de entretenimiento, en el caso de YouTube. También es una tendencia 

que puede verse expresada en la personalización de cosplays y disfraces de Halloween. 

Por otro lado, la industria de los videojuegos implementó mecánicas personalizables, 

para crear avatares y personajes de acuerdo a la personalidad del usuario; y las encon-

tramos actualmente adaptadas a las redes sociales que han brindado herramientas para 

hacerlas más personalizables, desde la creación de memes, fotos, videos, filtros, pues 

las marcas se han adaptado a las necesidades de los nuevos usuarios que buscan adap-

tar a su estilo de vida el concepto de personalización. 

Como se puede apreciar el Do It Your self es una idea que surge de la necesidad de au-

tonomía y hacer las cosas por sí mismos, que a través de los años y de acuerdo a las 

condiciones de la sociedad ha dado paso a múltiples soluciones sin perder su esencia. 

“Hazlo tú mismo”.
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T end enc i as  l l evad as  a l  d i seño  y  c omu n i c ac i ón

En el coolhunting la labor no concluye con la identificación de la tendencia 

de consumo. Se debe ser capaz de aterrizar a ideas que puedan ser utiliza-

das para mejorar la oferta competitiva de las compañías a nivel de produc-

to, marca comunicación y distribución.

Pr op ues tas  d e  ac tuac i ón  t ransve rsa l e s  qu e  se  de r i van 
d e  l a  t en d enc i a  a  d i s t i n t os  n i ve l e s

Productos:  
Orientados al acceso libre, y que motiven a la aportación de ideas y formar parte de la 

filosofía de las empresas con el fin de personalizar el servicio. Involucrar al usuario en el 

proceso y a la participación. 

Comunicación: 
Utilización de medios soportes y contenidos que se consumen con esta motivación de 

generar y compartir nuevos conocimientos.

Branding: 
Desarrollar posicionamientos que aboguen y fomenten la autonomía, libre elección y       

creación de contenidos.

 Promover el desarrollo de individuos más autónomos e independientes.

Distribución:
Introducir servicios en lugares donde se fomente el aprendizaje autónomo y libre

creación de contenido.
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Técn i ca  d e  Ce r ca  -  Le j o s

Se busca pensar en aquellas palabras o ideas que estén totalmente lejos 

del tema que está abordando el problema, para después relacionarlas y 

buscar conexiones que comúnmente no existirían entre ambas. Sin embar-

go, en esta ocasión se adaptará al concepto de palabras “lejanas” las ideas 

y conceptos que el desglose de tendencias ha aportado al proyecto.

Ate r r i zando  l a s  t endenc i as
                       a  concep tos

Le j os

Personal izar
Autodidacta
Libertad
Elección
Tutor ia les
Independencia
Revolución
Creación
Interacción
Creat iv idad
Artesanal
Amateur
Part ic ipar
Opinión
Protagonismo
Exclusiv idad

Ce rc a

Morale jas
Soluciones/respuestas
Descubr imientos
Ficción/Fantasía
Conocimientos
Verdades
Aventuras
Inspiración
Mister ios
Imaginación
Educación/Guía
Épocas/mundos
Concentración
Entretenimiento
Expl icaciones
Lenguajes

| Cada concepto “lejos” puede ser unido a un conceptos “cerca”, ya sea a 

través de analogías, metáforas, frases, oraciones o comparaciones. A con-

tinuación, las palabras elegidas se emparejaron y debajo de los bloques de 

texto se remarcarán los conceptos de cada emparejamiento
L e j os
Personal izar
Autodidacta
Protagonismo

Ce rc a
Soluciones/respuestas
Inspiración
Lenguajes
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Autodidacta – Soluciones/respuestas

Ser autodidacta es buscar respuestas propias, es descubrir que por sí mis-

mo se puede generar conocimiento, las verdades son el resultado de una 

búsqueda voluntaria de soluciones, es llegar por mérito propio a conclusio-

nes que abrirán nuevos panoramas, con cada respuesta se obtiene expe-

riencia que mejora las habilidades que buscamos aumentar de nivel.

Protagonismo – Lenguajes

Conocer lenguajes es adentrarse a mundos buscando nuevas aventuras, 

realidades distintas donde existen misterios que descifrar, son protagonis-

tas de la evolución de la humanidad, expresan el sentir a través de las épo-

cas del ser humano, evolucionan a través del tiempo, son la expresión del 

recorrido de las sociedades, son las emociones que definen el contexto de 

un grupo, su existencia representa la eternidad de la humanidad, su misión 

es el entendimiento entre iguales. Voces que quieren hacerse escucharl

Personal izar – Imaginación

Con imaginación es posible personalizar la realidad, personalizar es dar vida 

a historias que la mente imagina, Imaginar es recrear mundos a voluntad 

propia, personalizar es intimar con la imaginación, es la mente personalizan-

do ideas, es imaginar con originalidad, es idear nuevas formas de divertir a 

la mente. Dar gusto a los sentidos.

Transformar conocimiento

Enseñanzas al  gusto

Emociones descifradas
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Transformar
         conocimiento

Transformar Conocimiento
La búsqueda de conocimiento a través 
de nuestros propios medios, nos permite 
no quedarnos con lo que nos dicen, si no 
buscar verdades que nos hagan crecer y 
generar conocimiento propio.

Un espacio dedicado a la búsqueda del 
conocimiento personal, que brinde la po-
sibilidad de forjar una educación comple-
mentaria sin ningún tipo de restricción, 
estará capacitado para formar individuos 
autónomos e integrales que busquen la 
auto superación personal.

Mutaciones de formas
Maleabilidad
Iconografía
Tipográfico, jugando con frases que ins-
piren a transformar
Diversidad formas

Personalización
Analogías
Sentidos y sensaciones

Misterio
Reacciones
Expresiones 

Los métodos de aprendizaje cambian 
con las épocas, y las motivaciones hacia 
la educación y la interactividad de los in-
dividuos también se modifica.

Comunicarse a través de las emociones, 
ha sido algo que viene a través de los 
años, sin embargo las épocas cambian 
así como la demanda de hacerse escu-
char, pero existen grupos menores que 
quieren darse a conocer. 

Enseñanzas al gusto
La lectura tiene la oportunidad de inspi-
rar a construir nuestras propias percep-
ciones de acuerdo a los estímulos que 
percibe la mente y se manifiesta de for-
mas diferente en las personas.

Emociones descifradas
Voces que quieren hacerse escuchar, 
manifestarse a nivel generacional, quie-
ren sentir y reaccionar a la experiencia de 
la lectura.

Concepto Def in ic ión Narrat iva Interpretaciones

Al haberse seleccionado la propuesta de concepto más sobresaliente

                                                de cada técnica aplicada, se procedió a comparar las

                                                                                                                      características de ambas.

| Concepto Final
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Técn i c a  d e  SCAM PER
Tomando como base la tendencia “Hazlo tú mismo” y el concepto elegido “Transformar Conocimien-

to” se busca crear con mayor profundidad un concepto creativo, que vincule la idea principal que 

la tendencia aporta con la experiencia que la Bibiloteca Nacional pueda aportar al GO y  sobre todo 

nutrir al concepto creativo de características que permitan comunicarlo visualmente.

El método  SCAMPER permite ir más allá con una idea o concepto que no termina de aterrizar, el 

objetivo será repasar la tendencia “Hazlo tú mismo” y el concepto “Transformar  conocimiento” des-

de diversas perspectivas.

Se buscará, Sustituir mediante el uso de verbos; Combinar con analogías o metáforas; Adaptar a 

una cualidad; Convertir o Modificar en Experiencias; Eliminar o extraer  las partes negativas que 

pueden contener estas ideas ; Reordenarlas mediante la conversión a antónimos en persona; Pro-

poner las ideas que transmiten mediante frases.

Sust i tución 

Por verbos
Súperarse
Evolucionar
Descubr irse 
Capaci tarse
Cult ivarse
Representarse
nutr i rse
Desarrol larse
Progreso
Crecimiento
Avanzar
ir  más a l lá

Modif icar

Convert i r  en exper iencias
Libre y accesib le
Arr iesgado y entusiasta
Adaptable y Aprendib le
Dependiente a tu mente
Luminoso y mot ivante
Elegib le y personal izable
Grat i f icante e ident i f icable
Cercano y cuest ionable
Dominante y creat ivo

Combinar

con 
analogías o metáforas
Pan para tu matate
Cosechar tu fe l ic idad
Volar hacia tus sueños
int imar con las emociones
acercarte a conocerte
Enterderte es superarte
Dar r ienda suel ta a los gustos
Valent ía a explorarte
Retar a tu aprendizaje

A t e r r i z ando  l a s  t endenc i as
   a  concep tos
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Proponer
Frase:
Desvela y genera
Af ina la v ida
Libera tu Chispa
Sacar tu Potencia l
Te hace lat i r
Rompe tus l ímites
Cada quien saca lo que t iene 
en su corazón
hazlo a tu manera

El iminar

Indiv idual ismo
Estancamiento
Incapacidad
Miedos
Limitacion
Encierro
Negación
Fracaso

Reordenar
Antónimos en persona
Pusi lánime
Holgazán
Necio
Cobarde
Negat iv idad
Sumiso 
Dependiente
Ríg ido
Incompleto
Desánimo

Adaptar
Adaptar a una cual idad
Discip l ina
Esfuerzo
Determinación
Aprendizaje
Cur ios idad
Conf ianza
Automot ivación
Opt imismo
Disposic ión
Valent ía
Forta leza
Pleni tud
I lus ión
Flex ib le
Pers istencia
Tenacidad
Entusiasmo
Independencia
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Elección

Sust i tu ir
Superarse
Combinar
Retar a l  aprendizaje
Adaptar
Determinación
Modif icar
Libre y Accesib le
El iminar
Limitación
Reordenar
Dependencia
Proponer
Libera la Chispa

De cada una de las partes, se selecciona una palabra y frase que defina 

apropiadamente y aporte a la idea principal, con el objetivo de utilizar la 

frase como concepto creativo y en un párrafo hacer uso de los demás ele-

mentos para darle sentido a la frase y aterrizar el concepto.

Concepto Creativo / Libera tu Chispa
La experiencia de la Biblioteca Nacional habla de un lugar que motiva a su-

perarse a sí mismo con la determinación de aceptar el reto de aprender 

más sobre aquello que te hace latir y te da curiosidad, liberando todo el 

potencial de lo que eres capaz de llegar a hacer.

Biblioteca, es aquel lugar que te motiva a superarte liberando las capacida-

des que llevas dentro.

Al final se obtiene un concepto creativo más sólido, con características 

que permiten comunicar mejor la experiencia, pero también desprende dos 

conceptos que describen, que definen el identificador de la institución,

Libertad y Superación.
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Prem isas
    de  d i seño

Para la implementación de premisas 

de diseño, se utiliza también como 

herramienta la tendencia DIY como 

base. Pero en este caso se aplica la 

búsqueda de tendencias de “ofer-

ta” aplicadas en el ámbito del dise-

ño. Estas serían la respuesta a la 

“demanda” que genera el DIY con el 

grupo objetivo. El ejercicio consiste 

en de inspirarse de las tendencias 

estéticas de diseño a las que se ve 

expuesto día a día el GO.

En primer lugar, se buscan referen-

tes, modelos a seguir que influen-

cien las tendencias estéticas DIY 

al GO. 

-Bad Bunny
-Billie Eilish
-J. Balvin
-Luisito Comunica (Influencer)
-Rubius (influencer)
-Yuya (influencer)

La influencia de estos derivará en 

ámbitos como: Indumentaria, arqui-

tectura, diseño industrial, medios 

de comunicación, gastronomía, 

cine, videojuegos, de los cuales sur-

girán la inspiración para las premi-

sas de diseño.

Figura 27.  Recurso cabildeo en redes sociales 7 Figura 28.  Recurso cabildeo en redes sociales 8

Figura 29.  Recurso cabildeo en redes sociales 9

Figura 30.  Recurso cabildeo en redes sociales 10
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Figura 31.  Recurso cabildeo en redes sociales 11

Figura 32.  Recurso cabildeo en redes sociales 12

Figura 33.  Recurso cabildeo en redes sociales 13

Figura 34.  Recurso cabildeo en redes sociales 14
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Téndencias estét icas que 
surgen:

- Font Bold, una línea

- Tag line estética indumentaria, 
eje central

- Estética interfaz Instagram

- Logotipos principios de diseño 
K.I.S.S

- Merch y Marcas Influencer
estética Indumentaria deporti-
va, urbano y skate.

