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A Dios: por ser el autor de mis días, mi fe 
y mi constante caminar. Porque sin Él nada 
de esto hubiera sido posible. Por ser el 
mentor de mi vida al enseñarme a emplear 
mis dones con sabiduría y al servicio de 
los demás.

A mis padres: por darme la vida, apoyar-
me en cada momento y mostrarme que 
siempre en la vida hay metas que alcanzar, 
sin bajar la cabeza y siempre con la con-
fianza puesta en las manos de Dios. Por 
ser mi apoyo y consejo en cada decisión.

dedica
toria

A mis abuelos: que aunque ya no están son 
el reflejo de mi perseverancia y esas ganas 
de seguir luchando. Por su sabiduría que 
me recuerdan que en este mundo estamos 
de paso, pero que con cada paso hemos 
de dejar huella en nuestros quehaceres.

A mis hermanas: por ser mi inspiración 
e incentivo de superación; su paciencia, 
compañía, risas y molestaderas me re-
cuerdan día con día que en la vida lo más 
importante es la familia. Se los dedico por 
ser las primeras en admirar mi potencial e 
incentivarme a siempre dar lo mejor de mí.
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Fotografía de mí familia



A alguien especial: que desde el inicio me 
ha demostrado que siempre sin importar 
las circunstancias hay que seguir adelante, 
por brindarme su apoyo en el desarrollo de 
este gran logro, por su tiempo y paciencia 
en cada etapa; por su compañía constante 
con todo su cariño puesto a mi disposición.

A esta casa de estudios: que me abrió las 
puertas hace 5 años, y puso a mi servicio 
todo conocimiento para incrementar mi 
formación y así lograr ser una profesional 
guatemalteca con la capacidad de poner 
mi profesión al servicio del país.

A los catedráticos: por los que acom-
pañaron el proceso de formación y con 
los que tuve el tiempo de compartir 
mis ideas. Unas inmensas gracias por 
dedicar cada segundo de sus ense-
ñanzas y por formarnos para bien. 

A TECHO: no me resta más que agradecer 
el que hayan confiado en mí como persona 
y en mis habilidades, por alentarme a 
seguir poniéndole empeño a cada situa-
ción que se me presenta en la vida. Por 
su tiempo, espacio, consejos y enseñanzas; 
porque gracias a su entusiasmo no me 
queda duda que luchamos por una misma 
causa y qué mejor que poner mi profesión 
al servicio de la sociedad a su lado.

Al grupo Aventura: por mostrarme las 
herramientas para vivir mi aventura 
fuera del grupo y por enseñarme que soy 
un instrumento de Dios puesto al servicio 
de los demás, cumpliendo con seguir cons-
truyendo un reino de amor, justicia y paz 
en cada acción.

agrade
cimiento

Di
se

ño
 de

 M
an

ua
l H

S

Fotografía compañeros de institución
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pre
sentación
Partiendo de la realidad social se atra-
viesan distintas fases en el proceso de 
desarrollo, desde la investigación hasta 
plantear una solución ante la falta de 
un medio comunicativo, para conectar 
ideas de progreso y reflejarlas en pro del  
desarrollo comunitario.

El proceso se ve intervenido con el diseño 
de un manual educativo destinado a los 
voluntarios, el cual les facilitará la comu-
nicación y servirá como guía para poner 
en práctica, paso a paso la implementación 
de Habilitación Social al momento de in-
volucrarse en el trabajo con los líderes 
comunitarios, dando la pauta de ejercer 
su derecho al desarrollo humano.

Así dejando evidenciada cada etapa, en este informe, se pre-
senta el proceso de ejecución del proyecto, fundamentando su 
producción y presentando los resultados de la pieza propuesta, 
que responde ante una problemática real, apostándole al material 
editorial de calidad que incide en contribuir y transformar un país 
en pro del desarrollo.

Al hablar de realidad social se puede llegar a considerar un poco 
tedioso, porque ya muchos se han involucrado pero no le apues-
tan a un progreso lento por considerarlo desgastante y sin mayor 
avance, pero si se ejecuta, bajo una visión trascendente, puede 
llegar a tener grandes resultados; por ello con este incentivo 
de denuncia al querer apostarle a un cambio significativo en 
cómo las comunidades se manejan internamente, la fundación 
requiere de un espacio propio con el cual pueda instruir de la 
mejor manera a los voluntarios activos, para involucrarse en 
los procesos de Habilitación Social y así tener los recursos 
necesarios para ponerlos en práctica y transformarse en el 
mejor instrumento para guiar a los líderes comunitarios en los 
procesos de desarrollo dentro de su comunidad. Aunque es un 
proceso  a largo plazo y trabajo constante, con seguridad traerá 
beneficios gratificantes que impulsará grandes oportunidades 
trabajando en conjunto (voluntarios y comunidades), para en-
contrar las mejores soluciones y ayudándoles a salir adelante 
por sus propios medios.

PRESENTACIÓN
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antecedentes
de la institución
Desde el 2009 el equipo de comunicación 
entra en función para darle promoción a 
la iniciativa desconocida como Un techo 
para mi país, en dicho año entra en función 
con el proyecto de erradicar la extrema 
pobreza. Le resultó difícil posicionar la 
marca en la mente de la población gua-
temalteca. En 2013 surge un cambio de 
logo para cambiar la perspectiva de la 
población ante la institución de no sólo 
construir casas sino también involucrarse 
en el desarrollo comunitario.

Actualmente Techo cuenta con su de-
partamento de comunicación el cual se 
encuentra seccionado según una estruc-
tura básica dividida en equipos de trabajo 
conformados por:

 » Creatividad encargados de buscar 
tendencias, desarrollar briefs crea-
tivos, acompañamiento en realización 
de proyectos y generando estrategias.

 » Prensa y Contenido encargados de 
gestión de medios, relaciones públicas, 
generar contenidos y publicaciones 
informativas.

 » Comunicación comercial encargado de 
promocionar la institución, relaciones 
públicas, generar espacios publicitarios 
y agradecimientos.

 » Comunicación social encargada de 
generar capacitaciones, unidad entre 
comunidades, investigación de casos 
precarios y contenidos para resolución 
de problemas.

 » Digital encargados de SITE COMM, 
análisis, programación y creación de 
aplicaciones.

 » Fotografía encargados de documenta-
ción y capacitación.

 » Diseño encargados de generar línea 
gráfica, piezas basadas en el manual 
de marca.

 » Audiovisual encargados de edición, 
producción y filmación.
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problema
detectado
TECHO Guatemala a pesar de contar con tantos espacios dentro 
de la oficina destinados a prestar un servicio de comunicación, 
aún no están bien estructurados, ni cuentan con un equipo de 
trabajo sólido con el cual, se pueda dar un mejor seguimiento a 
los procesos de gestión gráfica; por lo mismo cuesta mantener 
un sistema organizado dentro del departamento de comunicación. 
Es por ello que existe un retraso en la producción de material 
gráfico en beneficio a la institución que podría ser mejor apro-
vechado y funcional para emplear eficazmente.

Por ser el departamento de comunicación social un área nueva, 
la falta de estrategias y planificación en el desarrollo de material 
impreso, son factores que no permiten impartir conocimientos 
de desarrollo comunitario a voluntarios que respalden las ca-
pacitaciones con el fin de ayudarlos a comprender el contenido 
completo y bien estructurado de los procesos que requiere la 
implementación de Habilitación Social en el trabajo comunitario.

Por lo tanto, si no existe una buena organización, ni buen ma-
terial impreso, la información no tendrá el alcance necesario 
para abarcar las necesidades de aprendizaje, haciendo que el 
mensaje quede estancado y no logre trascender hacia el desa-
rrollo comunitario.

Principalmente a la institución por no 
contar con material para capacitar a 
los voluntarios de forma estructurada 
y adecuada. 

Al departamento por la 
falta de personal capaci-
tado para elaborar piezas 
que refuercen el trabajo 
del voluntariado.

A las comunidades 
que desean trabajar 
junto a voluntarios 
capaci t ados para 
transmitirles bien los 
procesos de desarrollo 
comunitario.

A voluntarios intere-
sados en involucrarse 
en los procesos de 
Habilitación Social.

CAPÍTULO 1 Presentación

A quienes afecta:
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justificación
del problema
De acuerdo con lo detectado en las herramientas de investiga-
ción diagnóstica, se concluye que el problema de comunicación 
presente radica en la falta de personal con experiencia que pueda 
prestar sus servicios para la planeación de proyectos con fin 
gráfico hasta su ejecución. A pesar que ya se han generado piezas 
gráficas, no han tenido el alcance o el nivel profesional para ser 
consideradas como material efectivo desarrollado dentro de la 
institución y para la misma.

El poco material editorial dentro de la institución es notable, la 
mayor parte de la información se maneja por medio de proyeccio-
nes digitales, pero el medio impreso les ayudaría a los voluntarios 
a comunicarse de forma paralela, como material de apoyo que 
los guíe en los procesos, instruyéndolos didácticamente antes 
de pasar a la parte difusiva del mensaje en relación a poner la 
teoría en práctica y así desempeñar el voluntariado con mayor 
preparación antes de accionar en las comunidades con las que 
TECHO se involucra.

Los procesos que TECHO realiza en cuanto a construcción, mesas 
de trabajo, participación o actividades se basan en capacitacio-
nes para instruir al voluntariado interesado previo a accionar 
en como desempeñar el puesto o la acción y que le ayudan a 
formarse de forma correcta en base a conocimientos teóricos 
y a la vez empíricos.

La Habilitación Social busca promover instancias de participación 
y organización con vecinos de las comunidades detectadas en 
las cuales se realizan mesas de trabajo que son espacios donde 
se pone en práctica la transformación social y que en conjunto 
se buscan generar cambios y acciones en pro del bienestar a 
nivel comunitario. Dentro de esos procesos de transformación 
se busca la creación, el empoderamiento y el fortalecimiento de 
las capacidades desde los mismos vecinos de la comunidad para 
impulsar sus pensamientos al convertirlos en acciones a corto 
y largo plazo.

Tomando en cuenta que el área de Habilitación Social es reciente 
en los procesos de TECHO y que el departamento destinado a 
apoyar depende de comunicación social, se llega al punto que 
con la ayuda del material editorial, se genere la versión impresa 
de un manual, conteniendo las instrucciones de forma textual y 
visual para que el voluntario se instruya adecuadamente en cómo 
llevar a cabo los procesos de HS, previamente al iniciar un trabajo 
en conjunto con las comunidades y así al momento de transferir 
la información tengan una base sólida que consultar y con ello 
cumplir un buen desarrollo del proceso aprendido.
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Apoyar la mejora de los servicios que presta TECHO a las  
comunidades que atiende a través del diseño de materiales 
gráficos.

Facilitar el aprendizaje de los voluntarios para instruirlos en 
los procesos de Habilitación Social que promueve TECHO en 
comunidades que atiende.

 » Facilitar la comprensión lectora para el grupo objetivo de 
acuerdo con  una estructura funcional del contenido manejado 
en el material propuesto.

 » Generar un diseño sobrio que facilite la lectura visual del vo-
luntario por medio de ejemplos ilustrados y fotografías que 
reflejen la esencia de la temática en relación a la Habilitación 
Social.

objetivos
del proyecto

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO de comunicación 
visual de la institución

OBJETIVOS de gestión 
y producción gráfica

CAPÍTULO 1 Presentación



Perfil de la 
organización  
y servicios que 
brinda

Grupo Objetivo
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perfil de la institución
y servicios que brinda

En 1997 un grupo de jóvenes comenzó a trabajar por el sueño de 
superar la situación de pobreza en la que vivían millones de per-
sonas. El sentido de urgencia en los asentamientos los movilizó 
masivamente a construir viviendas de emergencia en conjunto 
con las familias que vivían en condiciones inaceptables y a volcar 
su energía en busca de soluciones concretas a las problemáticas 
que las comunidades afrontan cada día.

Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy 
se comparte en todo el continente. Desde sus inicios en Chile, 
seguido por El Salvador y Perú, la organización emprendió su 
expansión bajo el nombre “Un Techo para mi País”. Luego de 15 
años de trabajo, TECHO mantiene operación en 19 países de Lati-
noamérica y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domini-
cana, Uruguay y Venezuela. Además, cuenta con una oficina en 
Estados Unidos.

Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas 
tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y 
puedan ejercer y gozar plenamente sus derechos.

Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para 
superar la pobreza, a través de la formación, y la acción conjunta 
de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desa-
rrollo comunitario, denunciando la situación en la que viven las 
comunidades más excluidas e incidiendo junto a otros en política.

VISIÓN

MISIÓN
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CAPÍTULO 2 Perfiles

Fomentar el desarrollo comunitario en 
asentamientos precarios, a través de un 
proceso de fortalecimiento de la comuni-
dad, que desarrolle liderazgos validados y 
representativos, y que impulse la organi-
zación y participación de miles de poblado-
res de asentamientos para la generación 
de soluciones a sus problemáticas. El 
desarrollo comunitario es considerado 
como eje transversal del trabajo de TECHO 
en asentamientos precarios.

Promover la conciencia y acción social, 
con especial énfasis en la masificación del 
voluntariado crítico y propositivo, traba-
jando en terreno con los pobladores de los 
asentamientos e involucrando a distintos 
actores de la sociedad en el desarrollo de 
soluciones concretas para erradicar la 
pobreza.

Incidir en espacios de toma de decisión y 
de definición de políticas públicas a través 
de la denuncia de la exclusión y vulneración 
de derechos dentro de los asentamientos, 
de la generación y difusión de información 
relevante sobre estos y de la vinculación 
de sus pobladores con otras redes.

Todo esto para que los problemas de estas 
comunidades sean reconocidos por la so-
ciedad y prioritarios en la agenda pública.

 » Solidaridad: es una empatía fundamental con la suerte de las familias más excluidas, que nos mueve a querer 
estar y trabajar junto a ellos, a compartir sus dificultades y anhelos, a aprender de sus capacidades y 
perseverancia, y a denunciar todo aquello que los margina y no les reconoce sus derechos fundamentales 
como seres humanos.

 » Convicción: superar la pobreza e injusticia en nuestro continente sí es posible, y esta certeza nos da 
la determinación para trabajar sin descanso y junto a otros para lograrlo, poniéndonos metas altas y 
desafiantes, y asumiendo los riesgos necesarios para ir más allá de todos los fatalismos que nos rodean.

 » Excelencia: todo nuestro trabajo debe ser de alta calidad pues va dirigido a los que menos tienen: es riguroso, 
puntual, siempre creativo e innovador, respetuoso de los compromisos, perseverante ante las dificultades, 
inteligente para reconocer errores y corregirlos, y proactivo para buscar siempre con agilidad propuestas 
de solución a los problemas que se presentan.

PUNTOS FOCALES

VALORES
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 » Diversidad: Todos los jóvenes tienen en TECHO un espacio, independiente de procedencias étnicas o sociales, 
creencias religiosas, opiniones políticas u orientación sexual, pues estamos seguros que nuestras diferen-
cias son una riqueza para sumar esfuerzos en aquello que nos une: la lucha contra la extrema pobreza.

 » Optimismo: Miramos el futuro con esperanza, no con ingenuidad, pues creemos que la injusticia que hoy 
vemos sí es posible derrotarla, y avanzamos hacia ese futuro trabajando con alegría, pues como jóvenes 
reconocemos el privilegio de entregar nuestras vidas por hacer de nuestro mundo un lugar más humano.

TECHO trabaja en asentamientos precarios, siendo su motor esencial la acción conjunta 
de sus pobladores y jóvenes voluntarios, quienes trabajan para generar soluciones 
concretas a la problemática de la pobreza. TECHO impulsa un proceso continuo de 
fortalecimiento de la comunidad, siendo el desarrollo comunitario el eje transversal 
de la intervención.

En una primera fase, los voluntarios identifican y caracterizan las condiciones de vul-
nerabilidad de hogares y asentamientos con el apoyo de referentes de la comunidad y 
otros actores influyentes, impulsando desde un inicio la organización, participación y 
corresponsabilidad de la comunidad.

En una segunda fase, TECHO genera espacios participativos y desarrolla soluciones 
concretas en conjunto con los pobladores de la comunidad, a fin de enfrentar las 
necesidades identificadas.

MODELO DE TRABAJO
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TECHO promueve la vinculación a redes para potenciar los programas mencionados 
y para desarrollar otros proyectos que contribuyan a la generación de soluciones 
integrales. Estas soluciones potencian las capacidades individuales y colectivas de 
autogestión en la comunidad e involucran a los voluntarios en un proceso de sensibi-
lización y concientización en torno a la pobreza y sus causas, que los lleve a actuar y 
movilizarse para generar cambios reales.

Como última fase del modelo, se busca implementar soluciones definitivas en los asen-
tamientos precarios, como la regularización de la propiedad, servicios básicos, vivienda, 
infraestructura comunitaria y desarrollo local. TECHO articula y vincula pobladores de 
asentamientos organizados con instituciones de gobierno para exigir sus derechos.

La precariedad habitacional es uno de los 
problemas prioritarios y urgentes de los 
asentamientos, por lo que TECHO empieza 
este proceso de desarrollo comunitario 
construyendo viviendas de emergencia, 
con la participación masiva de voluntarios 
y familias de la comunidad. Esta vivienda 
es una solución concreta y realizable al 
corto plazo, que impacta en la calidad de 
vida de las familias y genera los primeros 
vínculos de confianza entre los voluntarios 
y la comunidad, a partir de este trabajo 
conjunto.

Posteriormente, TECHO conforma la Mesa 
de Trabajo, instancia semanal de reunión 
y diálogo entre líderes comunitarios y 
voluntarios, partir de la cual se identifi-
can otras necesidades prioritarias y se 
desarrollan programas para enfrentarlas.

Educación: talleres de apoyo escolar 
para niños y jóvenes, y alfabetización 
para adultos.

Trabajo: capacitación en oficios básicos  
y formación laboral.

Fomento productivo: apoyo para el 
desarrollo de emprendimientos.

Fondos concursables para desarrollo  
de proyectos comunitarios.

Salud : campañas de prevención  
y promoción de la salud.

CAPÍTULO 2 Perfiles
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TECHO trabaja en asentamientos preca-
rios, siendo su motor esencial la acción 
conjunta de sus pobladores y jóvenes vo-
luntarios, quienes trabajan para generar 
soluciones concretas a la problemática 
de la pobreza. TECHO impulsa un proceso 
continuo de fortalecimiento de la comuni-
dad, siendo el desarrollo comunitario el eje 
transversal de la intervención.

El grupo objetivo al que está dirigido este 
proyecto son jóvenes voluntarios que 
asisten a la institución TECHO, de entre 
16 a 30 años de edad; en su mayoría  
estudiantes universitarios o trabajadores.

Demográficamente viven dentro de una familia integrada con 5 personas en su mayoría, 
contando con ambos padres, padres divorciados, hermanos. Por lo tanto y en el rango 
de edad en el que se encuentran su ciclo de vida familiar es ser jóvenes solteros o en 
una relación, más no aun en matrimonio. Se mantiene una postura unisex que incluye 
hombres y mujeres con una estabilidad económica cómoda, que se ve reflejada en su 
ingreso menor a 2,000 quetzales. Son estudiantes universitarios en su mayoría o que 
esperan ingresar a alguna universidad. Algunos pueden contar con trabajos según su 
edad y nivel educativo. En cuanto a religión mantienen creencias distintas, prevalecen 
los católicos, evangélicos y no creyentes. Son una generación de jóvenes-adultos, ladinos 
de nacionalidad guatemalteca, en su mayoría.

POBLACIÓN META

grupo
objetivo
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Su estilo de vida psicográficamente se basa en levantarse en distintos horarios, pero en 
su mayoría desde las 5 a.m. llevan un estilo responsable, pero no atareado, suelen tener 
las comodidades necesarias como transporte propio, casa con todos los servicios, estu-
dian en horarios distintos en cualquiera de las tres jornadas, dependiendo si trabajan o 
no y de sus horarios de clases. Mantienen un ritmo de vida en donde buscan distraerse 
en horarios nocturnos para relajarse del día. En sus tiempos libres se integran en el 
voluntariado, donde se ocupan de interactuar con la sociedad. Tienen oportunidades de 
amplio desarrollo gracias a su clase social entre la media y la media alta.

Su personalidad se ve reflejada y los 
cataloga como personas independientes, 
con ideales bien formados y con el objetivo 
presente de querer superar en conjunto 
la extrema pobreza. Son extrovertidos, 
perseverantes, se trazan y cumplen 
metas. Mantienen un humor amistoso, 
comprensivo, adaptable, con intenciones 
de contribuir con críticas constructivas 
y de aporte. Reflejan confianza y saben 
desenvolverse según sus necesidades. 
Los valores más significativos que los 
representan es ser: amistosos, sociales, 
comunicativos, creativos, entusiastas, 
exactos, fieles, gentiles, gratos, honestos, 
justos, nobles, productivos, respetuoso, 
seguros, sencillos, activos, tolerantes, 
valientes, voluntariosos, perseverantes, 
propositivos.

Su cultura visual se alimenta por medio 
de la sociedad y sus acontecimientos 
actuales, por compartir un sentido social 
en su mayoría utiliza las redes sociales 
para compartir puntos de vista, activi-
dades recientes, planes, invitaciones, 
informarse sobre la actividad de distintos 
países; sin mantenerse desinformados. 
Por ello su cultura visual es amplia, ya 
que la tecnología hoy en día abarca la 
mayoría del tiempo en su vida y los hace 
mantenerse actualizados sin necesidad de 
perderse detalles de su interés. Gracias a 
esa cultura están acostumbrados a tener 
puntos de vista claros y ser participativos 
dando a conocer su forma de pensar y su 
opinión ante lo que acontece a su alrede-
dor, y así al estar informados conocen la 
realidad que los rodea sin ser indiferentes 
ante su forma de pensar ante situaciones 
precarias.