- Isotipo blanco sobre fondos 
oscuros

- Estética Trap, promoviendo 
libertad hacer las cosas, vestir 
cómodo

-  Paleta de colores Calzado 
Skecher

- Iconografía a una línea estéti-
ca redes sociales, tattoos

- Estética Trap, promoviendo 
libertad hacer las cosas, vestir 
cómodo, paletas de color vi-
deos duotonos, neón, futuris-
mo

- Degradado y duotonos redes 
sociales y app
-Iconográfía de aplicaciones y 
redes

- Frases de influencers trans-
formadas en indumentaria o
merch

Figura 35.  Recurso cabildeo en redes sociales 15

Figura 36.  Recurso cabildeo en redes sociales 16 Figura 37.  Recurso cabildeo en redes sociales 17

Figura 38.  Recurso cabildeo tendencias de diseño  1
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Figura 39.  Recurso cabildeo tendencias de diseño  2

Figura 45.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 7

Figura 46.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 8

Figura 41.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 3

Figura 43.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 5 Figura 44.  Recurso cabildeo 
tendencias de diseño 6

Figura 42.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 4

Figura 40.  Recurso cabildeo en redes sociales 18
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Premisas |  Grupo 1 

Paleta de color 
Para el desarrollo de la identidad 

gráfica, la institución ha exigido 

conservar la paleta de colores ac-

tual, debido a que como centro de 

custodio del patrimonio bibliográ-

fico de la nación se ven en la obli-

gación de adoptar sus colores para 

connotar un espacio propio del gua-

temalteco.

La tipografìa san serif tiene las
siguientes características

-Su anatomía es sólida y

concisa 

- Legible

- Lo que permite presentar información 

clara y odernada

- Es de código abierto y de uso legal

- Se utiliza muy a menudo en señalética, 

sobre todo de seguridad y tránsito

Se asocian a la connotación de credibili-

dad, confianza y veracidad

Diagramación sin retícula, 
permitirá generar composiciones 

personalizadas, adaptándose al 

concepto de DIY. 

Figura 47.  Fachada Biblioteca Nacional

Figura 50.  Bocetaje digital Tipografía 1

Figura 51.  Bocetaje digital Tipografía 2

Figura 48.  Imagen Quetzal Figura 49.  instalaciones Biblioteca

Figura 52.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 9 Figura 53.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 10
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Premisas |  Grupo 2 

Paleta de color 
Se busca la influencia de colores 

que estén en el contexto del día a 

día del GO, colores que puedan apo-

yar a los principales institucionales, 

que permitan variar y no caer en la 

monotonía y sobre todo que empa-

ticen con la personalidad del GO y 

su estilo de vida, influenciado por 

sus artistas, videos musicales y la 

cultura que estos evocan. 

Tipografía
Fonts, rounded, son tipos de letra 

que, utilizadas para representar di-

namismo, flexibilidad, a su vez se 

combinan mucho con el uso de tex-

tos en caja baja, que cada vez más, 

está siendo utilizado en la cultura 

digital, combinado en conjunto con 

familias Bold.

Retícula
 Modular que permite la composi-

ción asimétrica, para representar la 

información visual y verbal de forma 

clara y libre.

Figura 55.  Recurso cabildeo en redes sociales 19

Figura 57.  Recurso cabildeo en redes sociales 21

Figura 56.  Recurso cabildeo en redes sociales 20

Figura 58.  Recurso cabildeo en redes sociales 15

Figura 59.  Recurso cabildeo 
tendencias de diseño 12

Figura 61. Recurso cabildeo 
tendencias de diseño 14

Figura 64.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 17Figura 63.  Recurso cabildeo 
tendencias de diseño 16diseño 7

Figura 54.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 11

Figura 62.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 15

Figura 60.  Recurso cabildeo tendencias de diseño 13
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Esta etapa contó con el desarrollo 

de bocetos a mano y se utilizaron 

elementos básicos digitales, con el 

objetivo de definir, los elementos 

que resaltarán en la construcción 

del isotipo, logotipo, layout y retícu-

la del manual de marca y papelería 

corporativa, además de propues-

tas a mano de la iconografía.

I s o t i po  Es tu d i o
Se decició mantener la estructura del isotipo anterior(libro abierto y quet-

zal) debido a que, haciendo un estudio detenido, la forma del isotipo recuer-

da mucho a la arquitectura frontal del edificio, por lo que se pretendió hacer 

una integración del mismo estilizando la propuesta transformando los ele-

mentos a libros colocados. Para este proceso, se desarrolló previamente 

un estudio de las formas, tanto del edificio y sus vistas, como de las de un 

libro.

Conoc e r  l a  fo rma  y  e s t ru c tu ra
El objetivo de estudiar la estructura, parte de la necesidad de implemen-

tar una propuesta de logotipo más acertada en cuanto a percepción de la 

forma. En vista de que el logo anterior adolece claramente de un reconoci-

miento a primera vista. Previamente a estructurar y abstraer el isotipo, fue 

necesario conocer su forma original 

N i ve l  1  de
   v i sua l i z ac i ón

Figura 65.  Bocetaje logotipo 1

Figura 66.  Bocetaje logotipo 2
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Es tud ios  y  pos i c i ones
de l  que t za l

El quetzal principalmente requiere un estudio de diversas posi-

ciones y, en busca de sus rasgos más característicos,  se 

planteó la posibilidad de integrar su forma al libro abier-

to, aprovechando sus alas para abstraerlas en for-

ma de las páginas de un libro.

Figura 68.  Bocetaje logotipo 4

Figura 69.  Bocetaje logotipo 5

Figura 70.  Bocetaje logotipo 6

Figura 67.  Bocetaje logotipo 3
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T ipog ra f í a
      l ogo t i po

Se buscó la alternativa de imple-

mentar un isologotipo, para estu-

diar las variantes que esta estruc-

tura le puede brindar a la propuesta 

y de esta forma integrar los ele-

mentos rescatando el nombre de 

la institución. A petición de la ins-

titución se buscó integrar al isolo-

gotipo el nombre de la Biblioteca, 

que anteriormente no había sido 

integrado. Previamente se realizó 

un estudio a mano de composición 

tipográfica  y posibles variantes  de 

composición.

T ipog ra f í a :  s e l ecc i ón

Se realizó una selección tipográfi-

ca, buscando que la anatomía del 

ave símbolo tenga relación con el 

estilo arquitectónico del edificio y 

su época. Se aportó espíritu retro 

al imagotipo.

Opc i ón  1

Opc i ón  2

Opc i ón  3

Adivce Sans
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnÑopqrstuvwxy

123456789

Calama Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

EastMarket
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

Figura 71.  Bocetaje logotipo 7

Figura 72.  Bocetaje logotipo 8

Figura 73.  Bocetaje logotipo 9
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Compos i c i ón  con
    e s t ruc tu ra  i so t i po

Se realizó las primeras composiciones basadas en el bocetaje a mano,  en 

la selección tipográfica 3 variantes y en la estructura del isotipo, con el 

objetivo de conocer las debilidades de los elementos al variar el protago-

nismo con jerarquía de tamaños y buscando un balance.

Opc i ón  1
Esta propuesta se caracteriza por 

darle protagonismo al nombre de la 

institución, el ícono sutilmente se 

encuentra en la parte superior apro-

vechando la sencillez de su trazo 

que garantiza su visualización. 

O p c i ón  2
Al contrario de la anterior, esta pro-

puesta busca representar al isotipo 

como una señal de tránsito, alu-

diendo al contexto escolar. El nom-

bre de la institución sigue reflejado, 

pero de una forma más sutíl. 

Opc i ón  3
Esta propuesta cuenta con 3 varia-

ciones en positivo y negativo, con y 

sin elementos de fondo. La tipogra-

fía nuevamente busca ganar terre-

no con el objetivo de que el nombre 

llame principalmente la atención. 

Opc i ón  1 Opc i ón2

Opc i ón  3

B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  d e  G u a t e m a l a

Biblioteca Nacional

CardOza

 AragÓn
&

CARDOZA
ARAGON 

CARDOZA
ARAGON 

Biblioteca Nacional de Guatemala

CARDOZA
ARAGON 

Biblioteca Nacional de Guatemala

Figura 74.  Presentación propuestas logotipo
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 Re t í cu l a  pa ra
Ma nua l  d e  Marca

La finalidad de desarrollar una nue-

va identidad visual, parte en prin-

cipio con el fin de proyectar una 

comunicación visual sólida y con-

sistente. Que sea memorable para 

los usuarios y de uso constante 

y obligatorio para todos aquellos 

involucrados en la creación de con-

tenido que represente pública e in-

ternamente a la institución.

Debido a que el contenido del manual requiere una lectura fluida y que su 

composición permita ubicar cada elemento de forma clara y precisa con 

un formato con el que el usuario esté familiarizado con su manipulación se 

tomó la decisión de trabajar con la opción de formato 2C, Formato 8.5x11 

pulgadas, 3 columnas. El tamaño carta es un formato común que propor-

ciona mucha ventaja al momento de manipularlo y el uso de las 3 columnas 

proporcionará una distribución de los elementos bastante clara para su 

lectura.

Opción 1 Formato 8x8 pulg
Retícula A Modular 6x5
Bocetaje a mano

Opción 1 

A                   B

Opción 2 

C                   D

Opción 3 

E                   F

Opción 2  Formato  8.5 x11pulg
Retícula C Modular 6x10
Bocetaje a mano

Opción 3  Formato  8 x9pulg  
Retícula E Modular 8x10

Opción 1 Formato 8x8 pulg
Retícula B 5 columnas

Opción 2 Formato  8.5 x 11 pulg
Retícula D 3 columnas
Bocetaje a mano

Opción 3  Formato  8x9 pulg
Retícula F 5 columnas

Figura 78.  Bocetaje retícula 4

Figura 75.  Bocetaje retícula 1

Figura 76.  Bocetaje retícula 2

Figura 77.  Bocetaje retícula 3

Figura 80.  Bocetaje retícula 6

Figura 82.  Bocetaje retícula 8

Figura 79.  Bocetaje retícula 5

Figura 81.  Retícula. Fuente propia

Figura 83.  Bocetaje retícula 9
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Después de definir el estilo de retícula. se bocetaron propuestas 

de layout para los interiores, desde la portada, portadilla por ca-

pítulo, haciendo énfasis en las diferentes variaciones de página  

que pueda tener el documento con el fin de estandarizarlas y te-

ner más a cada sección. 

Propues ta  1 
Se caracteriza por ser más libre y 

dinámica en su distribución de ele-

mentos, enfocada en hacer más 

visibles los elementos gráficos, 

como imágenes o vectores. 1

2

3

Propues ta  2 
Se caracteriza por distribuir los ele-

mentos a los costados, evita acer-

carse al margen de los bordes in-

teriores, lo que beneficia si el lomo 

del manual llegar a ser considera-

blemente grueso por la cantidad de 

páginas implementadas. 

Propues ta  3  
A esta variante la distingue la sen-

cillez de su estructura, haciendo 

principalmente uso del centro. Bas-

tante clara y limpia la distribución 

para el recorrido visual. Dejando 

sutilmente el peso visual en el cin-

tillo del borde superior. Bastante 

adecuada para un documento en 

vertical rectangular.

L ayou t  Boc e ta j e  a  mano

Figura 84.  Bocetaje retícula 10

Figura 85.  Bocetaje retícula 11

Figura 86.  Bocetaje retícula 12

Figura 87.  Bocetaje retícula 13 Figura 88.  Bocetaje retícula 14

Figura 89.  Bocetaje retícula 15

Figura 91.  Bocetaje retícula 17

Figura 90.  Bocetaje retícula 16

Figura 92.  Bocetaje retícula 18
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Figura 92.  Bocetaje retícula 18

T ipog ra f í a
   secundar i a

Para usos generales y en beneficio del manual de marca, se realizó una 

selección tipográfica para cuerpos de texto y titulares, por lo que se aboca 

tipografías con familias extensas para garantizar la riqueza y jerarquía de 

los textos. Con la tipografía se buscó legibilidad, estética y que coincida 

con el estilo de la institución.

Pa le ta
   de  Co l o r

Para la paleta de color, la institución solicitó que se utilizaran los colores 

actuales, sin embargo estos no están normados bajo tintas sólidas, por lo 

que se investigaron las alternativas correspondientes. De esta forma se 

buscó resolver los problemas de variación del color al aplicarlo en las piezas 

gráficas.

Cooper Hewitt
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

Helvetica
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS-
TUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS-
TUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

Cooper Hewitt
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789
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Pantone 285 C

R: 0
G: 113
B: 206

C: 91
M: 50
Y: 0
K: 0

hex: 0071CE

R: 0
G: 117
B: 201

C: 100
M: 40
Y: 0
K: 0

hex: 0075C9

Pantone 3005 C

Primario
opción 1

Primario
opción 2

Pantone 300 U

R: 0
G: 109
B: 182

C: 99
M: 51
Y: 0
K: 0

hex: 006DB6

R: 0
G: 118
B: 191

C: 88
M: 46
Y: 0
K: 0

hex: 0076BF

Pantone 3005 U

Primario
opción 1

Primario
opción 2

Pantone 298 C Pantone 298 C

R: 64
G: 180
B: 229

C: 67
M: 8
Y: 2
K: 0

hex: 40B4E5

R: 110
G: 196
B: 233

C: 56
M: 3
Y: 4
K: 0

hex: 6EC4E9

R: 67
G: 183
B: 232

C: 66
M: 7

Y: 1
K: 0

hex: 43B7E8

R: 126
G: 203
B: 239

C: 52
M: 2
Y: 2
K: 0

hex: 7ECBEF

SecundarioSecundario

Pantone 2985 U Pantone 297 U

SecundarioSecundario
opción 1 opción 1opción 2 opción 2

Figura 93.  Bocetaje paleta de color 1

Figura 94.  Bocetaje paleta de color 2
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      Re t í cu l a  pa ra
P iezas  co rpo ra t i vas

Se generaron retículas para el material corporativo, se hizo uso general de la retícula modular, debido al dinamismo 

que este tipo de piezas de diseño requieren para una estética armónica.

T r i fo l i a r  t amañ o  ca r t a ,  r e t í cu l a  modu la r  7x 9  pu l gadas

Desp l egab l e  24x 8  p u l gad as ,
r e t í cu l a  mod u la r  7x 9

Figura 95.  Bocetaje retícula 19

Figura 97.  Bocetaje retícula 21

Figura 98.  Bocetaje retícula 22

Figura 96.  Bocetaje retícula 20
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Ta r j e t a  P resen tac i ón  2 x 3 . 5  p u l g  R e t í c u l a  modu la r  7x10

Ho j a  membre tad a   2 x 3 . 5  p u l gad as  Re t í c u l a  modu la r  7x 9

Figura 99.  Bocetaje retícula 23 Figura 100.  Bocetaje retícula 24

Figura 101.   Bocetaje retícula 25

Figura 102.   Bocetaje retícula 26
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Layou t
P i e zas  adm in i s t ra t i vas
Se desarrolló un layout a mano  para 

las piezas corporativas para ver con 

claridad  una estructura previa para 

comenzar a planificar la estética de 

la línea gráfica.

Figura 103 .  Propuesta retícula papelería corporativa
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I c onog ra f í a

Se realizó bocetaje a mano de po-

sibles íconos, para visualizar cómo 

podría ser la estética, buscando 

mostraran relación con los primeros 

trazos del isotipo.

Figura 104.  Bocetaje iconografía 1
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Se llevó a cabo el proceso de au-

toevaluación de los estudios rea-

lizados mediante el bocetaje y las 

premisas de diseño. Se calificó con 

un punteo total de 50 pts. Criterios 

de evaluación:

5 ptos. Excelente
4 ptos. Muy bueno
3 ptos. Bueno
2 ptos. Regular
1 ptos. Deficiente

La evaluación tiene como objeti-

vo brindar una ponderación en un 

rango de 0 a 50pts, las propuestas 

mejor evaluadas técnica y objetiva-

mente se adaptan a las necesida-

des del proyecto.

M emorab i l i dad
Un diseño es memorable si el re-

ceptor logra: 

Asociarlo con un evento importan-

te, o recuerda repetidamente el 

mensaje y le sirve como referente.

Es t i l i z ac i ón
El tratamiento que se le da a las 

imágenes y textos debe resultar 

estético, armónico y persuasi-

vo, para contribuir a incentivar el 

interés y que empatice con el grupo 

objetivo.

Ap l i c ac i ón  de l  Co l o r
La selección de la paleta de colo-

res debe evaluarse en función de 

la asociación con el grupo objetivo 

y su caracterización sin perder de 

vista la temática y concepto que 

se desarrolla.

Compos i c i ón
Se evalúa si la composición que se 

presenta, es armónica, agradable, 

estética y reúne las condiciones 

necesarias para llamar la atención 

del grupo objetivo.

Pe r t i nenc i a 
Toma en cuenta la forma en la que  

el bocetaje mantiene relación con 

el tema1 del que se está hablando. 

Criterios de evaluación
a tomar en cuenta

Abs t racc i ón
Si dentro de la composición, exis-

ten elementos construidos a par-

tir del principio de la abstracción, 

debe evaluarse si la misma se com-

prende, tienes los suficientes ras-

gos para adaptarse a una realidad 

si comunica claramente el mensaje 

que le da razón de ser.

Y si los mensajes de las piezas son 

los correctos para el grupo objeti-

vo.

I de n t i dad  v i su a l
El bocetaje debe comunicar el con-

cepto creativo en cualquier de sus 

soportes. La determinación de sus 

identificadores visuales constitu-

ye, un elemento muy valioso para 

potenciar la idea, evitando la ambi-

güedad en el mensaje. 

F i j ac i ón 
Es la capacidad de un mensaje vi-

sual gracias a su construcción, de 

posiconarse, en el imaginario del 

grupo objetivo. El uso de los colo-

res, imágenes y mensajes adecua-

dos facilita la fijación de los men-

sajes.

D i se ño  t i pog rá f i c o 
La adecuación al tema, la legibili-

dad, la comprensión de los conte-

nidos, debe evaluar para estable-

cer el aporte de la tipografía y su 

diseño.

.

Au toeva luac i ón
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Au toeva luac i ón  compos i c i ón  l ogo t i po
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Realizada la autoevaluación, se ob-

servó que la propuesta del logotipo 

nùmero 2 es la que poseer el punteo 

más alto que el resto, esta propues-

ta se ha considerado como la que 

reune la mayorìa de los requisitos 

de los principios de diseño estable-

cidos anteriormente. La propuesta 

es la que muestra mayor acerca-

miento a la identidad de diseño de la 

instituciòn y apegada al concepto.  

Mientra que, por el lado de la retìcu-

la del manual de marca, se optó por 

la propuesta 3, que reune los aspec-

tos necesarios para la implementa-

ciòn de un manual de marca, legible, 

memorable, fácil de manipular y de 

llevar una lectura visual cómoda sin 

interrupciones. Pensada principal-

mente en la comodidad del usuario 

al interactuar con ella. 
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A partir de los resultados de autoevaluación del nivel uno de visualización, 

se comienza la producción de diseño integrando elementos normados bajo 

los principios de diseño anterior, es por eso que la siguiente etapa busca 

digitalizar todo el proceso de bocetaje para transformarlas en piezas de 

diseño formales.

A  n i ve l  d e  Logo t i p o

Bocetar 2 propuestas de isotipos que contuvieran rasgos principales de los 

elementos: libros, quetzal, biblioteca y estética retro, para incorporarlos al 

concepto creativo: “Recordarle al chapín dónde encontrar la verdad”. A la 

vez, se enfocó el bocetaje en solucionar la visualización del logotipo desde 

medios digitales hasta impresos sin perder su esencia al modificar los ta-

maños y que legiblemente puedan apreciarse en diversos medios. 

Esto con el objetivo de presentar una propuesta más legible en función de 

reconocer las características particulares que evocan el concepto. También 

es importante mencionar que se buscó mantener el nombre de la Biblioteca 

“Luis Cardoza y Aragón” en ambas propuestas, pero se buscó experimentar 

diversas variaciones para aplicarlo al resultado final. La propuesta de Isolo-

go adoleció de funcionalidad al momento de adaptar el logotipo a diversos 

medios. Por lo que, se mantuvo la estructura de imagotipo, como la estruc-

tura del logo anterior.

N i ve l  2  de
   v i sua l i z ac i ón
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La primera versión del isotipo se 

bocetó buscando eliminar los 

contornos, para que las formas y 

colores se encargaran de darle el 

volumen y perspectiva, evocan-

do la esencia neo retro hacien-

do alusión a una leve estética 

bahaus. Por último se decide in-

tegrar como elemento clave al 

Ve rs i ón  1 ,  boce ta j e  d i g i t a l .

=

quetzal en forma de “separador”, 

el  ave aludiendo al ámbito chapín 

y el “separador” a la acción recu-

rrida por el lector para “recordar” 

dónde interrumpió la lectura. Esto 

como alusión a la frase: “Recordar 

al chapín”  extracto del concepto 

creativo.

Figura 105.   Bocetaje digital, logotipo 1
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La segunda versión se concentró 

en mejorar los rasgos característi-

cos de un libro para de esta manera 

darle forma al combinarlos como 

grupo a la arquitectura del edificio 

de la Biblioteca, se agregan venta-

nales y líneas que evocan un estilo 

Se buscó jugar con la composición 

de la misma, de una forma más su-

til y enfocando la propuesta más 

a un imagotipo que en la anterior 

evocando al isologo, de esta for-

ma se encontró un equilibrio en los 

ejes compositivos para equilibrar la 

jerarquía en conjunto con el isotipo 

además pensando también en ob-

tener dos formas de aplicación al 

tener la posibilidad de separar am-

bos elementos sin que uno depen-

da necesariamente del otro como sí 

sucedía anteriormente. 

=

Ve rs i ón  2 ,  boc e ta j e  d i g i t a l .

deco, muy frecuentado en la ac-

tualidad para representar lo retro, 

al libro abierto se le combina con el 

quetzal para integrar el elemento 

identificativo guatemalteco.

Imp lemen tac i ón
          T i pog rá f i ca

Figura 106.  Bocetaje digital, logotipo 2
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La primera versión muestra  varia-

ciones compositivas  para repre-

sentar el texto que identifica al lu-

gar, que además, está enfocada en  

hacer uso de las fuentes san serif 

tipográficas de apoyo para la línea 

gráfica, sobrias y legibles. Mientras 

que la estética retro del concepto 

la aportan las iniciales ”LCA”, abre-

viatura del nombre Luis Cardoza y 

Aragón, que ahora forman parte del 

isotipo cada una representando a 

uno de los libros de este.

La segunda versión, mantiene 

como punto focal los apellidos 

“Cardoza y Aragón”, uno arriba del 

otro para formar un bloque y por de-

bajo encontrar la leyenda que iden-

tifica a la institución. 

Biblioteca
Nacional de

GU ATEMALA

Biblioteca
Nacional de

GU ATEMALA
Biblioteca Nacional

GUATEMAL Ade

Figura 107.  Bocetaje digital, logotipo 3
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Pa l e t a  de  co l o r ,
Con este proceso se exploró con 

la inclusión de dos tonalidades, la 

segunda que la biblioteca ha venido 

utilizando previamente, que evo-

ca el color de la bandera nacional 

y para generar mayor contraste se 

agregó un azul índigo que a la vez 

aporta la opción de evitar el uso del 

negro y generar mayor armonía al 

concepto de mantener las tonalida-

des azules nacionales con la paleta 

de color. También se buscó aprove-

char el uso del blanco para, junto 

con el azul índigo, aportar sombras 

e iluminaciones con el objetivo de 

darle perspectiva a las propuestas, 

sin perder simplicidad y que la tipo-

grafía resalte sobre estos colores al 

contrastarla.

A la versión dos, también cabe mencionar que se le agregó un fondo al 

isotipo para explorar su funcionalidad con un elemento como soporte y 

mejorar su contraste.

Versión 1, bocetaje digital. Versión 2, bocetaje digital.

Biblioteca Nacional

GUATEMAL Ade

Biblioteca
Nacional de

GU ATEMAL A

Biblioteca
Nacional de

GU ATEMALA
Figura 108.  Bocetaje digital, logotipo 4
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Por medio de la evaluación de la segunda etapa de visualización con 

profesionales del diseño y gracias a la experiencia profesional de los mis-

mos, se analizó la congruencia de los códigos visuales, asociados al con-

cepto creativo con el objetivo de hacer las correcciones pertinenentes 

para depurar y mejorar el desempeño del diseño.

Para la validación, se elaboraron instrumentos para profesionales del dise-

ño como expertos en el tema, con el objetivo de recabar información y la 

retroalimentación puntual, en la producción de piezas gráficas.

Va l i dac i ón  P ro fes i ona l es 
   de l  D i seño  y  expe r tos  en  e l  t ema

Aná l i s i s  E xpe r t os  en  e l  t em a

Isotipo
La propuesta más aceptada fue la versión 2 variación C, en vista de que 

mantiene una asociación clara con el contexto de Biblioteca y libros, ade-

más de que conserva para los expertos una asociación al concepto de lo 

retro. Se reconoce al quetzal incluído junto con el libro abierto.