CAPÍTULO 2 Perfiles



Descripción de la 
estrategia de  
aplicación de la 
pieza a diseñar

Concepto creativo 
de Diseño

Propuesta de  
códigos visuales



capítulo3 definición creativa
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Basado en el objetivo general, “Diseñar 
un manual gráfico educativo que facilite 
el aprendizaje de los voluntarios para 
instruirlos en los procesos de desarrollo 
de proyectos comunitarios”, para tener 
un buen recurso que le sirva de pauta a 
los voluntarios que asumirán el roll, y así 
tener claros los procedimientos y etapas 
que las comunidades deben atravesar 
para llegar a un buen desarrollo comunita-
rio y poder desempeñar de mejor manera 
los rolles al momento de trabajar junto a 
las comunidades y no tener tantas dudas 
sueltas.

Para lograr una estrategia de comunica-
ción visual efectiva se pondrá en práctica 
generar como pieza un manual de tamaño 
cuadrado con fin educativo, que tendrá 
la recopilación de procedimientos base, 
realizados dentro de las comunidades 
para mostrar con ejemplos fotográficos 
e ilustrativos cómo han sido efectivos 
para un buen desarrollo. 

COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA

VISUAL

descripción
de la estratégia  
de aplicación de la  
pieza a diseñar

Posterior al conocer las necesidades de la institución y elaboran-
do las anotaciones en el briefing, las decisiones institucionales en 
base a qué material gráfico editorial es el más necesario radica 
en la necesidad de comunicar. Por ello se debe conocer amplia-
mente al grupo objetivo para partir de sus gustos y cualidades 
al proponer la calidad de la pieza. El tener el contenido específico 
de qué se desea comunicar orienta de igual forma la pieza a 
elaborar influyendo en su nivel de importancia y dependiendo de 
las ventajas que genera al realizarla. Para ello se resuelve una 
serie de preguntas básicas que ayudan a decidir el material o la 
pieza gráfica a desarrollar.

¿PARA QUÉ?

¿CON QUÉ?
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El tema se encuentra basado en Desarrollo Comunitario, por lo tanto apunta al área de 
Habilitación Social, que la fundación TECHO pretende reforzar como base para instituir 
el área de Proyecto Social, reuniendo las herramientas necesarias para darlo a conocer 
al voluntariado de acuerdo con los procesos previos que mantiene la organización como 
modelo de trabajo y así, comprender apropiadamente la manera de cómo funciona y 
qué se pretende alcanzar, dentro del trabajo constante dentro y fuera de la institución.

Construcción Mesas de Trabajo FONTECHO Detección e Inserción

El contenido irá dirigido a voluntarios 
jóvenes, con una cultura visual apegada 
a la realidad y con el consentimiento de 
trabajar por una causa justa, conociendo 
que el involucramiento en las comunidades 
es un trabajo permanente y por lo tanto, 
deben tener presente la cultura que los 
rodea así como su forma de accionar ante 
situaciones en relación a las comunidades.

El desarrollo del proyecto se verá regido 
por el seguimiento de un cronograma de 
trabajo en donde a partir de un periodo 
de casi 3 meses,  se irán realizando las 
fases desde el proceso de bocetaje hasta 
la ejecución de la pieza final; al momento 
paralelo con asesorías en la Universidad 
con los catedráticos encargados en el 
periodo de estudio del 10mo semestre.

En cuanto al contexto del contenido va 
enfocado a un ambiente sin ficción, es 
decir como el desarrollo comunitario va 
ligado a las comunidades, será un am-
biente realista, apegado a situaciones o 
momentos que se han dado en la vida real 
de los protagonistas (que en todo caso 
son personas de las comunidades), con un 
enfoque documental de los procesos que 
TECHO ha podido intervenir. Proceso que 
se realizará a distancia pero con visitas 
presenciales a la fundación, para presen-
tar avances o seguir puliendo el material.

 » Definición de ruta critica 
con la institución (realizado 
a partir de la cuarta semana 
de mayo hasta la semana 2  
de junio).

cronogramacronogramacronograma de trabajo

FASE 1 PLANEACIÓN OPERATIVA FASE 2 DEFINICIÓN CREATIVA

FASE 3 MARCO TEÓRICO

 » Revisión y ajustes de protocolo 
(realizado en la semana 3 del mes 
de mayo).

 » Ánalisis y selección de piezas a 
diseñar (realizado de la semana 3 
hasta la semana 4 del mes de junio).

 » Nivel 1 bocetaje roof 
(semana 1 y 2 del mes de 
agosto).

 » Nivel 2 bocetaje digital 
(semana 2, 3 y 4 del mes 
de agosto).

 » Nivel 3 piezas a escala 
(semana 4 del mes de 
agosto).

 » Presentación y entrega 
de artes finales (semana 
1 de sept.).

 » Autoevaluación nivel 1

 » Coevaluación con 
profesionales nivel 2 
(semana 2 de sept.).

 » Validación con G.O. 
nivel 3 (semana 3 del 
mes de sept.).

 » Evaluación y con-
clusiones de logro de 
objetivos (semana 4 
sept.).

 » Redacción (realizada  
de la semana 4 de sept. a 
la semana 1 de oct.).

 » Diagramación 
(semana 1              de 
octubre).

 » Revisión (semana             
2    octubre).

 » Gestión exámen 
privado (semana              
3 de octubre).

 » (Se realizarán en la semana 4 sept.).

 » Relevancia social del contenid

 » Funcionalidad, ventajas y desventajas 

 » Incidencia del DG en el PG (se realiza-
rán en la semana 4 del mes de julio).

 » Concepto creativo 
de diseño (semana 1 
de julio).

 » Definición de códigos 
visuales (semana 2 y 3  
del mes de julio).

mayo junio 

agosto 

octubre 

julio 

septiembre 

FASE 4 PRODUCCIÓN GRÁFICA

FASE 5 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN FASE 6 LECCIONES APRENDIDAS
FASE 7 RECOMENDACIONES TÉCNICAS

FASE 8 REDACCIÓN INFORME FINAL

CAPÍTULO 3 Definición Creativa

¿CON QUIÉNES?

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?
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Como complemento se genera una tabla en donde se explica el tipo de pieza, sus ventajas 
y desventajas que son potenciales para resolver el problema de comunicación visual de 
la institución. Cada punto se desarrolla según la experiencia adquirida en la carrera, 
al finalizar se concluye que pieza es la mejor y se adapta para cubrir las necesidades.

Material impreso de formato cuadrado 
a medida de 8.5” x 8.5”. Cada subtema 
tiene su espacio dividido por portadillas 
que le otorgan respiro a los temas y los 
delimita según su proceso. El contenido se 
alimenta de ilustraciones y fotografías que 
ejemplifican los procesos a medida que el 
G.O. comprenda el contenido del material. Libro digital interactivo carta horizontal o 

cuadrado. Full color Hipervínculos, vídeos 
y amplia gama de fotografías al igual que 
colores. Dividido en capítulos según los 
temas del curso. Animación e interacción.

Formato digital 8” x 8”, full color, cuenta 
con galería fotográfica, segmentos.

Información útil para el voluntario y ac-
cesible para que se instruya en los temas 
importantes. La estructura se basa en la 
planeación del contenido, su lectura visual 
es mejor comprendida por ser una herra-
mienta palpable. Puede considerarse como 
medio de lectura ordinaria sin necesidad 
de que se aplique en alguna capacitación, 
puede hacerse inmediatamente con un 
hábito de lectura.

No existe restricción de color, la calidad 
se aprecia mejor por ser manejada en 
monitor. Puede actualizarse con mayor 
facilidad sin necesidad de sufrir cambios 
drásticos. Mejor accesibilidad por ser 
digital, puede ser compartido de forma 
rápida por medio de usb o links.

Se conserva y se difunde en cualquier 
momento, es fácil de difundir, no pesa 
tanto y no sufre de lectura de programas 
recomendados más que en pdf o virtual.

Alto costo de impresión. Su reproducción 
es complicada y requiere mucho tiempo de 
planeación para preparar arte final. Por el 
costo podrían existir pocas publicaciones. 
No es accesible al público en general más 
allá del ejemplar a menos que alguien 
tenga el dinero para reproducirlo por su 
cuenta.

Puede perder su valor por amplitud de 
campo, así como el respeto de los crédi-
tos (caer en plagio). Los vínculos pueden 
fallar a la hora de actualizar, deben ser 
pertinentes y cautelosos los cambios. 
Sufrir pérdida total el material por mal 
funcionamiento del sistema.

La información se estanca en publica-
ciones, el contenido no aplica para solo 
ser lanzado por temporada. Puede que se 
pierda el grupo objetivo por su amplia difu-
sión y no se logre el objetivo de comunicar 
adecuadamente el mensaje.

LIBRO IMPRESO

VENTAJAS

DESVENTAJAS
DESVENTAJAS

DESVENTAJAS

PUBLICACIÓN DIGITAL

VENTAJAS

REVISTA DIGITAL

VENTAJAS
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En conclusión, actualmente se sabe que la era impresa va siendo 
reemplazada de la mejor manera por la era digital, facilitando 
la forma de comunicación bajo amplios criterios de interacción 
al instante, pero se considera que dependiendo del contenido 
y la estrategia de comunicación se ve influenciada, ya que no 
siempre los contenidos se visualizan en primera instancia de 
forma digital. Por ello el material impreso resulta ser una forma 
de comunicación segura que puede prevalecer dando la opción 
de generar posteriormente una versión digital.

Para este contenido en especial, se ve ne-
cesaria la opción de material impreso, por 
el hecho que el contenido asume mayor 
valor porque no es tan accesible, evitando 
que se pierda la calidad del trabajo, así 
como malinterpretación del contenido, ya 
que el mismo se encuentra destinado para 
instruir al voluntario en los procesos de 
Habilitación Social y dependiendo del Grupo 
Objetivo que resulta no ser muy amplio, 

se puede aprovechar de mejor manera 
el ejemplar tomado en cuenta como una 
primera edición y que a partir de la misma 
se puede generar contenido digital para 
ampliar su calidad educativa. Puede que 
sea difícil actualizarlo pero vale la pena 
tener el material palpable para apreciar 
de mejor manera la lectura visual y no 
hacerlo de forma acelerada digitalmente.

CAPÍTULO 3 Definición Creativa



32
pág.