Tipográfico
Tuvo una aceptación promedio, dividiendo las críticas, debido a que se 

consideró que  no todos lo asociaron a lo retro, en la versión 2 no se logró 

comprender el texto de Biblioteca Nacional de Guatemala, porque el nom-

bre le quita presencia. 

Paleta de Color
Fue reconocido como parte de la identidad nacional, al evocar el color de 

la bandera, se consideró importante para reconocer a la Biblioteca Nacio-

nal, la combinación de colores, tuvo buena recepción, sin embargo, en la

versión 1, pudo causar inconvenientes en el isotipo al no ser legible como

contraste.

Su ge re nc i as

-Agregar nombre completo
Luis Cardoza y Aragón

-Modernizar la propuesta

- Hacer más legible al quetzal

- Darle importancia al texto
“Biblioteca Nacional de Guatemala”

-Ver anexos,
     -Instrumentos de validación
    -Gráfica de Resultados
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Aná l i s i s  D i señad o r es
Expe r t os

De la validación con expertos en 

diseño se obtuvo una retroalimen-

tación favorable para la  versión 1 

y sus variaciones, en razón de que 

se consideró más funcional para 

adaptarse a medios digitales e 

impresos sin problema. Además 

que la armonía y equilibrio de los 

elementos es homogéneo y se re-

calcó en que el isotipo posee los 

elementos clave del concepto sin 

perder la simplicidad, sin embargo, 

se sugiere hacer una mejora de los 

mismos para reforzar su interac-

ción con la tipografía para que esta 

también pueda distinguirse. 

Isotipo
La propuesta más aceptada fue  la 

versión 1 C, se consideró más sutil 

y adaptable para su reproducción, 

sin embargo, se debió aplicar co-

rreciones para mejorar su interac-

ción con el texto. A la versión 2 la 

mayoría se le consideró muy obvia 

al hacer uso de libros y el edifcio 

para rerepresentar la biblioteca. Se 

sugiere también evaluar en ambas 

la propuesta de evitar la redun-

dancia visual y apoyarse en otros 

elementos del concepto para re-

presentarla. Sin embargo, asocian 

más la versión 2 al contexto de Bi-

blioteca.

Tipográfico
Se sugiere de la versión elegida, en-

fatizar en mejorar el kerning del tex-

to en el isotipo debido a que es del 

todo legible con el isotipo. También 

se consideró que la tipografía san 

serif de apoyo funciona bastante 

bien para el texto de apoyo “Biblio-

teca Nacional de Guatemala”. 

Paleta de Color
El azul predominante se asocia más 

al conocimiento que a la identidad 

nacional, consideraron acertado el 

uso de las tres tonalidades para 

evocar mayor contraste y funcio-

nar sin problema en medios impre-

sos y digitales.
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Toma de decisiones 
Con base en el análisis con exper-

tos, y viendo la poca aceptación 

de las propuestas, basándose en 

criterios de diseño, funcionalidad 

y pertinencia para el grupo objeti-

vo se decidió remplantear la pro-

puesta del logotipo. Haciendo un 

análisis desde el grupo objetivo y el 

concepto creativo.

Suge renc i as

-Apoyarse de mejor manera en el

concepto creativo.

-La propuesta debe ser más funcio-

nal para poder adaptarse a medios 

digitales e impresos sin problema.

- Verificar si responde al grupo ob-

jetivo el estilo gráfico, si el concep-

to retro es identificable.

-Ver anexos,
     -Replanteamiento GO
    -Actualización Concepto Creativo
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D e l  N i ve l  2  d e
v i sua l i z ac i ón

Para mejorar la calidad del proyec-

to se ha realizó una evaluación a 

profundidad del grupo objetivo y 

el concepto creativo, para de esta 

forma plantear un nivel de visuali-

zación dos, más apegado a los ras-

gos de la delimitación que se reali-

zó con el grupo objetivo.

1 imagotipo que se adapte a 
la cultura de la nueva gene-
ración de jóvenes, nativos di-
gitales

La modificación del concepto crea-

tivo, busca despertar en la identi-

dad gráfica de la institución, empa-

tía con su grupo objetivo, al querer 

descubrir, aprender y forjar el mun-

do a su manera, con libertad, feli-

cidad, libre albedrío y que conecte 

con los ideales de la institución.

Rep l ean team ien to
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Como fuente de inspiración el iso-

tipo planteó dos vertientes. Por 

un lado la identidad institucional. 

Se mantuvieron los elementos, li-

bro/quetzal, solamente se trato de

 integrarlos en una misma figura. Se 

analizaron los rasgos más caracte-

rísticos y memorables del quetzal, 

se encuentró inspiración en el libro 

La Mansión del Pájaro Serpiente, 

del autor Virgillio Rodríguez Macal. 

Tomando como rasgo principal para 

el bocetaje, su cola en forma de 

serpiente emplumada. Se propuso 

utilizar la posición del escudo na-

cional en virtud de que sin tilde es 

muy representativa y permanece 

en el imaginario de cualquier guate-

malteco. 

Desar r o l l o
   de l  I so t i po

Mientras que, por el lado de la cul-

tura del grupo objetivo, adaptó su 

estética, al estilo de la ropa que 

usa, tomando inspiración en las 

formas que se vuelven tendencia 

y parte de la cultura de las nuevas 

generaciones.

Figura 109.  moodboard para logotipo
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Boc e ta j e  a  mano

Se retomó el bocetaje manual, para 

entender mejor las formas con las 

que se trabajaría, con los estudios 

de las formas, se integró al libro 

con el quetzal, tomando en cuenta 

que la propuesta cumpliera con los 

requisitos de diseño, del concepto 

creativo, grupo objetivo y recomen-

daciones de los expertos. 

Figura 110.  Bocetaje  logotipo 10 Figura 111.   Bocetaje  logotipo 11
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La propuesta pretende unirse a la

tendencia del trazo a una sola línea 

y una sola forma, de esta manera 

su adaptación a distintos medios, 

está resuelta, al ser una propues-

ta bastante sencilla en cuanto a

detalle.

D ig i t a l i z ac i ón

Se escogió la propuesta a lápiz que 

se inspira en los elemntos mencio-

nados con anterioridad, tanto la 

posición del quetzal, como la refe-

rencia con la S al pájaro serpiente 

de Macal y sobre todo la aplicación 

del diseño a una sola línea, que 

dota a la propuesta de simplicidad 

y facilidad de recordar y reproducir 

en diversos medios. Y en la parte 

inferior alude a un libro tomado por 

su cola.

Figura 112.  Bocetaje  logotipo 12

Figura 113.  Bocetaje digital, logotipo 5
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Ap l i cac i ón
  T ipog rá f i ca

Debido a que la nueva propuesta de isotipo se caracterizó por su sencillez, se se-

leccionó una tipografía que reforzará el concepto de limpieza de composición. 

Se utilizó de la tipografía Cooper Hewitt, que tuvo bastante buena recep-

ción por parte de los expertos de diseño, al considerarla fresca y senci-

lla para utilizarla en la propuesta anterior.

Con esta nueva propuesta de

imagotipo también se establecie-

ron nuevas formas  de uso. Tanto 

verticales como horizontales.

Cooper Hewitt
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy

123456789

Figura 116.  Bocetaje digital, logotipo 7

Figura 115.  Bocetaje digital Tipografía 3

Figura 114.  Bocetaje digital, logotipo 6
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Se trató de mantener el mismo co-

lor que la institución ha utilizado a 

través de los años, sin embargo, 

se propuso que el concepto, juga-

ra con los contrastes, e hiciera uso 

del espacio negativo y positivo. 

Tendencias de diseño a la que el 

GO está expuesto. Combinado a lo 

anterior, también se añadieron co-

lores secundarios, que funcionaron 

como contrastes que se combina-

ron con los principales, para inyec-

tar de energía a la propuesta.

C: 100

M: 88

Y: 45

K : 51

C: 56

M: 4

Y: 4

K : 0

Para Web: #18223d

R: 25

G: 34

B: 31

R: 112

G: 196

B: 233

Pantone 282 C:
Tinta sólida para papel

determinado brillante

Pantone 297 C:
Tinta sólida para papel

determinado brillante

C: 85

M: 52

Y: 0

K : 0

R: 35

G: 110

B: 182

Pantone 285 C:
Tinta sólida para papel

determinado brillante

Ap l i ca c i ón 
   de  Co l o r

Figura 117.   Bocetaje digital, logotipo 8

Figura 118.  Bocetaje digital, logotipo 9

Figura 119.  Bocetaje paleta de color 3

Figura 120.  Bocetaje paleta de color 4
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I c onog ra f í a

Se retomó la digitalización de la 

iconografía y señalética, se imple-

mentó el uso de contorno, para que 

conforme unidad con el isotipo, y 

adicionalmente para vincularlo con 

el GO se utilizan los colores secun-

darios como contrastes.

Bocetaje a mano

Figura 122.  Bocetaje digital iconografía

Figura 121.  Bocetaje iconografía 2
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E l emen tos
     g rá f i cos  d e  apoyo

Se desfragmentó el logo en piezas, 

con el objetivo de desarrollar mate-

rial visual que funcionen de apoyo 

para la línea gráfica.

Figura 123.  Bocetaje digital elementos gráficos de apoyo 1
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Se manipuló la fotografía en duo-

tono para para reflejar un aspecto 

más moderno a la estética de las 

fotografías, utilizando como base 

el azul corporativo y uno de los co-

lores complementarios.

Es t i l o  de
      fo t og ra f í a

Figura 124.  Bocetaje digital estilo fotografía 1
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Copy

A la composición fotográfica se 

le agrega un copy, que resalta los 

nuevos ideales de la marca, para 

vincularlo con los jóvenes.

Las fotografías fueron porporcionadas por 
la base de datos de Biblioteca Nacional de 
Guatemala

Figura 125.  Bocetaje digital estilo fotografía 2

Figura 126.  Bocetaje digital estilo fotografía 3
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Para todas las páginas interiores, portada y contraportada se utilizó 

retícula a 3 columnas que fue elegida en el primer nivel de visualización. 

Las 3 columnas favorecen construir composiciones visuales persona-

lizadas.  Permiten integrar con libertad bloques de texto, imágenes, tex-

turas, iconografía de diferentes tamaños . Esta retícula transmite el 

concepto de simplicidad y orden, para combinarse eficientemente con 

los elementos gráficos.

Po r t ad a
Tiene como elementos principales 

el título. logotipo de la institución, 

texturas, para que no se pierda el 

concepto de identidad .

Desc anso
Dentro del documento existen pági-

nas de descanso visuales. Su objeti-

vo  es darle la bienvenida al usuario 

y depedirlo. El único elemento que 

sobresale son las formas que nacen 

de la estructura del isotipo, para in-

troducir al usuario a relacionar los 

conceptos de identidad.

L

Diagramac ión

Figura 127.  Bocetaje manual de marca 1 Figura 128.  Bocetaje manual de marca 2
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Po r t ad i l l a  Cap í t u l o s

Las portadillas derechas de los ca-

pítulos están integradas por una 

textura y el título del capítulo en-

marcado por círculo.

D escanso  con  c réd i t o s

La página de créditos fue diagrama-

da de acuerdo a la retícula y se deci-

dió dejar en blanco , aprovechando 

su limpieza para que quedara como 

un descanso visual aprovechando 

la armonía de colores.

Figura 129.  Bocetaje manual de marca 3

Figura 130.  Bocetaje manual de marca 4
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En las páginas interiores se mantiene la misma gama de colores y en los cintillos se aplicó la misma 

armonía de patrones. Simplemente varió el color de los secundarios, dando un efecto de contraste 

sútil para dotar de variación los diseños.

Se agregó también una etiqueta en cada esquina inferior sobre el manual de marca y 

nombre de la institución. Y al centro se ubicó un círculo la numeración de página.

Figura 131.  Bocetaje manual de marca 5

Figura 132.  Bocetaje manual de marca 6

Figura 133.  Bocetaje manual de marca 7
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Por medio de la evaluación de la segunda etapa de visualización con profe-

sionales del Diseño y gracias a la experiencia profesional de los mismos, se 

analizó la congruencia de los códigos visuales asociados al concepto crea-

tivo con el objetivo de hacer las correcciones pertinenentes para depurar y 

mejorar el desempeño del diseño.