Di
se

ño
 de

 M
an

ua
l H

S

Al definir el concepto creativo se genera el punto de partida del proyecto en sí, es lo 
que le da forma al cuerpo del proyecto y lo que le da sentido fundamentado. El mismo 
ayuda a definir criterios de diseño, ya que para un mismo problema existe un sin fin de 
soluciones pero solo indagando se encuentra la mejor combinación para encontrar una 
solución creativa. El concepto influye en la toma de decisiones ya que engloba todo lo 
visual y gráfico de la pieza logran un primer acercamiento a los códigos visuales que 
pueden influir en la pieza final.

En este caso fueron realizadas tres técnicas para recabar las distintas ideas que 
ayudaron a obtener el concepto final.

Es una técnica que es utilizada para poder analizar una decisión desde varios puntos de 
vista o perspectivas. Esto fuerza a cambiar la forma habitual de pensar y nos ayuda a 
formar diferentes visiones de una situación. El objetivo es ponerse los sombreros que 
convengan y generar un pensamiento distinto, conduciendo el pensar en formas distintas 
al manifestar lo que se quiere en el momento, desvía el rol habitual de la persona al 
llevarla a pensar de modo diferente del tema. 

concepto
creativo de diseño

DIRECTOR DE ORQUESTA (AZUL) FRÍO Y 
CONTROL PENSAR EN PENSAR 

 » Ejemplificar de la manera más fácil.
 » Distribuirlo a voluntarios efectiva-

mente.
 » Costes de producción.
 » Diseño práctico para fácil uso.
 » Fácil comprensión.
 » Ejemplo de uso de manuales.
 » Desarrollo.
 » Instruir correctamente. 
 » Conciencia de un proyecto real 

importante.
 » Ejecución constante de material.
 » Planificación por cronograma.
 » Contenido ordenado coherentemente. 

EMOCIONES, SENTIMIENTOS, PRESENTIMIEN-
TOS E INTUICIONES (ROJO) CALIDEZ 

 » Emoción por ser el primero en desarrollo.
 » El contenido no pueda ser fácil de 
explicar.

 » Puede que cueste.
 » Quedará de la mejor manera.
 » Entusiasmo por aplicarlo.
 » Aumento de aprendizaje.
 » Nerviosismo.
 » Frustración por el tiempo. 

SOL (AMARILLO) BRILLO Y OPTIMISMO 
POSITIVO, CONSTRUCTIVO OPORTUNIDAD

 » Ejemplo para varios.
 » Buen desempeño de labores.
 » Llegar a otros países.
 » Primer paso instructivo gráfico.
 » Buena recopilación de datos.
 » Crecimiento.
 » Avance.
 » Mejorar calidad de pensamiento.
 » Desarrollo comunitario más entusiasta.
 » Plasmar la idea de una habilitación social 
como voluntariado primordial.

 » Acercar líderes.
 » Fomentar valores por medio de acciones.
 » Superación por medio del trabajo 
constante.

 » Convicción en hacer el proyecto viral.

sombreros
TÉCNICA DE

INVESTIGACIÓN

6
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Se concluye con la frase “Desarrollo figura de voluntad” porque se considera importante 
para el material a generar, que trasciende más allá de solo ser un manual explicativo 
sino implicar el sentido vivencial desde el punto de vista del voluntario involucrado en 
los procesos habilitación social así como el desarrollo de las comunidades en base 
a las intervenciones ya realizadas seccionadas en las 8 comunidades que trabajan 
actualmente con mesas de trabajo. Es importante en el manual para el voluntario que 
iniciará el proceso conocer un poco de historia previa al trabajo ya realizado, para 
que pueda involucrarse con conocimiento no sólo empírico sino contextualizado en las 
problemáticas y su nivel de superación hasta el momento. Se considera importante 
esa información textual sobre la historia detras del proceso.

FÉRTIL (VERDE) CREATIVO PLANTAS 
NACIMIENTO, MOVIMIENTO PROVOCACIÓN 

 » Visitas guiadas.
 » Testimoniales incluidos para mejor 
ejemplo gráfico

 » Diseño interactivo.
 » No tan esquematizado, más vivencial.
 » Crecimiento o expansión.
 » Experiencias cercanas.
 » Hacer materiales posteriores al proceso.
 » Involucramiento, acercamiento de más 
voluntarios.

 » Captación de formas de pensar.
 » Posicionar el pensamiento de los 
procesos de desarrollo.

 » Aplicar la pirámide como método de vida 
voluntario.

 » Atar cabos con expectativas de la 
realidad.

 » Incentivar a crecer, mejorarse.
 » Poner profesiones al servicio de la 
comunidad.

 » Herramientas desde el punto de vista del 
voluntariado.

ABOGADO DEL DIABLO (NEGRO) JUICIO, 
CRITERIO U OPINIÓN NEGATIVA, POR QUÉ NO 
VA A FUNCIONAR 

 » Poco tiempo.
 » Experiencia puesta a prueba.
 » El costo de producción elevado.
 » No saber qué materiales aplicar.
 » Gestión de insumos.
 » Falta de apoyo.
 » Pocas expectativas por el material.
 » Cómo es algo nuevo no lo toman en serio.
 » No toman en cuenta la magnitud del 
trabajo.

 » Desgaste personal.
 » Horas no funcionales para pensar.
 » Planteamientos erróneos.
 » Confusión de tipo de material a desarro-
llar.

 » Atraso en los procesos de generar el 
material.

BLANCO VIRGEN, HECHOS PUROS, CIFRAS, 
INFORMACIÓN. TECHO, cifras y datos (recu-
perado de:http://www.techo.org/paises/
guatemala/techo/queestecho/) 

 » Información comprobada y fidedigna.
 » Existen manuales de Habilitación Social.
 » Proyecto gestionado desde el 2013.
 » 0 realización de material editorial/

documentación.
 » Procesos sólo transmitidos verbalmente 

sin bases seguras.
 » Escaso conocimiento sobre habilitación 

social.
 » Posicionamiento erróneo de los procesos 

de desarrollo de la institución.
 » Menos de ¼ de voluntarios involucrados.
 » La gestión sobre habilitación social 

comienza en el 2010.
 » Chile, primer país en fomentar el desa-

rrollo social en situaciones precarias 
con el ideal Un

 » Techo para mi País.
 » Trabaja sin descanso en los asentamien-

tos.
 » Formación y la acción conjunta de sus 

pobladores y jóvenes voluntarios.
 » Intervención comunitaria de TECHO se 

focaliza en los asentamientos.
 » Segunda fase, como respuesta a las 

necesidades identificadas en la comuni-
dad, se

 » Implementan y gestionan soluciones en 
los ámbitos de habitabilidad, educación, 
trabajo y otras que enfrentan las 
problemáticas existentes.

 » TECHO articula y vincula pobladores 
de asentamientos organizados con 
instituciones de gobierno para exigir sus 
derechos.

 » 85.000 familias de asentamientos han 
trabajado en conjunto a los voluntarios 
en la construcción de su vivienda.

 » 452 mesas de trabajo distribuidas en 
asentamientos precarios.

CONCEPTO OBTENIDO
“Desarrollo figura de voluntad””

CAPÍTULO 3 Definición Creativa
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TOP of Mind&Heart
TÉCNICA DE

INVESTIGACIÓN

No es suficiente conocer la marca sino debe llegarse a querer. El Top of Mind es el 
indicador que revela cuál es la marca que, cuando le preguntan por una categoría 
específica, se le viene a la mente en primer lugar al mayor porcentaje de personas. 
También se le llama primera mención, porque claramente está de primera en la mente 
y es mencionada de forma espontánea en primer lugar.

Por otro lado, el Top of heart (TOH) habla específicamente de la conexión emocional que 
tiene el cliente con un producto o servicio. Esto incluye las marcas que están más cerca 
de las necesidades del cliente, de su manera de ver la vida, y con cuyas características 
se identifican los consumidores. Ambos conceptos son vitales en el manejo de una 
marca y los encargados de mercadeo deben armonizar la eficacia de sus inversiones 
para avanzar en ambos.

TOM 

 » Compromiso social
 » Involucramiento
 » Sentido voluntario, donar el 
tiempo

 » Trabajo constante genera 
desarrollo perdurable

 » Contribuye a la sociedad de 
manera productiva

 » Genera capacidades
 » Familias más dignas
 » Oportunidades generadas
 » Cumplimiento de justicia
 » Erradicación de la pobreza
 » Justicia social
 » Desarrollo en conjunto

TOH 

 » Voluntariado desarrollo del 
corazón

 » Transformar historias
 » Abrir puertas al desarrollo
 » Interacción con familias
 » Igualdad de oportunidades
 » Ejemplificar con las acciones
 » No es un deber es una 
convicción

 » La solidaridad es primordial
 » La convicción es talento 
humano

 » Todos tenemos las mismas 
oportunidades

 » Basta con generar líneas 
divisorias

Se considera que el proceso no es muy completo, en realidad esta 
basado en pensamiento objetivo, que es más centrado y subje-
tivo el cual uno desea instantáneamente. Es un proceso claro y 
sincero porque resulta ser lo primero que uno piensa contra lo 
que se piensa con el corazón acerca de la idea por ello llegar al 
concepto de “Desarrollo comunitario para habilitar capacidades” 
surge esporádicamente uniendo ambas partes hablando con la 
verdad pero incluyendo el corazón en la gestión del pensamiento.

CONCEPTO OBTENIDO
“Desarrollo Comunitario para habilitar  
capacidades”
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Con esta técnica se puede hacer un docu-
mento visual de cualquier temática, des-
glosando y agrupando su información por 
familias, creando una estructura parecida 
a las ramas de un árbol. Generarlo es fácil: 
solo se escribe y dibuja la información de 
manera sintetizada en las etiquetas con 
las que se reagrupa el contenido sobre el 
mapa. Para unificarlo se conectan las eti-
quetas con líneas. La superficie generosa 

No fue el más completo en su caso resulta ser bastante extenso 
en cuanto al despliegue del contenido, sin embargo resulta un 
ejercicio bastante amplio con la capacidad de que en su extensión 
se logren captar palabras o conceptos no tan explorados pero 
que sí tienen relevancia y pueden llegar a ser funcionales para 
la pieza. Sin embargo no me atrevería a utilizarlo porque quedan 
muchos cabos sueltos en su ejecución y costaría llegar a un punto 
concreto y firme.

CONCEPTO OBTENIDO
“Habilitar corazones”

MindMapping
TÉCNICA DE

INVESTIGACIÓN
de los mapas plegables permite que varios personas pueden trabajar sobre ello a la 
vez y que se lo puede presentar, archivar y llevar.

Es una forma efectiva para obtener información dentro y fuera del pensamien-
to. Es una técnica creativa y lógica que significa sacar notas o mapas de ideas. 
Todos los mapeos mentales tienen algo en común que su estructura que comienza 
del centro hacia afuera; usa líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes de 
acuerdo a un concepto amigable del pensamiento. Convierte largas listas de in-
formación monótona en un proceso colorido y perceptiblemente memorable para 
recordar al cerebro sobre el proceso basado en un esquema creativo organizado 
que trabaja por medio de líneas de conexión como usualmente lo hace el cerebro. 