Para la situación, se elaboraron instrumentos para profesionales del diseño 

como expertos en el tema, con el objetivo de recabar información y la retro 

alimentación puntual, en la producción de piezas gráficas.

Aná l i s i s

Las piezas de diseño resultan innovadoras, debido a que se adaptaron la 

forma del isotipo a  las tendencias actuales, su forma y estética, en con-

junto con los materiales, se ve reflejado el concepto, texturas, fotografía, 

copy, material corporativo, manual de marca. El material de soporte resulta 

bastante prático y sencillo de utilizar. El isotipo cumple con su objetivo de 

reproducirse en diversos tamaños y proporciones. 

Suge renc i as

-Contrastar un poco más los colores secun-

darios al combinarlos con los principales

- Profundizar más el concepto creativo para  

unificar la línea gráfica y su elementos de 

apoyo

- Indagar más en los ejes del logotipo en be-

neficio de una estructura que se relacione 

con la línea gráfica y el concepto creativo

-Ver anexos,
     -Instrumentos de
       validación
    -Gráfica de resultados

Va l i dac i ón  de l  n i ve l  2
     con  Expe r t os  en  e l  t ema  y  d i seño



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

1 29

              C a p í t u l o  6
      P r o d u c c i ó n  G r á f i c a

Luego de ser evaluada la etapa anterior y realizar las modificaciones de diseño 

necesarias, se procedió a elaborar prototipos optimizados y mucho más cerca-

nos a una presentación final de las piezas, que posteriormente se validaron con 

el grupo objetivo.

Concep to  C r ea t i vo

Partiendo del concepto anterior de “Transformar conocimiento” se decidió profun-

dizar en busca de características que puedan definirse  de forma clara en códigos 

gráficos y den como resultado un sistema de comunicación visual con una estética 

que conecte la Biblioteca a los públicos modernos, sin desentenderse del público 

tradicional. Concluyendo en la idea de un lugar que aporta una experiencia de apren-

dizaje con libertad y que refleja, a la vez, en la insitución una mentalidad flexible que 

a través del tiempo no se estanca si no que está en constante crecimiento,“Libera 

tu chispa”. Una frase que define un camino más claro para la comunicación visual en

búsqueda de una estética que refleje atemporalidad y flexibilidad de la Insitución.

Imago t i p o

Tras las observaciones con los 

expertos y luego de profundizar 

el concepto creativo, se buscó 

reemplantear la estructura del ima-

gotipo,  para aprovechar mejor los 

atributos del concepto desde los 

ejes  del isotipo y que este tenga 

relación con la parte tipográfica.

N i ve l  3  de
   v i sua l i z ac i ón

Figura 134.  Bocetaje manual de marca 8
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Compos i c i ón  t i p og rá f i ca

La tipografía Barlow se mantiene 

como principal pero ajustando su 

tracking a 200 ptos. para aportar-

le un aspecto más liberador y mo-

derno.  Se usó la versión regular 

para adaptar su grosor al del trazo 

del isotipo en las palabras “Biblio-

teca Nacional”; mientras que “de 

Guatemala” y el nombre de la ins-

titución, se decidió utilizar la ver-

sión Light para generar jerarquía y 

trabajar su composición de acuer-

do a los ejes seleccionados del

isotipo. 

Del isotipo se tomaron los ejes 

principales, que forman los trazos 

diagonales a 45 grados como prin-

cipal núcleo, para formar la compo-

sición  tipográfica del imagotipo en 

forma diagonal. 

A partir de aprovechar los ejes del 

isotipo para diseñar la composición 

del imagotipo se originó un sistema 

que permitirió normar el estilo de 

composición para la línea gráfica 

de la institución. Desde bloques 

de textos, elementos gráficos de 

apoyo, titulares, ilustración, entre 

otros. Estableciendo como ele-

mento principal la línea a 45 grados.

Figura 135.  Isotipo Biblioteca Nacional

Figura 136.  Tarjeta presentación
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Antes
La idea de implementar una paleta de 

color complementaria, fue recibida positi-

vamente, sin embargo se sugirieron algunos 

ajustes en cuanto a la intensidad del color.

Cód igo  C romá t i co

Después
Se implementaron colores brillantes con mayor luminosidad 

y menor saturación, además debido a sus semejanzas, 

se sustituye el rosa por un violeta.

I den t i dad
       g rá f i ca

Figura 137.  Paleta de color 1

Figura 138.  Paleta de color 2



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l1 32

C a p í t u l o  6
   P r o d u c c i ó n  G r á f i c a

Señ a l i z ac i ón

Se unificó el criterio de grosor de línea, además de implementar los nuevos 

colores complementarios. Por otro lado, para representar cada sala se le de-

signó un color en específico, pero esta vez se aplicó al fondo el pictograma 

con el color corporativo y en algunos casos en blanco. Además se redondeó 

el borde para reflejar en el concepto un aspecto afín a  la línea gráfica.

I den t i dad
    g rá f i ca

Figura 139. Señalización
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E l em en tos  g rá f i cos  d e  apoyo

Se estandarizó una composición partiendo de la estructura en diago-

nal del  imagotipo en este caso utilizando formas con el corte a 45 gra-

dos y el isotipo en repetición para generar, páginas de descanso en el 

manual de normas gráficas y para cualquier otro uso dónde se requiera 

de una página de descanso, portadillas o texturas. Se utilizó únicamen-

te la paleta corporativa para destacar en la identidad del diseño el color.

I den t i dad
       g rá f i ca

Figura 140.   Elementos gráficos de apoyo
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I den t i dad
    g rá f i ca

E l emen tos  g rá f i cos  de  apoyo

Como uno de los elementos gráficos más representativos se decidió hacer 

uso de una línea en diagonal para aportar mayor dinamismo a la estética de 

las composiciones para acompañar, dividir los párrafos y titulares al mo-

mento de diagramar una pieza gráfica.

Figura 141.  Papelería corporativa 1
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E l em en tos  g rá f i cos  d e  apoyo

Con la aplicación de formas  y marcos para fotografías, se decidió aplicar el 

corte a 45 grados para adaptarlos a la estética de la estructura de la línea 

gráfica.

I den t i dad
       g rá f i ca

Figura 142.   Papelería corporativa 2
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I den t i dad
    g rá f i ca

Es t i l o  fo t og rá f i co

Se decidió mantener la manipulación fotográfica duotono para las fotogra-

fías que representarán la línea gráfica, para reflejar una estética atemporal, 

pues también se optó por hacer un homenaje a tres grandes representan-

tes de la literatura guatemalteca y al maestro Efraín Recinos, quien contri-

buyó con el diseño del mural de la fachada, el cual representa el valor his-

tórico que se busca mantener en la institución como la principal esencia. 

Por otro lado y en contraste los grandes maestros que representan la parte 

histórica, también se pretendió que,con la fotografía representar a las nue-

vas generaciones que buscan superar y aprender en libertad. 

Figura 143.  Key visual composición fotográfica
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     Manua l  de
Normas  g rá f i cas

Po r t ada

A esta propuesta se le agrega el 

imagotipo corregido, además de 

adaptar la composición a la estruc-

tura diagonal de la línea gráfica

Figura 144.  Portada Manual de marca Biblioteca Nacional
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Manua l  de
    No rmas  g rá f i cas

Po r t ad i l l a  y  En cabe zado

A esta página se le agrega el elemento gráfico de apoyo, el 

cual tiene la función de ser página de descanso y a la vez 

parte de la estructura para la diagramación.

Figura 145.  Manual de marca Biblioteca Nacional 1
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     Manua l  de
Normas  g rá f i cas

C in t i l l o  y  n umerac i ón 

La composición de los cintillos y numeración se diseñó con 

la estética en diagonal y constituyen la base de alineación 

de los párrafos y de la ubicación de los títulares en cada

página.

M a n u a l  d e  N o r m a s  G r á f i c a s 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

7

M a n u a l  d e  N o r m a s  G r á f i c a s 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l6

Una identidad visual bien diseñada, 

confiable y consistente es altamen-

te efectiva en la comunicación de la 

fuerza de una marca. 

Una organización proyecta su ima-

gen, tanto hacia el exterior como 

hacia las personas que la integra, es 

la manera de comunicar. El estilo, la 

coherencia formal, la constancia en 

las comunicaciones visuales de una 

institución definen, en último tér-

mino, su personalidad, la identidad 

corporativa que hace identificable 

a una insititucón frente a otras afi-

nes.

Este manual pretende, por lo tanto, 

normar principios de diseño que de-

berán emplearse de modo uniforme, 

por todas aquellas personas encar-

gadas de desenvolver, reproducir 

y representar la imagen interna de 

Biblioteca Nacional de Guatemala 

Luis Cardoza y Aragón. A modo de 

normativa de aplicación de la iden-

tidad corporativa, deberá ser leído 

con detenimiento y comprendido 

antes de proceder a la puesta en 

práctica de los componentes de 

esa identidad. 

Debidamente aplicado, este manual 

asegura la consecución de una ima-

gen atractiva y fácilmente identifi-

cable para la organización, a la vez 

que optimiza la eficacia de la comu-

nicación visual de la institución.

La finalidad del manual es describir 

de manera clara la utilización de la 

identidad de la marca, explicar cómo 

debe desarrollarse en las diferentes 

aplicaciones comunicativas nece-

sarias que se utilizan para difundir a 

la fundación. 

Una organización proyecta su ima-

gen, tanto hacia el exterior como 

hacia las personas que

la integran, para una correcta comu-

nicación visual es importante guíar-

se bajo lineamientos establecidos 

en el manual de marca.

I n t r odu cc i ón
         Acerca  de l  Manua l                     
            de  No rmas  g rá f i cas

La finalidad del manual es descri-

bir de manera clara la utilización de 

la identidad de la marca, explicar 

cómo debe desarrollarse en las di-

ferentes aplicaciones comunicati-

vas necesarias que se utilizan para 

difundir a la fundación. 

Una organización proyecta su ima-

gen, tanto hacia el exterior como 

hacia las personas que la integran, 

para una correcta comunicación 

visual es importante guíarse bajo 

lineamientos establecidos en el 

manual de marca.

Hasta ahora no existían unos códi-

gos propios y las únicas pautas que

servían como marco de diseño –la

Imagen Institucional de la bibliote-

ca– se aplicaban de forma desigual.

La finalidad de este Manual es

homogeneizar toda la comunica-

ción visual dentro de un mismo

estilo, identificable por el usuario, 

asumible por cualquier miembro de 

la institución e inscrito dentro de 

las normas básicas de la Adminis-

tración. Pretende ser una guía de 

diseño que ofrezca pautas claras y 

fáciles de interpretar por cualquie-

ra que se enfrente a la realización 

de una publicación de la institución

Figura 146.  Manual de marca Biblioteca Nacional 2

Figura 147.  Manual de marca Biblioteca Nacional 3
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D i señ o  d e  T i t u l a re s 

La posición de los titulares se alineó en función de los cin-

tillos laterales, cuando lleva dos o tres líneas de texto se 

utiliza la composición en diagonal a 45 grados alineada a 

una línea que guía el límite entre el titular y el cintillo.

Manua l  de
    No rmas  g rá f i cas

Figura 148.   Manual de marca Biblioteca Nacional 4
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Figura 149.  Manual de marca Biblioteca Nacional 5 Figura 151.  Manual de marca Biblioteca Nacional 7

Figura 150.  Manual de marca Biblioteca Nacional 6
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T raz o  Geom é t r i co  I so t i po 

Se ajustó el trazo geométrico del isotipo,

después de adaptarlo a una sola línea. 

Manua l  de
    No rmas  g rá f i cas

Figura 152.  Manual de marca Biblioteca Nacional 8
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En esta fase se evidencia la vali-

dación con el grupo objetivo, en el 

proceso se evaluó: logotipo, iden-

tidad gráfica y Manual de Normas 

Gráficas según el nivel de visuali-

zación correspondiente.

Portada

Se validó con el grupo objetivo la 

funcionalidad de las partes rele-

vantes de la pieza gráfica; se utilizó 

como instrumento de validación la 

encuesta en línea, puesto que per-

mite que las personas interpreten 

el material y otorguen opiniones o 

respuestas más abiertas en com-

paración con otros instrumentos.

 

Para la realización de la entrevis-

ta se presentó a los consultados 

un ejemplar de la publicación, que 

incluyó: portada, índice, portadillas 

interna, páginas internas y contra-

portada.

.

Va l i dac i ón  de l                
           n i ve l  3

Figura 153.  Manual de marca Biblioteca Nacional 9
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Po r t ad i l l a  y  D esc ansos

Las portadillas forman parte de 

la división del libro por secciones, 

son representaciones con un sub-

título que vincula el contenido del 

libro con las secciones.