Manual Voluntario
HABILITACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS

Función

Redacción

Desarrollo

Justicia
Pobreza

Voluntariado

Informar al voluntario

Dar a conocer el proceso

Vivencias

Estructura

Info. Concreta

PALABRAS CLAVE

PROCESOS

Incersión y Diagnóstico

Construcción Emergencia

Capacitaciones

Mesas de trabajo

EXPECTATIVAS

Información Sustentable

Captación de conocimientos

material

Herramientas
PS ID AI

transmición de
conocimientos

Participación Comunitaria

CAPÍTULO 3 Definición Creativa
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“Habilitar corazones para
impulsar acciones”

Se llegó al concepto gracias al Mindmapping que, a pesar de ser 
un proceso extenso y en su mayoría con muchos cabos sueltos y 
en combinación con los 6 sombreros, resultaron funcionales las 
técnicas en la medida de captar el sentimiento del voluntariado 
enlazado con su acción de ayudar. Ya que se trata de diseñar 
un manual educativo destinado a instruir a voluntarios para 
involucrarse en los procesos de desarrollo comunitario (que es 
cómo llevar a cabo mesas de trabajo) y con ello enfatizar en 
los procesos de Habilitación Social. Así que fusionando habilitar 
corazones (preparar al voluntario de corazón) para impulsar 
acciones (para que se desempeñe según sus talentos y genere 
acciones en beneficio a las comunidades para obtener y aportar 
decisiones en su proceso de desarrollo.

Al definir el concepto creativo se mantiene el punto de partida para generar propuestas 
de diseño, por lo tanto es necesario visualizar ciertos códigos visuales que ayudan a 
la pieza a tener unidad visual así como establecer la posible línea grafica del material 
y con la cual se mantiene presencia de la institución y se le agrega personalidad a la 
pieza gráfica.

propuesta
de códigos visuales

Para titulares se empleará la tipografía 
NOVECHENTO, de carácter institucional 
ya que el material servirá a futuro en la 
institución y se pide discreción de acuerdo 
al manejo de manual de marca al igual que 
la tipografía VistaSans para cuadros de 
texto.

TIPOGRÁFICO

novechento  
wide

ostrich sans

VistaSansReg

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
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El principal y de mayor énfasis radica en el 
empleo de cyan, ya que institucionalmente 
posiciona la marca, que en este caso sería 
la institución. Como complementarios 
quedan negro a 80% o 90%, naranja, gris 
y rosa. Pero igual se pueden implementar 
una paleta básica en función de colores 
vivos, encendidos tales como el cyan.

Se evaluará una versión impresa y una 
digital a tamaño 8.5 x 8.5 pulg. en formato 
PDF para mejor uso. El sustrato se piensa 
en material husky y la tapa con un trata-
miento especial estilo cuadernillo.

Aún quedan a la espera de evaluación pero problablemente se veran feflejados en nu-
meración de página, portadillas, índice, situación de gráficas. El tratamiento fotográfico 
se basará en una técnica llamada de pincel en Ps o algunas ilustrativas.

El logotipo de TECHO es uno de los princi-
pales elemento de la marca y de su identi-
dad visual, la identifica y diferencias de las 
demás. Es por esto que su uso y correcta 
aplicación toma importancia en cualquiera 
de la situaciones en que se comunique.

En cuanto a las ilustraciones serán de autoría propia y se plantea 
una línea gráfica condensada y adaptada al G.O. La técnica 
aplicada en tinta y coloreada de forma digital realza un poco 
la realidad entre los gráficos a mostrar para que la ilustración 
no sólo informe sino también enfoque de forma explicativa para 
mejores niveles de visualización y apreciación del material y sus 
procesos.

Referencias visuales

Se planea acompañar el proceso con una 
serie de manchas alusivas a la repre-
sentación dinámica y en conjunto que 
se realiza en los proceso de HS como 
parte del desarrollo comunitario con un 
tratamiento de pincelada mostrando el 
comienzo, partiendo de... de igual forma 
la transparencia que se maneja en los 
procesos. 

El isotipo de TECHO 
es la “flecha/casa” 
que compone el 
logo y sólo se utiliza 
como complemento 
en tramas, textu-
ras, etc.

CROMÁTICO

FORMATO

ÍCONOS VISUALES

ILUSTRACIONES

HSHabilitacionSocial

CAPÍTULO 3 Definición Creativa



Flujograma  
del proceso

Cronograma  
de trabajo



capítulo4 planeación  
operativa
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Se toma de acuerdo al contenido del curso con el cual a través del mismo se fueron 
proyectando y realizando las distintas actividades según el orden del contenido para 
generar las piezas en función del informa final, esto se realiza con el fin de seguir un 
orden, se podría decir que lineal por la forma de llevarse a cabo. Los flujogramas fun-
cionan en base a metas trazadas con tiempos que respetar para llevar una continuidad 
laboral de producción, así pues se visualiza de forma gráfica y ordenada el avance que 
se pretende realizar en el proceso de producción.

flujograma
de trabajo
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CAPÍTULO 4 Planeación Operativa

Acompañando la visión del flujograma, de esta manera se planifican los 3 meses de 
trabajo del proyecto, es decir se propone un ritmo de trabajo más específico según 
tiempos con el cual se tienen en cuenta tiempos y actividades a realizar durante el 
período propuesto.

cronograma
de actividades

ACTIVIDADES
agosto septiembre octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estado del Arte

Redacción de 
Ensayos

Concepto Creativo

Códigos Visuales

Estratégia de 
comunicación

Nivel 1 de  
visualización

Nivel 2 de  
visualización

2da redacción de 
Marco Teórico

Nivel 3 de  
visualización

Arte Final, pro-
totipo de la pieza 
fundamentada

Lecciones  
aprendidas

Conclusiones

Recomendaciones

Redacción Informe 
Final PG



Relevancia social 
del contenido a 
comunicar

Funcionalidad, 
ventajas y desven-
tajas de las piezas 
a diseñar

Incidencia del  
diseño gráfico  
editorial en el  
contexto  
del proyecto



capítulo5 marco teórico
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Muchas veces con tanta carga laboral, académica, entre responsabilidades y quehaceres 
el ser humano no está realmente enfocado en su alrededor y por lo mismo percibe que 
todos llevan una vida digna o por lo menos lo que la vida pinta como lo normal (que 
sería tener un empleo y contar con los servicios básicos), pero en realidad ¿toda la 
gente guatemalteca goza de su derecho a desarrollarse como le compete? Y es con 
esa pregunta que recae un tema que ha sido ignorado más allá del gobierno, que no se 
dan abasto programas para generar oportunidades de desarrollo, caso que resultaría 
ser una de sus mayores obligaciones para mantener un país sustentable y apto para 
el subdesarrollo; sin embargo paralelo a la educación y salud, el desarrollo humano en 
los asentamiento depende de las ganas de los integrantes de las comunidades de salir 
adelante sin poner barreras que los hagan creer que es imposible sino al contrario 
ejerciendo en lo mínimo para lograr llevar el alimento diario a sus hogares para man-
tener una vida digna.

Es entonces cuando se llega a hablar de desarrollo social enfocado a un desarrollo 
comunitario sostenible, con esto se hace mención a la agrupación de personas perte-
necientes a comunidades de escasos recursos que en su mayoría no logran alcanzar 
una educación adecuada y por lo tanto mantienen trabajos informales que los marginan 
por no poder optar por un trabajo mejor pagado y formal.

Si bien se puede definir al desarrollo comunitario como “la mejora del proceso, este, al 
igual que toda organización comunitaria, se debe focalizar en la acción y los resultados. 
No se puede lograr que las personas participen de un proceso, o creen un proceso, a 
menos que exista un objetivo a alcanzar enfocados en necesidades de la comunidad” 
(Rothman, 2001). Se toma en cuenta que el desarrollo es de utilidad en las comunidades 
ya que “puede tratar las desigualdades, los problemas sistemáticos o las insuficiencias, 
el desarrollo o cambio de políticas o los problemas serios de la comunidad. Si se lo 
gestiona bien, puede llevar a un cambio social positivo y a una comunidad más sana a 
largo plazo” (Rothman, 2001).

impulsar capacidades,
desarrollar personas y trabajo 
en conjunto 
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Al tener en cuenta la responsabilidad de los procesos comunita-
rios, una de sus principales funciones a cumplir es “promover, 
facilitar y apoyar la organización y participación efectiva de la 
comunidad y sus organizaciones, en la priorización de necesida-
des, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral de 
la comunidad” (SISCODE, 2009).

El enfoque de un desarrollo social se basa en que las comunidades 
logren acumular una base sólida de conocimientos, empoderando 
a los socios que en este caso serian líderes comunitarios en pro 
al desarrollo sostenible rural para sacar adelante su comunidad 
con la ayuda de los vecinos reunidos por un bien común.

Es por ello que la habilitación social es sinónimo de desarrollo, 
ya que según el plan trazado por la fundación TECHO implemen-
ta como etapa secundaria, programas de desarrollo social “a 
través de diversos planes de trabajo se busca generar estra-
tegias orientadas a disminuir la situación de vulnerabilidad que 
impide a las familias de los asentamientos salir de la extrema 
pobreza” (Díaz, 2008). Con esta etapa, reunidos con los líderes 
comunitarios junto al apoyo de voluntarios, desarrollan planes 
con el objetivo de empoderar a la comunidad, impulsándolos para 
que ellos mismos desde su realidad generen oportunidades para 
mejorar su condición de vida y su participación ciudadana, al 
habilitarlos.

El objetivo de implementar espacios dentro de las comunidades 
conocidos como mesas de trabajo es el de mantener “una instan-
cia de diálogo y participación democrática en la que vecinos junto 
a voluntarios de TECHO, e Instituciones presentes en el barrio, se 
organizan para diagnosticar problemáticas, planificar, y llevar a 
cabo proyectos conjuntos con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la Comunidad” (TECHO, 2010) y así superar el impulso de 

mejora humana, ya que “los pobres no son inválidos sociales sino 
personas con dignidad, aspiraciones y potencial que pueden salir 
de la pobreza si se les brindan las oportunidades” (Arroyo, 2013).

Así pues, en conclusión, el trabajo comunitario es un trabajo 
arduo y en conjunto el de intentar superar la pobreza ejecutando 
planes de acción constantes que alienten a la sociedad precaria 
a salir adelante por sus propios medios, con el sentido de em-
poderarse al explotar sus capacidades físicas con las cuales 
pueden generar oportunidades relacionadas con salud, educación, 
empleo, servicios básicos y así gozar lo que les compete como 
derecho. Simplemente es un ejercicio ciudadano que requiere 
constancia para no perder el objetivo y así con los espacios que 
TECHO brinda junto a los voluntarios en las mesas de trabajo de 
cada comunidad activa e interesada se logra un avance social 
que con el tiempo quedará en manos de los líderes comunitarios 
para seguir dándole continuidad sin necesidad de la institución 
y con ello logren posicionarse dentro de la sociedad como entes 
habilitados y capaces de ejercer sus derechos sin estar impedi-
dos o encasillados como “pobres” sino al contrario demostrarse 
a ellos mismos que cuentan con las mismas oportunidades y que 
depende de ellos tomar las riendas y sobresalir por su propio 
bien e interés para mejorar el desarrollo del país Guatemala 
alcanzando un buen ejercicio ciudadano.

CAPÍTULO 5 Marco Teórico
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Mantener el orden e ir paso a paso resultan ser sinónimos de la palabra estructura, 
para cada empresa es esencial mantener un orden interno en cuanto a sus procesos de 
accionar en labores o sus procesos de producción. Claramente no todas las empresas 
están destinadas a trabajos pesados pero en su mayoría si los realizan y para ello 
depositan sus conocimientos en una herramienta basada en métodos para llevar un 
orden en la ejecución de las tareas a realizar dentro de la empresa conocida como 
manual, ¿entonces a pesar del tiempo los manuales siguen siendo funcionales dentro 
de una organización para mejorar su desempeño a pesar de la era tecnológica?

En los días como hoy la tecnología ha abarcado la mayor parte de la cotidianidad, en 
el ámbito de comunicación ahora resulta más accesible tener un medio digital que 
uno impreso por cuestiones de comodidad, accesibilidad, costumbre o simplemente 
porque resulta más económico y en todo caso inmediato la forma de consulta que andar 
cargando con miles de papeles.

Pero en la vida todo debe mantener cierto orden y es el caso en que los manuales aun 
cobran importancia dentro de las empresas, “pues en él se detallan las acciones que 
cada uno de los colaboradores de la Franquicia debe cumplir y son los que contienen 
las reglas del juego de manera sencilla, pues de eso se trata el operar una Franquicia, 
de facilitar el entendimiento para maniobrar excelente a la hora de brindar algún ser-
vicio” (Feher, 2013). De esta manera, los errores son mínimos, se tiene un recuento 
pormenorizado de los mismos, y se brindan soluciones aplicables a cada una de las 
situaciones que se presenten.

Para entenderlo de una manera directa un fin primordial de la denominación manual 
como adjetivo es “que se realiza con las manos; fácil de operar; fácil de entender; 
algo casero que es simple de ejecutar; que implica mayor destreza con las manos que 
procesos mentales” (Quees, 2014) por lo que su funcionalidad es facilitar la acción 
por medio de la teoría bien fundamentada y estructurada para una ágil comprensión.

conservar
un manual educativo



47
pág.

Di
se

ño
 de

 M
an

ua
l H

S

Así pues, teniendo en cuenta que un manual está relacionado a 
las manos se puede decir que “la ventaja de los libros impresos 
radica en la comodidad de lectura, frente a la incomodidad de leer 
un documento extenso en la pantalla del computador” (Sarmiento, 
2014) y a pesar que se dispute el hecho que los lectores han 
encontrado actualmente más que un nuevo medio de lectura 
digital lo perciben como mejor opción para poder consumir pro-
vechosamente los diferentes tipos de textos, “pero los libros 
impresos no están condenados, todavía, a la desaparición. Los 
libros impresos, según explica Sarmiento (2014), han evolucio-
nado para convertirse en material de colección. Por el diseño, 
aspecto, y hasta el olor, los libros mantienen buena demanda” por 
no contar con número limitado de páginas, los ojos tienen más 
libertad de lectura y se pude apreciar mejor el diseño.

Al conocer bien los detalles del contenido del manual su impor-
tancia va implícita en el contenido, ya que se conocen desde los 
quehaceres del equipo hasta los procedimientos en los depar-
tamentos que se encuentra dividida la empresa. Lo provechoso 
de tener una información de procedimientos bien documentada 
es que puede ser modificada de acuerdo al crecimiento empre-
sarial, teniendo el riesgo de implementar secciones y cambios 
para mejora de acción que le vendrán en beneficio a la empresa 
y como buena “herramienta de comunicación da el chance de 
fortalecer una buena administración” (Torres, 2014); y a su vez 
mejora la educación dentro de la empresa al momento de aportar 
conocimiento para ponerlo en práctica accionando el sentido del 
aprendizaje empírico y práctico, al ser informados antes de pasar 
al campo laboral para obtener mejores resultados.

Ya teniendo claro que los manuales aun mantienen su importan-
cia, se llega a la conclusión que no afecta si se encuentra impreso 
o de forma digital, siempre cubrirá el mismo fin con su objetivo 
comunicativo más allá de las reglas, manteniendo lo sencillo para 
que el usuario sepa ser guiado por el contenido y a su vez se pro-
mueva una mejora en los procesos a realizar, evitando errores, 
dando a conocer actualizaciones, generando espacios participati-
vos y a su vez los trabajadores lleguen a identificarse firmemente 
con los ideales de la empresa para así trabajar en conjunto.  
 
Por otra parte resulta grato documentar tales procesos ya que 
muestran la evolución del crecimiento enfatizando la actuali-
zación pero en especial sin perder la esencia empresarial sino 
al contrario, cumpliendo su objetivo desde otra perspectiva, 
modificando su misión al trazar nuevas rutas de emprendimiento 
y que a su vez alimenta su crecimiento y claro todo esto queda 
documentado gracias al manual, que a pesar de mantenerse 
en actualización no restará importancia ya que gracias a esos 
procesos pasados se han alcanzado nuevas rutas de desarrollo.

CAPÍTULO 5 Marco Teórico
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A pesar del colorido el diseño gráfico se presta estratégicamente para resaltar conte-
nidos acompañado de lo gráfico, es decir, no solo queda en adornos o colores lanzados 
al azar sino cuenta con la capacidad de complementar textos integrados con imágenes 
entonces ¿el diseño editorial aplicado correctamente puede influenciar en una buena 
comprensión? Es entonces donde las respuestas y la importancia del diseño editorial 
radica al ser aplicados en recursos editoriales de gran tiraje o incluso hasta en la más 
mínima diagramación.

El diseño Editorial “es fundamental en la elaboración de cualquier medio gráfico, ya que 
le da la forma, la identidad, el orden y la estética a la publicación, indispensables para 
conformar una identificación del lector con el medio y su contenido” (Yashan, 2013)”. 
Para llegar a ese objetivo, el diseñador editorial debe tener en cuenta varios factores, 
como los recursos disponibles para la impresión o publicación; el público al que se dirige; 
los contenidos y temáticas presentes; las modalidades de distribución y la identidad que 
quiere otorgársele a la edición para llevar a cabo un buen plan de ejecución y obtener 
un resultado válido y con esencia en torno al buen manejo de concepto creativo al darle 
vida a la publicación con la esencia de diseño.

Si bien dicen “El contenido de una publicación resulta de suma importancia pero se 
debe trabajar en conjunto con la estética que marca un buen diseño editorial, ya que 
hará destacar la publicación de las demás con la ayuda del ingenio de diseño” (Ascenso, 
2013). Como dice el dicho todo entra por los ojos y que más que un diseño funcional 
armonizado con su coherencia en cuanto a contenido y apariencia visual.

A partir de un buen concepto y apoyado en una diagramación estratégica y bien posi-
cionada, surge el ideal de diseñar proporcionando a los textos identidad que los impulse 
a darse a entender de la mejor manera enfocada al grupo objetivo a quien va dirigida 
la publicación, es muy cierto que si se mantiene un buen estudio de target group el 
diseño deja de ser una preocupación y se invierte la visión de solo empleo de color, 
comienza a jugar la tipografía dentro de los títulos, subtítulos y apoyo de imágenes, 
que ayudan a complementar el entendimiento de textos y a que sean captados de una 
manera educativa para que el usuario comprenda aprendiendo a formarse una cultura 
grafico-visual.

el diseño editorial
facilita la comprensión lectora
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CAPÍTULO 5 Marco Teórico

Es con ello que la comunicación se vuelve un recurso gráfico; 
según Echeverría, “Es todo un reto lograr comunicar a través 
de textos predeterminados, donde solo existe un machote de 
texto y darle sentido con el desarrollo de una buena diagrama-
ción coherente en cuanto a su contenido, apoyado de imágenes 
que generaran óptimos niveles de comunicación y motivación 
para interés de lectura y aprensión de la población de estudio, 
logrando informarlos por medio del adecuado uso visual” (2005).

El diseño editorial se esfuerza y ayuda al aprendizaje, manejando 
como segundo plano lo estético.  Se aprecia que la mejor manera 
de aprensión es a través de imágenes sensoriales que apoyen a 
los cuerpos de texto dentro de la diagramación u ordenamiento 
informativo. Por ello “el orden entre imágenes de apoyo y el texto 
es sumamente dinámico dentro de la publicación para lograr el 
énfasis necesario para dar a comunicar de buena manera los 
textos guiando al lector a través de la diagramación sin que lo 
note” (Turnbull, 1990).

Para terminar, basado en esta cita “Educar es más fácil que 
enseñar, porque para enseñar se precisa saber pero para educar 
se precisa ser” Quino. Se logra establecer que el diseño gráfico 
editorial se encuentra destinado al área educativa-informativa, 
recayendo claramente en emplear los materiales destinados a 
la rama como herramientas comunicativas, en donde estudiando, 
conociendo e interactuando con el grupo objetivo se generan 
piezas adecuadas a sus necesidades. En este caso el desarrollo 
del diseño de un manual educativo abre totalmente las puertas al 
área educativa con el objetivo de instruir a futuros voluntarios o 
trabajadores de TECHO que deseen conocer en reseña los proce-
sos que dentro de la institución se manejan para luego partir al 
trabajo de campo, así pues con el material se da la capacidad de 
que la institución siga progresando y actualizándose en tiempo 
futuro y así seguir alcanzando sus objetivos y cumpliendo con 
su visión y misión que hacen de TECHO una organización que 
se interesa por dar a conocer sus procesos para superar la 
situación precaria en el país.



nivel 1  
autoevaluación

nivel 2  
coevaluación

nivel 3 validación

Descripción y  
fundamentación  
de la propuesta  
gráfica final



capítulo6 procesos  
de producción  
gráfica y validación
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A partir de tener la pre visualización de los códigos visuales se comienza la fase de 
bocetaje a mano, con la cual se realizan bocetos exhaustivos de cada parte relativa 
de la pieza a diseñar, esto con el fin de tener distintas propuestas y con las cuales se 
procede al segundo nivel de visualización.

Bocetaje Portada

Se proponen 12 estilos de posibles 
propuestas con las cuales se pretende 
realzar el concepto creativo englobando 
lo institucional.

Bocetaje Índice

Se proponen 12 estilos de los cuales se 
seleccionaron 2 para visualizarlos a color.

nivel 1 
de visualización  
y autoevaluación

Bocetaje Portada

Bocetaje Índice
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

Boceto Portadillas

Esta sección se planificó visualizando 
páginas continuas, por lo tanto las pro-
puestas resultaron ser 6.