El objetivo del nivel tres es identifi-

car si las piezas y elementos de  di-

seño se adecúan y son aceptadas 

por el grupo objetivo. En el nivel 

de visualización dos se sugiere un 

cambio para la composición de los 

títulos y unificar criterios gráficos 

con las formas.

Figura 154.  Manual de marca Biblioteca Nacional 10
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Figura 155.  Manual de marca Biblioteca Nacional 11

Figura 156.  Manual de marca Biblioteca Nacional 12
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Va l i dac i ón  Po r t ad i l l a s

Las portadillas lograron mejor 

aceptación, cumplen sus objeti-

vos estéticos de ser llamativas y 

armónicas, además de sus obje-

tivos funcionales, la composición 

tipográfica es legible para el grupo 

objetivo pues se aligeró la carga 

visual al retirar los elementos con 

demasiado peso visual.

.

Figura 157.  Manual de marca Biblioteca Nacional 13
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Va l i dac i ón  De sc ansos

Cumplen su objetivo de ser visibles, 

claros y ordenados, según el grupo 

objetivo.  Se remarcó de buena for-

ma el uso únicamente de los colores 

y barras verticales para la separa-

ción de los textos para crear unidad 

gráfica y orden.

.

Figura 159.  Manual de marca Biblioteca Nacional 15
Figura 160.  Manual de marca Biblioteca Nacional 16

Figura 158.  Manual de marca Biblioteca Nacional 14
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Va l i d ac i ón  I con og ra f í a

Los pictogramas llamaron la atención del grupo objetivo, principalmente por 

el uso del color en detalles, pues según el grupo objetivo, este tipo de colo-

res hacen que cobren vida. Además de ser legibles y comprensibles, por el 

concepto de libro las señalizaciones de las salas. 

.

Figura 161.  Presentación iconografía 1
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Figura 162.  Presentación señalización 1

Figura 163.  Presentación señalización 2
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Va l i d ac i ón  Pap e l e r í a  Co rpo ra t i va

Para el GO la combinación de colores vivos, personajes literarios, estudian-

tes y la estructura en diagonal de las píezas de diseño les aporta una expe-

riencia moderna, enérgica  y diversa. 

.

Figura 164.  Presentación papelería corporativa
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Fundamen tac i ón

Iden t i dad  g rá f i ca

Actualmente, se vive una época en el ámbito de la 

bibliotecologia en que se platean grandes desafíos 

frente a la expansión de la tecnología y el consumo 

masivo, por lo que se ha buscado concebir nuevas 

experiencias que permitan una interacción más cer-

cana con el público. 

Mediante el desarrollo de una identidad gráfica a tra-

vés de los conceptos de branding estratético y emo-

cional mencionados por Del Pino en el marco teórico.

Por tal razón, se plasma una identidad gráfica que 

busca generar experiencias añadiendo un valor agre-

gado al servicio que ofrece la institución mostrando 

en su comunicación la idea de un espacio con men-

talidad abierta, que se adapta a los nuevos tiempos 

y evoluciona junto a las nuevas generaciones. Pues 

se aprovechan los nuevos caminos que la Biblioteca 

está explorando en cuanto al autoaprendizaje de sus 

usuarios implementando cursos y actividades in-

ternas,  como una oportunidad que abre paso a usar 

estratégicamente la comunicación  para conectar e 

incentivar a través de fotografías, frases, colores; 

al usuario a que perciba el conocimiento como una 

forma de crecimiento personal que lo haga sentirse  

libre. Al desarrollar una identidad gráfica sencilla e 

intuitiva también se permite que el mismo usuario 

pueda involucrarse y evolucionar a la vez, siendo par-

te de los cambios que se experimenten a futuro.
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Logo Bibl ioteca Nacional  de Guatemala

El imagotipo de Biblioteca Nacional es la coexisten-

cia de logotipo e isotipo como representación de 

marca, pero están espacialmente separados. Ambos 

pertenecen a una misma composición, de este modo 

forman un emblema más explicativo de la esencia de 

la marca, sin embargo les permite la posibilidad de 

ser independientes y aplicarlos de estar forma sin

ningún inconveniente.  

El isotipo fue representado por un símbolo que, bus-

ca mantener los elementos del logotipo anterior, 

que son el quetzal y el libro abierto, pero en esta 

propuesta se integraron ambos en una sola forma al 

representar al Quetzal sosteniendo un libro entre su 

cola, haciendo referencia a la postura que este tiene 

en el escudo nacional. Se buscó que el trazo fuese 

a una sola línea con el objetivo de aportar una esté-

tica más simple que permitiera focalizar la atención 

en los rasgos flexibles y dinámicos de sus curvas y 

diagonales.
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Logo t i po  / T i p og ra f í a

Aparecen las tipografías basadas 

en identificar  el servicio de la insti-

tución e integrar a la vez el nombre 

de la Biblioteca Nacional.  

La construcción del logotipo como 

se mencionó anteriormente buscó 

principalmente mantener los ele-

mentos que el logotipo anterior te-

nía, de esta forma la asociación con 

el grupo objetivo y demás usuarios 

tomó como base, lo que se había 

planteado anteriormente, sin em-

bargo con el nuevo isotipo se buscó 

inyectar a los elementos existentes 

de una mayor conexión con la identi-

dad guatemalteca y sobre todo una 

asociación directa con el contexto 

literario al cual pertenece la institu-

ción.

Para la composición de los elemen-

tos, se tomó la referencia principal 

de posición del quetzal, esa que 

cualquier guatemalteco podrìa re-

conocer con facilidad, pues siempre 

ha estado en su imaginario, el es-

cudo nacional. Es importante men-

cionar que es una referencia que 

se utiliza más en el contexto del 

grupo objetivo, en virtud de que en 

el contexto educativo la exposición 

a los símbolos patrios es bastante 

asidua. 

Por otro lado, la conexión literaria 

se construye tomando los rasgos 

claves del ave, en específico en 

la forma de su cola  como el trazo 

principal que se une con su cuerpo, 

en forma de S, haciendo alusión a 

la connotación de Pájaro serpiente, 

nombre con el que se le identifi-

ca en la novela del escritor Virgilio 

Rodríguez Macal, La mansión del 

Pájaro Serpiente. Por  último adhe-

rido a su cola se dibujó la forma de 

un libro que deja visibles 3 de sus 

hojas, haciendo referencia a los tres 

edificios que componen la Bibliote-

ca y pueden apreciarse fácilmente 

desde fuera.

Por el lado estético y de forma, se 

buscó inspiración en elementos 

que evocaran la cultura popular en 

la que se encuentra inmerso el gru-

po objetivo, con el fin de conectar 

visualmente con ellos, mediante la 

forma y estética del imagotipo. Esta

inspiración parte principalmente de 

las tendencias con las que actual-

mente se viste y consume el grupo 

objetivo. 

De esa forma el imagotipo refleja

un concepto que lo vincule filosófi-

camente a la institución y a la socie-

dad guatemalteca sin descuidar su 

lado estético, preocupándose prin-

cipalmente en ser atractivo para las 

nuevas generaciones.
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Figura 165  Actividad Biblioteca Nacional.  Fuente propia

Logo t i po  /  T I p og ra f í a

Para la construcción del logotipo,

se utilizó una tipografía de recursos

libres, que se adapta eficaz-

mente al concepto creativo de 

“Libera tu chispa” se basa en un 

eje central que permite hacer 

énfasis en Biblioteca Nacional.

A petición de las autorida-

des de la Biblioteca se integró

el nombre de la institución en esta

versión. De esta forma se le brinda

homenaje a los escritores guate-

maltecos y se difunde para las nue-

vas generaciones. El tipo de letra uti-

lizado es “Barlow Condensed” tipo-

grafía de recurso primario. Se hace 

uso de regular combinada con light.

La fuente tipográfica Barlow, ade-

más de pertenecer a la categoría de

código libre, posee rasgos que se

asocian eficazmente a un concepto

moderno, de tipos de letra que mar-

can tendencia en la actualidad, prin-

cipalmente por su anatomía con

remates y bordes suavizados. 

Una tipografía rounded que refle-

ja flexibilidad, atemporalidad y se 

asemeja a la estética del isotipo.
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T ipog ra f í a  P r imar i a  Tex tos

Se le conoce como tipografía prima-

ria al tipo de letra que se utiliza para 

la mayoría de las aplicaciones bási-

ca en documentos,cartas,textos,-

tarjeta, hoja, nota de venta, factura, 

etc. Ésta tipografía primaria corres-

ponde a la fuente CooperHewitt de 

Village Type and Design LLC.

Se eligió esta tipografía por su clari-

dad, modernidad y buena legibilidad 

Es una tipografía disponible para los 

textos en documentos, es una tipo-

grafía de palo seco y de gran legibi-

lidad con fácil acceso. Para su uso 

en las publicaciones y en el material 

publicitario de Biblioteca Nacional, 

el uso de la tipografía CooperHewi-

tt  se complementa perfectamente 

con la tipografía corporativa, está 

especialmente diseñada para la

composición de textos largos y per-

mite su uso en tres pesos diferen-

tes (Light, Regular y Bold) con sus 

correspondientes cursivas.
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Co l o res  Co r p o ra t i vos

El color principal del logotipo y sím-

bolo de Biblioteca Nacional, es el 

Azul Pantone 285 C.

Utiliza también como colores se-

cundarios el celeste en referencia a 

la Bandera Nacional Pantone 297 C 

y el azul marino  Pantone 282 C.

El uso de los colores es un punto 

importante en la imagen, debido a 

que éstos ayudan a que la marca 

sea reconocible, los colores que se 

emplearon mostraron una perfecta 

combinación para lograr una imagen 

dinámica dándole el toque de for-

malidad, conocimiento, confianza, 

paz e identidad nacional. Por esto 

es importante seguir los lineamien-

tos sobre los colores permitidos, 

para lograr una identidad de marca 

congruente en cada aplicación.

La elección del color en uso para las

diferentes aplicaciones, fue toma-

da por el diseñador, pensando en 

cómo sacarle el mejor provecho a 

estos, de acuerdo al diseño en el 

cual se trabaja. El logo jamás deberá 

utilizarse en otras gamas de colores 

distintos a los aquí indicados. 
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Co l o r es  A l t e rn a t i vos

Los colores corporativos se consi-

deran la base para mantener a flote 

la identidad de la institución, gracias 

a las propiedades conceptuales la 

Biblioteca ha venido divulgando en 

su aplicación. Son pieza fundamen-

tal para definir su servicio social e 

identidad nacional. 

Sin embargo, bajo la premisa del 

concepto de la identidad gráfica, 

se busca que los colores aporten 

una personalidad adaptada a la 

cultura  actual para de esta forma 

empatizar con el grupo objetivo, por 

lo tanto, se considera importante 

hacer uso de una gama de colores 

alternativos que acompañen en si-

tuaciones oportunas a la paleta de 

color corporativa principal, con el fin 

de construir una personalidad abier-

ta al cambio, sin perder su esencia 

enfocada en reflejar con ella, el lado 

del que menos se habla sobre la lec-

tura y los libros, imaginación, creati-

vidad, misterio, expresión artística y 

diversión.

Por tal motivo, se decidió imple-

mentar cuatro colores como opción 

alternativa para usar de apoyo con 

la paleta corporativa.
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Fo rmato

Se utilizan hojas de papel de  21.59 

x  27.94 en posición vertical, se 

decidió utilizar papel carta porque 

es adecuado al contenido, es reco-

mendado para realizar libros, folle-

tos y manuales etc. sobre todo es 

un papel con medidas que son có-

modas. El papel carta es un elemen-

to imprescindible en cualquier

empresa, dedido a que por su uso 

común es muy utilizado, tiene cier-

tas características que son están-

dares, de esta manera es posible 

que la carta sea aceptada como tal 

en cualquier medio necesario.

Re t í cu l a
La diagramación tomó referencia 

de una retícula modular de 6x10, 

utilizada como la retícula principal 

de la línea gráfica, la cual se adaptó 

a la composición del manual para 

funcionar  a 3 columnas, porque 

permite estructurar en diferentes 

proporciones los elementos de di-

seño, contiene texto y se varía en 

la posición para que haya fluidez en 

los elementos gráficos. Su objetivo 

es marcar un orden a los elementos 

pero también brindar mayor liber-

tad para adaptarlos, de esta forma 

la retícula permite conectarse al 

concepto creativo de la identidad 

gráfica. Brinda la posibilidad de so-

lucionar los problemas visuales y 

organizativos que se plantean, se 

caracteriza por ser muy flexible.