Bocetaje Páginas Internas

Esta etapa abarcó 18 propuestas por el 
hecho de variación según retícula, así que 
siempre es bueno visualizar distintas pro-
puestas para mantener una diagramación 
fluida y no repetitiva.

Bocetaje Portadillas

Bocetaje Páginas Internas
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De esta primera fase se desglosan dos propuestas con las cuales 
se arma la pre visualización del inicio del material con sus dis-
tintas partes armadas y con prueba de color.

La primera selección se hace de acuerdo 
con una diagramación de cuatro columnas 
implementando titulares y subtitulares 
definidos según jerarquía. Por otro lado 
la portada y contra portada hacen re-
ferencia al voluntario que resulta ser el 
elemento principal del concepto al imple-
mentar corazones.

Primera propuesta diagramación

Primera propuesta diagramación a color
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

La segunda selección se basa en dia-
gramación en cuatro columnas tomando 
en cuenta títulos y subtítulos a puntos 
idealmente reales en su tamaño de visua-
lización; así como la aplicación del color 
principal como lo es el cyan, incluyendo 
imágenes y textos simulados. En esta 
representación se toman en cuenta los 
códigos visuales.

Segunda propuesta diagramación

Segundapropuesta diagramación a color
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Para concluir el primer nivel de visualiza-
ción de las dos propuestas anteriores se 
selecciona una con la cual el proceso de 
bocetaje se realiza más detallado dejando 
ver las distintas secciones del material 
representadas según los códigos visuales 

La serie de imágenes representa el bo-
cetaje de propuesta del primer nivel de 
visualización enfatizando las secciones de 
mayor importancia como: portada, índice, 
portadillas, páginas internas y contra 
portada visualizando en versión páginas 
continuas.

El formato se planificó de 8.5” por 8.5” 
en donde se la retícula se visualizó de 
4 columnas y 5 filas, variando la forma 
modular y dando posibilidades a que la 
diagramación logre ser dinámica y no tan 
estática ni tan monótona en su proceso 
sin perder la calidad visual ni la línea 
gráfica de diseño.

Propuesta portada / contra portada color

Primera propuesta diagramación a color

con mejor calidad visual y la aplicación de 
color y que será la propuesta que prosi-
gue al siguiente nivel digital. Al final del 
proceso se implementa una evaluación que 
el estudiante realiza según el resultado 
visual obtenido (ver en anexo 1).
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

Se considera que con el avance de 
bocetaje el material tomó un rumbo 
prometedor y a su vez va cumpliendo con 
los objetivos de diseño como el general: 

En cuanto al estilo de diseño y su repre-
sentación en conjunto con el concepto de 
diseño no físicamente, se manejará un 
corazón para hacerlo obvio, se pretende 
mucho más, a través de las imágenes, que 
el trabajo ya realizado en las distintas 
comunidades, que refleje ese sentido de 
ya contar con corazones habilitados y 
que para hacerlo debe existir involucra-
miento, es por ello la gráfica del inicio en 
la portada que dentro del isotipo refleja 
una comunidad y sus progresos como 
el agua potable, cableado eléctrico, pa-
vimentación, entre otros; que resultan 
ser objetivos que se pretenden cumplir 
con la implantación de los procesos de 
desarrollo.

El color se considera pertinente mantener 
el cyan tradicional y el negro en 90% y 
80%, evitando negros para capturar 
el sentido institucional que demanda el 
material, respetando los lineamientos del 
manual de marca, a lo sumo se empleará 
un color extra pertinente en el nivel 2 
para visualizarlo de forma digital.

Se decide adoptar una línea gráfica ilus-
trativa, con la cual se aporta visualmente 
una mejor comprensión de ciertos textos 
seleccionados del manual que a diferencia 
de una fotografía, el voluntario será capaz 
de visualizar con cautela en sentido de 
procesos a seguir más allá de los textos 
de apoyo que explican la escena.

Propuesta portada / contra portada color

Primera propuesta diagramación a color

Primera propuesta diagramación a color
“Apoyar la mejora de los servicios 
que presta TECHO a las comunidades 
que atiende a través del diseño  
de materiales gráficos”.
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Se prosiguió el bocetaje a nivel digital 
tomando en cuenta el anterior realizado 
a mano con el cual se visualiza la primera 
aproximación de cómo se fue creando 
el manual, tomando en cuenta el tipo de 
retícula para encajar los elementos. Se 
digitaliza el primer machote que contiene 
las principales partes del contenido del 
manual. Esta primera visualización se 
evaluó con asesores cuyas observacio-
nes se tomarón en cuenta para la fase de 
coevaluación con profesionales.

nivel 2 
de visualización  
y coevaluación

Digitalización portada / contraportada

Digitalización portadillas

Digitalización páginas internas

Digitalización páginas internas

Digitalización páginas internas  
con ilustraciones

Digitalización índice
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La pieza fue mejorada en versión com-
pleta digital para utilizarla al momento 
de evaluar la pieza, la cual se presento 
ante profesionales de diseño, algunos 
con especialidad editorial, con el fin de 
mostrar una visualización con estructura 
sólida diagramando a tamaño y formato 
real tomando en cuenta la aplicación de 
textos reales, fotografías con tratamien-
to especial al igual que las ilustraciones 
en versión final para conceptualizar el 
manual. Este nivel se coevaluó realizando 
una entrevista semi estructurada hacia 
los profesionales de diseño (encuesta 
anexo 2).

En esta etapa luego de coevaluada la 
versión digital, se realizan cambios 
reflejados en las críticas constructivas 
realizadas por los profesionales entre-
vistados por medio de la herramienta de 
coevaluación (fotográfias de coevalución 
con profesionales en anexo 3).

Para la portada se concluye que requería 
de una fotografía representativa, por lo 
tanto se utiliza una asamblea activa de una 
de las mesas de trabajo actuales con el 
propósito de enfatizar la participación de 
voluntarios y vecinos.

De igual manera en su versión final se incluyen los logos de la 
universidad y la Facultad de Arquitectura, concluyendo con el 
de TECHO. Se realiza una reseña representativa con un logotipo 
alusivo a Habilitación Social con el fin de contar a la brevedad el 
propósito del manual, así como su contenido.

Portada mejorada para manual final

Modificación de portada propuesta

Portada para coevaluación del material
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Manteniendo la retícula de cuatro colum-
nas y cinco filas se ubican los elementos 
significativos, aplicando tipografías como 
la Novechento combinada con VistaSans y 
sus modificaciones.

En este nivel de visualización se aplican 
las ilustraciones también para uso icónico.

Las ilustraciones en este caso se trabajan 
a tinta rapidógrafo, manteniendo fondos 
con variaciones de cyan jugando con % 
porcentajes para mantener transparen-
cias.

En las portadillas se emplearon fotogra-
fías continuas unidas por una mancha en 
representación de la dinámica de trabajo 
en conjunto que se realiza en los proceso 
de HS como parte del desarrollo comu-
nitario con un tratamiento de pincelada 
mostrando el comienzo, partiendo de la 
transparencia que se maneja en los pro-
cesos de forma clara.

Para cada portadilla se realizó un juego 
distinto de Lettering planteado para titu-
lares portadillas. La orientación propuesta 
es para darle dinámica a la pieza, interac-
tuando con el voluntario, manteniendo un 
sentido estético y pertinente, a un tamaño 
adecuado para no dificultar la lectura en 
cuanto a su rotación. Al igual que la se-
lección de cada fotografía enfocada en la 
relación con los titulares.

Muestra del índice

Muestra del estilo de portadillas
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

Las páginas internas, se dividen variando 
entre columnas jugando con las posibilida-
des de la diagramación. Algunas fotogra-
fías de apoyo se encasillan en círculos de 
2 aros con el fin de no robarle importancia 
a los textos, pero sí ideal para su acom-
pañamiento, igualmente las fotografías 
se seleccionaron meticulosamente para 
tener coherencia con el texto y dar una 
idea gráfica acertada.

Otra modalidad es en cuanto a las ilus-
traciones, las cuales se emplearon con 
dos motivos. La primera: Ilustraciones 
destinadas a graficar momentos de pro-
cesos realizados entre la interacción de 
voluntarios con pobladores comunitarios.

La segunda se basa en ilustraciones para 
representar íconos o abstracciones rela-
cionados con los subtitulares.

Página con fotografías

Página con ilustraciones

Página con iconos

El resto de páginas se manejo en el sentido de la retícula selec-
cionada, con la cual se manejo la información de forma simple 
y limpia sin sobre saturar las páginas a pesar de contar con 
fotografías e ilustraciones.
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Círculo destinado 
para encapsular 
fotografías.

Layout de 4 columnas por 5 filas. Con 
márgenes: 0.75” interiores, 0.4375”, 
superior e inferior 0.5625”.

Mancha para 
enfatizar títulos 
de inicio de 
temática.

Empleado para 
numeración de 
páginas.

M
an

u
al

 H
S

#

Paleta de colores 
institucionales. 
Variaciones de 
negro en % y 
cyan en %.
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

Procedimiento para tratamiento de ilus-
traciones, fotografía, modificación de 
exposición, niveles en PS con espacios en 
blanco y brush acuarela con tonos cyan. El 
proceso comienza con fase de bocetaje a 
mano luego se transfiere a opalina calibre 
80 para comenzar el proceso de realiza-
do en tinta a rapidógrafo con distintos 
puntos, luego se escanea la imagen y se 
trata en Photoshop, ajustando exposición 
y niveles de fotografía hasta dejar la línea 
definida y el fondo blanco para no obstruir 
el fondo. Por último se colorea con un 
brush ideal para simular un realizado a 
mano como un lienzo, siendo pintado con-
notando el sentido simple y constructivo 
de los procesos comunitarios.
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A partir de culminar el nivel 2 de bocetaje, 
en el cual se realizaron los cambios suge-
ridos por los expertos tomando en cuenta 
las críticas constructivas, se procede al 
siguiente nivel de bocetaje, en el nivel 3 se 
preparó la pieza gráfica para la reproduc-
ción del prototipo con el cual se validaría 
de forma tangible el material; para ello se 
compaginaron las páginas acoplándose a 
un formato tabloide donde se encararon 

nivel 3 
de visualización  
y validación

páginas en tiro y retiro para la eficacia 
en cuanto a su reproducción, aplicando 
plecas como guías de corte. La portada 
se diseñó por aparte en un formato más 
amplio de 22” x 18” para dejar un lomo 
adecuado para cubrir las páginas internas 
a la medida.