M árgene s
Utilizando el método de diagrama-

ción de diagonales, el cual permite 

dar una distribución de la mancha 

tipográfica bastante equilibrada y 

con márgenes amplios. Indepen-

dientemente de cuál sea el formato 

a utilizar.

Je ra rqu í a
Se rige sobre tipografías en titula-

res y subtitulares, cuerpo de texto, 

imágenes, el grupo objetivo es bas-

tante gráfico.

Equ i l i b r i o
El equilibrio simétrico, partiendo de 

la distribución equitativa de peso 

visual dentro del formato será por 

medio de líneas verticales y hori-

zontales , la tensión se rige por se-

cuencias utilizando la continuidad 

y la relación entre texto-imagen o 

texto-texto para mantener una ten-

sión total y crear un peso visual ade-

cuado a la composición del material 

gráfico.

 

Manua l  de 
    no rmas  g rá f i cas
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Po r t ad a



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l1 60

C a p í t u l o  6
   P r o d u c c i ó n  G r á f i c a

Con t rap o r t ad a
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T ipog ra f í a

Por ser un documento de uso formal 

se utilizan tres fuentes tipográficas 

como se mencionó con anteriori-

dad, para mantener coherencia con 

la línea gráfica y el concepto se eli-

gió esta tipografía Cooper Hewitt 

por su claridad, modernidad y buena 

legibilidad Es una tipografía disponi-

ble para los textos en documentos, 

es una tipografía de palo seco y de 

gran legibilidad con fácil acceso.

El diseño tipográfico en titulares 

hace uso de la fuente principal 

Barlow, la tipografía coincide con 

el aspecto del logotipo y aporta 

la personalidad de la identidad vi-

sual  para que el usuario al ver un 

titular sin el logotipo lo asocie a la 

Biblioteca.
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Pa l e t a  d e  Co l o r

Los colores corporativos se consi-

deran la base para la permanencia 

de la identidad de la institución, 

gracias a las propiedades concep-

tuales que la Biblioteca ha venido 

divulgando en su aplicación. Son 

pieza fundamental para definir su 

servicio social e identidad nacional. 

Por lo tanto en el manual el uso de 

Co lo r  co rpo ra t i vo

Co lo r  co rpo ra t i vo

Co lo r  Comp lemen ta r i o

estos es fundamental para generar 

unidad gráfica en la identidad, el ob-

jetivo principal es que al repetir con 

constancia el uso del color corpora-

tivo se genere un hábito no solo en 

los diseñadores o colaboradores de 

la institución sino en el usuario con 

la experiencia de diseño que la iden-

tidad gráfica aportará.

M a n u a l  d e  N o r m a s  G r á f i c a s 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

3

M a n u a l  d e  N o r m a s  G r á f i c a s 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l2

Presentación de proyecto de graduación de la facultad de Arquitectura y 

escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Directora Ilonka Ixmucané Mature Iriarte y Comunicador social Victor Hugo 

Paz Juárez autoridades de Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza 

y Aragón. 

Diseño y Diagramación Daniel Francisco Javier Ramírez Locón, revisión y 

asesoría de diseño licenciado Francisco Donis, Asesor metodológico Erika 

Grajeda, Reservados todos los derechos. 

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorpora-

ción a un sistema digital informático, ni su trasmisión en cualquier forma 

o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopias, grabaciones u 

otros. Este manual contiene información confidencial del uso de la marca 

y es propiedad de Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón, 

por lo que no debe ser reproducido o distribuido sin el previo aviso y con-

sentimiento de la dirección de diseño de la institución. 

Impreso en Guatemala Primera edición 2019 edita Biblioteca Nacional de 

Guatemala Luis Cardoza y Aragón.
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L í n ea  G rá f i ca

Está se normará utilizando como 

eje principal la estructura en dia-

gonal del isotipo como rasgo más 

representativo para crear composi-

ciones, bloques de texto, titulares, 

el sentido de diagramación de los 

elementos gráficos de apoyo, con el 

cual a su vez, se busca reflejar una 

estética flexible y atemporal que re-

presenta ese concepto de un espa-

cio libre para aprender sin ataduras 

y que se sabe adaptar a las épocas 

para superarse constantemente. 

Cód igo  L i ngü í s t i c o

Posee un lenguaje escrito técni-

co en idioma español que requiere 

conocimientos en diseño gráfico, 

publicidad o profesión de comunica-

ción afín para darle un uso correcto. 
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Po r t ad a /  Con t rapo r t ada

Tiene como elementos principales 

el título. logotipo de la institución, 

texturas, para que no se pierda el 

concepto de identidad .
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De scan so
Dentro del documento existen pági-

nas de descanso visuales. Su obje-

tivo  es darle la bienvenida al usuario 

y despedirlo. El único elemento que 

sobresale son las formas que nacen 

de la estructura del isotipo, para in-

troducir al usuario a relacionar los 

conceptos de identidad

Po r t ad i l l a  Cap í t u l o s

Dentro del documento existen pági-

nas de descanso visuales. Su obje-

tivo  es darle la bienvenida al usuario 

y despedirlo. El único elemento que 

sobresale son las formas que nacen 

de la estructura del isotipo, para in-

troducir al usuario a relacionar los 

conceptos de identidad
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En las páginas interiores se mantie-

nen la misma gama de colores y en 

los cintillos se mantiene la misma 

armonía de patrones. Simplemente 

varía el color de los secundarios, 

dando un efecto de contraste sutil 

para dotar de variación los diseños.

Se agrega también una etiqueta en 

cada esquina inferior sobre el ma-

nual de marca y nombre de la insti-

tución. Y en medio de la página se 

ubicó un círculo con la numeración 

de página.

Pág inas  i n t e r i o res 
    de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
    de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
    de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
    de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
    de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
de l  manua l  de  marca
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Pág inas  i n t e r i o res 
    de l  manua l  de  marca



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

1 7 7

              C a p í t u l o  6
      P r o d u c c i ó n  G r á f i c a

Presupues to  t o t a l
          de l  p royec to 

Anteriormente se presentó una visualización previa de los costos de diseño 

desde la realización diagnóstica hasta la validaciones de las piezas finales. 

A continuación se presentan los costos del desarrollo del proyecto, los cua-

les refieren el aporte que a través de la Escuela de Diseño Gráfico, Facultad 

de Arquitectura de la USAC, el ponente del presente trabajo aporta a la so-

ciedad guatemalteca. 

Análisis e investigación

Planeación operativa

Definición creativa

Producción gráfica 

validación

Artes finales

subtotal

Insumos

COSTO FINAL

Actividad de Proyecto Cantidad/h Costos

Q 3,600.00

Q 2,160.00

Q 1,440.00

Q 8,500.00

Q 1,440.00

Q 3,485.00

Q 20,625.00

Q 950.00

Q 21,575.00

120 h

72 h

48 h

120 h 

48 h

120 h
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Cos tos  de  r ep roducc i ón
  de  l a  p i e zas  g rá f i cas 

Se cotizó en diferentes centros de impresión, la consulta fue para repro-

ducir varios ejemplares y de piezas por unidad que contienen 75 páginas 

aproximadamente, en bond, impresión laser una portada en texcote 14 con 

revestimiento de barniz UV. Pegado en caliente y cuadrado. 

Presupuesto de diseño*

Diseño e impresión de manual Q. 5,575.00

Papelería administrativa Q 1,470.00

Promocionales Q.480.00

Brochure Q. 960.00

TOTAL Q.  8 ,485.00 

Impresión de Manual
de marca empastado

Papelería
(1000 unidades Q 1.47 c/u)

Promocionales o souvernirs
(250 unidades Q 1.92 c/u)

Artículos de oficina, brochure
(500 unidades Q 1.92 c/u)

COSTO TOTAL

Actividad de Proyecto Costos

Q 575.00

Q 1,470.00

Q 480.00

Q 960.00

Q 3,485.00

  *Cotización detallada de costos de reproducción Anexo 8 - pag 257 - 258
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L i neam ien tos  pa ra
   pues ta  en  p rác t i ca

Para la puesta en práctica del ma-

terial diseñado, el manual de marca 

de la Biblioteca Nacional de Guate-

mala “Luis Cardoza y Aragón” deben 

tomarse en cuenta las siguientes 

especificaciones técnicas: El ta-

maño del manual debe ser carta, 

8.5 X 11”, no debe modificarse 

porque en este tamaño se dise-

ñó la retícula y la diagramación.

En el momento de una actualización 

o cambio en el manual, la institu-

ción se debe abocar a un diseñador

gráfico con conocimientos editoria-

les para que realice dicho trabajo y 

se debe utilizar el programa de

diseño adecuado ,para no tener 

ningún  problema en abrir el 

documento  editable. 

Para evitar incurrir en errores, se 

recomienda siempre aplicar la 

imagen gráfica a partir de su docu-

mento digital original, manteniendo 

cada uno de los elementos estable-

cidos para la imagen en el diseño de 

cada  aplicación.

Se recomienda a los representan-

tes de la institución comprobar 

que las nuevas aplicaciones que 

puedan surgir según las nece-

sidades y exigencias del entor-

no se apliquen bajo las directri-

ces establecidas en el manual.

No alterar el formato de ninguno 

de los parámetros de reproducción

establecidos para los materiales, 

respetando las disposiciones grá-

ficas de cada capítulo, esto aplica 

tanto para la reproducción de las 

piezas como para el manual.

Brindar siempre la información

necesaria a la imprenta o litografía 

con el fin de conseguir la fidelidad

del color y la mejor reproducción 

de los materiales.





Cap í t u l o  7
    S í n t es i s  de l  P roceso

                Lecciones aprendidas  
                      Conclusiones  
                            Recomendaciones 
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Lecc i ones
   ap rend idas

| Establecer metodologías de inves-

tigación acordes al grupo objetivo 

y a las necesidades del cliente es 

el primer paso para iniciar una es-

trategia de diseño. Además realizar 

un análisis que permita diagnosticar 

el problema, determinar las necesi-

dades y proponer soluciones fac-

tibles, estableciendo los objetivos 

del proyecto

| Leer y actualizarse en la teoría, his-

toria, cultura y tendencias del dise-

ño. Lo anterior, en razón de que se 

trata de una disciplina que está en 

constan evolución y se apoya de la 

cultura popular para existir. El reto 

está en dejar los prejuicios  por un 

lado cuando se obra en la profesión, 

pues cerrar la mente a criterios pro-

pios podría cegar una percepción 

más aguda y profunda para actuar.

| Establecer una eficiente comuni-

cación con la institución. Aprender 

a comunicarse de manera profesio-

nal, apoyado del desenvolvimiento 

personal sin temores, negligencia o 

irresponsabilidad.

| Mejorar las relaciones interper-

sonales. Lo anterior, logrando una 

constante comunicación, sincera y 

en confianza con las personas invo-

lucradas por parte de la institución. 

Considerar que la profesión se basa 

en demasía en las relaciones perso-

nales, sin embargo se debe tener 

muy en cuenta el límite que no per-

mita  rebasar en primer lugar el pro-

fesionalismo antes que la amistad. 

| Organizarse y planificar, permite 

establecer un orden en cuanto a 

horarios y aplicar disciplina con los 

tiempos. Cumplir con los tiempos, 

optar por un flujo de trabajo que op-

timice entre la ejecución de piezas 

y su producción con anticipación, 

para dedicar el tiempo de sobra a 

depurar detalles y aspectos técni-

cos.

| El desarrollo de identidad implica 

múltiples factores de diseño y co-

municación por lo que es importan-

te contar con la opinión de expertos 

de diversas áreas, que puedan apor-

tar y enriquecer el proyecto.

| Al igual que una persona, una 

institución posee de una forma abs-

tracta cualidades y defectos que 

proyectan una imagen, personalidad 

y una voz, por ello es importante 

hacer énfasis al determinar todos 

aquellos aspectos que se reflejarán 

en la imagen de acuerdo con sus va-

lores, debido a que,  a partir de sus 

signos se genera esa identificación 

con el público
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Conc lus i ones

Al desarrollar una identidad vi-

sual para la Biblioteca Nacional  de

Guatemala “Luis Cardoza y Aragón”

se contribuye a actualizar la forma 

en la que la institución se comunica 

y presenta con el público, através 

de la nueva identidad visual, no solo 

se transmite un cambio estético, 

sino también se comparte una fi-

losofía interpretada a través de la 

experiencia del diseño, pues me-

diante esta se demuestra que la 

voz de la Biblioteca está resonando 

en la actualidad, que se mantiene 

fresca, sólida y que busca  evolu-

cionar para continuar optimizando 

su servicio y mantenerlo acce-

sible a las nuevas generaciones.

La estrucura de un sistema de 

códigos gráficos posibilita

comunicar de una forma seria y mo-

derna la identidad de la institución, 

pues ha sido diseñada en función 

de una idea pensada en mante-

nerse fresca conforme transcurra

el tiempo y una gráfica pensa-

da en evolucionar con el tiempo.

Al diseñar el concepto creativo se 

buscó principalmente preservar la 

esencia de la institución y su parte 

histórica, pues es esta la que gene-

ra el mayor interés del público tra-

dicional que la visita, sin embargo, 

de acuerdo a las nuevas ideas que

están implementando en su

servicio para atraer a un público jo-

ven se reflexionó como oportuno 

reflejar en la experiencia del diseño 

un concepto que defina un lugar que 

sea accesible para diversas gene-

raciones de personas, en donde el 

conocimiento es libre para el que lo 

busque.

La estética de la identidad visual, se 

diseñó en función de reflejar expe-

riencias que, a pesar del transcurso 

del tiempo sus ideas no envejecen, 

pues su valor radica en el pensa-

miento y sus rasgos como tal y la 

forma gráfica en la que se exprese 

solo se debe adaptar a estas carac-

terísticas.
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Recomendac i ones

Al  g r em io   d e  d i s e ñado re s

| El concepto creativo no solo rige 

los elementos en torno a la cons-

trucción de la imagen, si no tam-

bién proporciona todos los códigos 

visuales que brindan coherencia a 

cada elemento de la identidad, sien-

do la mayor fuente de recursos para 

la exploración de la imagen, No se 

trata de encontrar la frase con las 

palabras más elegantes o creati-

vas, si no de saber seleccionar las 

palabras que mejor funcionen para 

ser interpretadas visualmente y 

que aporten una experiencia que se 

asocie al producto, servicio, institu-

ción, negocio, etc. 

| Es necesario tener presente, 

constantemente, para quién se 

está diseñando, con el objetivo de 

construir piezas visuales pensadas 

para el grupo que hará uso de ellas 

y la experiencia que podrán tener al 

interactuar con el material diseña-

do; tomando en cuenta a cada uno 

de los involucrados en el proceso 

de gestión de la imagen, en vista de 

que de esto dependerá en gran par-

te la permanencia de la misma. 

| La imagen institucional está ligada 

a la percepción general de su públi-

co, por lo que se sugiere que, pre-

vio al desarrollo de toda identidad, 

se realice una búsqueda y análisis 

profundo de información del público 

bajo determinadas metodologías, 

para crear el mensaje pertinente ha-

cia cada uno de los grupos.

|  Practicar la proactividad y estar 

a disposición el tiempo que requie-

ra trabajar con las instituciones o 

empresas, ser responsable en el 

cumplimiento de la elaboración de 

las piezas de diseño que requie-

re el proyecto, y siempre estar en 

constante comunicación con ellos, 

mostrar siempre un trabajo de cali-

dad, junto a ello, mostrar una actitud 

positiva ante las adversidades que 

surjan en el proyecto.
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A  l a  i n s t i t uc i ón

|  El Manual de Normas Gráficas de 

la Biblioteca Nacional de Guatema-

la “Luis Cardoza y Aragón” es una 

guía y herramienta  que debe estar 

presente en cada una de las deci-

siones a tomar en la aplicación de 

la imagen institucional; una imagen 

gráfica correctamente aplicada es 

la base más sólida para generar una 

aceptación y rápida identificación.

| Para No incurrir en confusiones, se 

recomienda siempre aplicar la ima-

gen gráfica a partir del documento 

digital original, manteniendo cada 

uno de los elementos establecidos 

para la imagen en el diseño de cada 

aplicación.

| Se recomienda a los representan-

tes de la institución comprobar que 

las nuevas aplicaciones que pue-

dan surgir según las necesidades y 

exigencias del entorno se apliquen 

bajo las directrices establecidas en 

el manual.

| Brindar siempre la información ne-

cesaria a la imprenta o litografía con 

el fin de conseguir la fidelidad del 

color y la mejor reproducción de los 

materiales.

| El tratamiento y aplicación del 

color es fundamental para lograr 

coherencia con la identidad y lo que 

se quiere transmitir, por lo que se re-

comienda siempre usar las referen-

cias de color indicadas en el manual

para verificar la precisión de los co-

lores.

| Se recomienda mantener el ma-

nual alejado de lugares expuestos a 

polvo o humedad debido a que esto 

puede causar daños irreparables 

en la pieza. Si es posible , emplear 

prioritariamente, la versión digital 

y mantenerla accesible para quien 

la necesite en cualquier momento. 

Por ejemplo, subirla a la página web 

y habilitar su descarga al público.

| A los encargados de la gestión de 

imagen se les sugiere que el manual 

sea actualizado, porque esto ase-

gurará el funcionamiento del mismo, 

la adecuada comunicación y perma-

nencia de su imagen.  Una identidad 

visual no será eterna, pero la menta-

lidad y servicio que se transmitan a 

través de ella y el tiempo, sí.
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A  l a  Escue l a  d e  D i seño

|  Promover el hábito de la lectura en 

los estudiantes con documentos, 

libros o materiales de contenido ac-

tual. 

| Disminuir, en la medida de lo posi-

ble, que los proyectos durante la ca-

rrera sean grupales, muchas veces 

puede ser perjudicial para algunos 

estudiantes, e incluso fomentar la 

dependencia de unos con respecto 

a los otros lo cual podría afectar el 

desarrollo óptimo de sus habilida-

des.

| Continuar promoviendo los pro-

yectos reales desde los primeros 

semestres de la carrera.  Un pro-

yecto ficticio para un estudiante 

muy pocas veces muestra todas 

las dimensiones de un problema de 

comunicación real en el estudiante, 

por ejemplo, conocer  la importancia 

de empatizar e interactuar, más que 

la de ponderar y condecorar. Esta-

mos prestando mayor atención a 

cuáles son los mejores proyectos y 

no fortaleciendo y apoyando, ser hu-

mano es tan interesante y peculiar 

que cada uno desarrolla a diferen-

tes ritmos su crecimiento integral.

| El ámbito y campo laboral del

 diseño gráfico en Guatemala se 

encuentra en expansión y mucha 

gente se está animando a entrar a 

la carrera universitaria, sin embar-

go, el estudiante mayormente es 

trabajador y se le dificulta estar a 

tiempo en clases, pues el horario 

laboral , generalmente, es de 8 am 

a 5 pm y los horarios en la Escuela 

en la jornada vespertina ahora co-

mienzan de 3 pm en adelante con el 

objetivo de nivelar la educación del 

estudiante vespertino. En atención 

de lo anterior, es importante con-

siderar la implementación de  una 

jornada fin de semana , en beneficio 

del joven guatemalteco estudiante 

de Diseño Gráfico trabajador.
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Anexos
Anexo  1

Instrumento de validación nivel 2 de visualización 

con expertos en bibliotecología
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Anexo 2
Instrumento de validación nivel 2 de visua-

lización conExpertos en Diseño
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Anexo  3
Instrumento de validación nivel 2 de visualización con expertos 

en diseño. se realizó una segunda validación de este nivel , ya que 

desde este punto se re-estructuró desde el bocetaje preliminar
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Anexo  4
Instrumento de validación de nivel 3 

de visualización con grupo objetivo



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l2 18

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

2 19

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l220

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

22 1

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l222

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

223

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l224

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

225

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l226

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

227

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l228

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

229

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l230

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

23 1

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l232

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

233

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l234

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

235

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l236

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

237

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s

Anexo  5
Resultados de validación

segundo nivel

expertos bibliotecología 



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l238

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

239

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l240

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

241

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s

Anexo  6
Resultados de validación

segundo nivel visualización

expertos en diseño



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l242

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

243

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l244

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

245

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s

Anexo  7
Resultados de   validación

tercer nivel de visualización

grupo objetivo



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l246

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

247

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l248

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

249

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l250

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

251

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s

A nexo  8
Resultados de  validación

tercer  nivel visualización

grupo objetivo estudiantes



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l252

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

253

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l254

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

255

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l256

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

257

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l258

C a p í t u l o  7
   A n e x o s



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
             B i b l i o t e c a  N a c i o n a l

259

              C a p í t u l o  7
                      A n e x o s

A nexo  8
Cotización para reproducción

piezas gráficas



D i s e ñ o  d e  I d e n t i d a d  V i s u a l 
   B i b l i o t e c a  N a c i o n a l260

C a p í t u l o  7
   A n e x o s

 
 
 
 
 

TERMINOS  DE ESTA COTIZACION 
➢ Esta cotización, de acuerdo con los términos aquí expresados, es válida por un término de 30 

días calendario a partir de la fecha de su presentación. Los precios YA INCLUYEN I.V.A.                                 
 

➢ Cualquier cambio en los términos contratados en la cotización original estará sujeto al ajuste 
de precio correspondiente. 
 

➢ A partir de la entrega parcial o total del producto, se considera un término de cinco (5) días 
calendario para formular reclamos. 
Nota Importante: La empresa está exenta de responsabilidad por errores 
cometidos por el cliente en los artes presentados, o en textos, fotos, gráficos y 
fotografías que no llenen los requisitos de calidad. 

  Guatemala, 22 de noviembre de 2019 
 
Señor 
Javier Locón 
Presente.   
 
Estimado Señor Locón: 
 
A continuación, sometemos a su consideración nuestra propuesta para la impresión de: 
“MANUAL DE MARCA” Tamaño carta (menos cortes finales *) con 112 páginas interiores en Papel Bond Blanco 80grs impresas a 
full color en tiro y retiro, Portada en Texcote calibre 12 impresa a full color en tiro, con acabado de pegado en caliente con 
lomo. 

Cantidad Valor Unitario Valor Total 
1 Q.975.00 Q.975.00  

 
“HOJAS MEMBRETADAS” Tamaño carta 8.5” X 11” en Papel Bond Blanco 80grs impresas a un color en tiro (azul réflex) 

Cantidad Valor Unitario Valor Total 
250 Q.3.18 Q.795.00 

 
“TRIFOLIAR” Tamaño carta abierto (8.5” X 11”) en Papel Cuché Brillante 80grs impresos a full color en tiro y retiro con acabado 
de doblado. 

Cantidad Valor Unitario Valor Total 
500 Q.5.15 Q.2,575.00 

 
“TARJETAS DE PRESENTACIÓN” tamaño 3.5” X 2” en Cartulina Opalina Blanca 220grs impresas a full color en tiro y retiro (no se 
puede colocar barniz)  

Cantidad Valor Unitario Valor Total 
500 Q.2.05 Q.1,025.00 

 
Cliente entregará: 

 Programas: (MAC/PC) Indesign, Ilustrador, Photoshop, o PDF de alta resolución 
 Incluir las fuentes en los empaquetados o convertirlas a dibujo (paths). 
 Incluir los colores y fotografías utilizadas deben venir convertidos a CMYK. (NO RGB) 
 Fotos en blanco y negro deben venir en modo ESCALA DE GRISES. 
 Los textos de color negro deben venir solo en negro, NO FORMADO DE 4 COLORES. 
 Gracias por proporcionar prueba impresa o PDF. 
 Recomendado incluir fotos a una resolución de 300 DPI y grosor de líneas 

mínimo 0.25 puntos a un solo color. Las líneas compuestas de CMYK deben 
tener un grosor de 1 punto. 

 Tamaño final con cortes finales (* 8” X 10.5”) 
 

 
 
 
 
 



  

RReevviissiióónn  ddee  eessttiilloo                                                              RReeddaacccciióónn                                                                        OOrrttooggrraaffííaa  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Guatemala, 23 de enero 2024 
Arquitecto 
Sergio Francisco Castillo Bonini 
Vocal I - Decano en Funciones  
Facultad de Arquitectura  
Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Estimado señor Decano en Funciones: 
 
Atentamente, hago de su conocimiento que llevé a cabo la revisión de estilo y lingüística 
del proyecto de graduación del estudiante, Daniel Francisco Javier Ramírez Locón, 
carnet 201318389 de la Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, titulado:  
 

Diseño de identidad visual y manual de normas gráficas para 
Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis Cardoza y Aragón” 

 
Proyecto de grado, previo a conferírsele el título de Licenciado en Diseño Gráfico. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones pertinentes en el campo lingüístico, considero 
que el proyecto de graduación que se presenta, cumple con la calidad técnica y científica 
requerida. 
 
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo, 
respetuosamente. 
 

 

 

 

 

 