Para la muestra del compaginado se presentó la pieza como 
prototipo o dummie con la cual se valido de forma física y se 
presentó ante el grupo objetivo para validar su eficacia.
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Comprobación de la eficacia y herramienta de validación

Es de suma importancia para esta actividad el diseño de ins-
trumentos técnicos y profesionales para recabar información. 
Para validar la pieza de diseño se realizó una encuesta (anexo 5), 
reuniendo al grupo objetivo que consta de estudiantes compren-
didos en la edad de 17 a 30 años, voluntarios involucrados en la 
institución de ambos sexos y con profesiones distintas. Para el 
diseño de la herramienta de validación, se tomó en cuenta que 
por ser un solo prototipo era necesario convocar un focus group 
y así a pesar de realizar las encuestas personales, permitiendo 
al voluntario observar detenida e individualmente la pieza, se 
tuvo un tiempo de compartir críticas sobre qué les pareció el 
material, su funcionalidad; aplicando la observación en cuanto a 
sus gestos al entrar en contacto con el mismo.

El análisis de resultados se puede consultar como anexo 6 para 
visualizar las gráficas y cómo el grupo objetivo interactuó con 
la pieza.

Prototipo impreso

Armado a escala real con el fin de que el G.O. pueda experimentar 
con el material gráfico a un nivel cercano al resultado final. El 
hecho es que el material sea funcional para proceder y realizar 
una validación real, y a la vez evaluar en base a un prototipo que 
permite interactividad con el usuario.
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

Muestra de funcionalidad

Muestra de algunas páginas internas al 
interactuar con el manual físicamente, 
mostrando tamaños de letra adecuados, 
textos ordenados, lectura visual adecua-
da, fotografías de calidad, e ilustraciones 
coherentes a la temática; comprobando 
a la vez que el material gráfico según el 
vaciado de información y análisis de re-
sultados es aceptable y funcional ante el 
G.O. tomando en cuenta sus críticas cons-
tructivas y notando mínimos detalles por 
corregir. En cuanto a funcionalidad es una 
muestra nítida del trabajo realizado con 
precisión, incluyendo aspectos de interés 
para el G.O. haciendo el material apto en 
cuanto a contenido y llamativo para el uso 
de voluntarios actuales y futuros.

Al quedar el prototipo de pieza se puede decir que el material al ser validado por 
el grupo objetivo es la parte donde el proyecto queda asegurado con los últimos 
mínimos cambios que podrían solo depender de calidad del material y no tanto del 
contenido, también es una forma bastante meticulosa de revisar por última vez 
el material tomando en cuenta aspectos a la hora de la impresión final. Con este 
proceso se comprueba la eficacia de la pieza en cuanto a estética, comprensión 
de contenido y la parte importante que comprueba los objetivos.



80
pág.

Di
se

ño
 de

 M
an

ua
l H

S

Justificación

El haber realizado un manual como pieza gráfica visual recae en 
el sentido de necesidad del material en la Institución, es decir 
luego de haber llevado un proceso previo de investigación se 
llegó a la conclusión que para el área de Habilitación Social sería 
destinado el material, integrando el contenido teniendo en cuenta 
las características del G.O. y el estilo institucional de TECHO. Se 
vio la necesidad de generar el material con el fin de impulsar y 
promover al voluntariado a integrarse en los procesos que la 
institución maneja más allá de solo construcción de viviendas, 
instruyendo a los participantes de forma llamativa para que cada 
proceso necesario sea comprendido a la medida que al ponerlo 
en práctica sea funcional. Por ello el acceso a un manual bien 
estructurado ayudará en la comprensión del contenido, teniendo 
en cuenta un estudio teórico previo antes de entrar en el trabajo 
de campo, yendo mejor instruidos y con más herramientas para 
impulsar un desarrollo adecuado en las comunidades. 

Concepto de Diseño

El concepto creativo manejado en la elaboración de la pieza es: 
“Habilitar corazones para impulsar acciones”, ya que se trata de 
diseñar un manual educativo destinado a instruir a voluntarios 
para involucrarse en los procesos de desarrollo comunitario 
(que es cómo llevar a cabo mesas de trabajo) y con ello enfa-
tizar en los procesos de Habilitación Social. Así que fusionando 
habilitar corazones (preparar al voluntario de corazón) para 
impulsar acciones (para que se desempeñe según sus talentos 
y genere acciones en beneficio a las comunidades para obtener 
y aportar decisiones en su proceso de desarrollo.

descripción 
y fundamentación 
de la propuesta  
gráfica final
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Formato

Para accesibilidad y portabilidad se visualizó trabajar a una 
medida llamativa y fuera del formato ordinario teniendo en 
cuenta que el formato cuadrado no afecta el contenido sino al 
contrario le otorga una estética necesaria para su apreciación. 
El tamaño se trabajó de 8.5” x 8.5” manteniendo un formato 
cuadrado con el cual la fluidez lectora se considera adecuada y 
no interfiere en la diagramación.

Retícula

En este caso para adaptar una fluidez en 
cuanto a elementos gráficos, bloques de 
texto, entre otros se emplea una retícula 
basada en 4 columnas y 5 filas con el fin 
de mantener un orden pero sin volver la 
diagramación monótona, por el contrario 
se vuelve dinámica con la posibilidad de 
utilizar espacios en algunas hojas y en 
otras dejar respiro de contenido, ubica-

ción distinta de ilustraciones, armonía 
de titulares y variación de posiciones 
sin alterar la retícula definida, puede 
ser considerada flexible, dinámica pero 
sobre todo funcional apta para presentar 
el texto de forma coherente, manteniendo 
un orden disimuladamente.
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Código Lingüístico

Es totalmente escrito, ya que maneja 
textos y el material está destinado úni-
camente a aplicarse para ser leído per-
sonalmente; podría aplicarse en dinámica 
grupal pero en general el contenido lo 
traduce a escrito, ya que lo que se desea 
transmitir se capta directamente a través 
de la lectura. Es exclusivo para aquéllos 
que saben leer y escribir. No se adquiere 
de manera espontánea, sino que requiere 
aprendizaje consciente. Está estructura-
do en signos gráficos que al organizarse 
forman palabras. Exige el conocimiento de 
ciertas convenciones ortográficas para 
comprender el contenido a un nivel indica-
do. Lo bueno de ser escrito es que tiene el 
factor de permanece a través del tiempo 
y ser considerada como información de 
fuente confiable.

Código Tipográfico

Por ser un manual institucional se manejan dos tipos 
influyentes y que posicionan a TECHO en los materiales 
de reproducción. El motivo es porque reflejan un sentido 
moderno, juvenil de fácil lectura, aplicando la NOVECHENTO 
de clasificación geométrica (y sus variaciones) para titula-
res por el simple motivo que son de carácter prominente, 
otorgan fuerza a la lectura y se acopla a la tipografía para 
cuerpos de texto que es la VISTASANSREG de clasificación 
humanista (y sus variaciones). Al ser catalogadas ambas en 
la familia palo seco no cuentan con remates ni serifs, esto 
otorga a los textos impresos buena legibilidad y percepción. 
Por aparte cuenta cada una con sus variaciones (Light, 
regular, book, demi bold, bold) lo que le da un valor agregado 
de poderlas modificar y combinar estilos. El valor agregado 
de la tercera tipo en juego es que encaja perfectamente so-
bresaliendo los textos como epígrafes y dándole un sentido 
introductorio a los textos seleccionados al principiar cada 
capítulo; se trata de TGL 0-1451 Engschrift.

mo
de
lo

MASIVIDAD
en la intervención

TECHO promueve y destaca ciertos principios transversales 
a los diferentes momentos del modelo de trabajo con las 
comunidades: la masividad, la participación, la transparen-
cia, la corresponsabilidad y la sostenibilidad.

TECHO busca generar un 
impacto significativo en 
las comunidades y en la 
sociedad, lo cual implica 
implementar soluciones 
masivas que contribuyan 
a una mayor cobertura de 

TITULARES 
NOVECHENTO bold 
98 pts

EPÍGRAFES TGL 
0-1451 Engschrift. 
14 pts

CUERPO TEXTO 
VISTASANSREG 
10 pts

SUBTITULARES  
VISTASANSBOLD 
intercalando 
mayusculas y 
minusculas. 14 pts
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Código Cromático

El color es catalogado como un valor 
agregado en la estrategia persuasiva, 
se desarrolla de acuerdo al instinto del 
diseñador pero siempre con un sentido 
que respalde el por qué se empleó dentro 
de las piezas, hablando institucionalmen-
te, a la pieza se le añaden los colores 
empleados para posicionar la marca de 
TECHO establecidos en el manual de marca 
trabajado internamente por todas las ins-
tituciones. Respetando los pa-rámetros se 
aplican adecuadamente variaciones de los 
dos colores principales: el cyan y el negro 
manipulado en porcentajes del 90% y 80% 
para no emplear negros. Desde el cambio 
de marca TECHO adopta colores que re-
presentan la transparencia de procesos 
así como el reflejo de la juventud, integri-
dad, innovación, coraje y una personalidad 
carismática reflejada en sus colores.

Código Icónico

El sentido de los iconos es reflejar de 
forma abstracta y concisa la introducción 
a bloques de texto con alguna explicación 
concreta. Por ello dentro del documento se 
realizó una serie de elementos pictográfi-
cos que conllevan relación con bloques de 
texto de importancia. Para realizarlos y 
asociarlos previamente se estudió el texto 
y posterior a ello se propuso la serie en 
base a la relación coherente con su signifi-
cado y asociación. La técnica empleada es 
la misma que las ilustraciones, bocetados 
a mano y tinta a rapidógrafo para definir 
líneas, manipulado digitalmente para su 
versión final.

C: 70% 
M: 0% 
Y: 0% 
K: 0%

C: 0% 
M: 0% 
Y: 0% 
K: 90%

C: 27% 
M: 0% 
Y: 1% 
K: 0%

C: 0% 
M: 0% 
Y: 1% 
K: 80%

C: 0% 
M: 0% 
Y: 0% 
K: 0%

C: 36% 
M: 29% 
Y: 29% 
K: 0%
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Ilustraciones

La técnica empleada se basa en ilustracio-
nes a tinta rapidógrafo, aplicando texturas 
para llenar los espacios en blanco nece-
sarios y armonizarse con un propósito de 
reflejar presencia. El hecho de haberlas 
dejado únicamente a línea y con tonos cyan 
es con el propósito de reflejar la sencillez 
y transparencia en los procesos que se 
llevan a cabo en la Habilitación Social. De 
igual forma las texturas le dan un sentido 
de propiedad en cuanto a texturas y ubi-
cación de los ciudadanos de Guatemala 
acostumbrados a llevar patrones como 
símbolo de reconocimiento e identidad. 
El segundo propósito es con el fin de no 
saturar las páginas y los textos que las 
acompañan pero manteniendo sobriedad 
y dinamismo de forma balanceada. Las 
ilustraciones están basadas en posibles 
escenas de interacción que para ser ex-
plicativo y secuencial se decide ilustrar 
algunos procesos para ampliar el ejercicio 
mental de recrear los posibles momentos.
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CAPÍTULO 6 Procesos de producción gráfica y validación

Fotografías

El sentido fotográfico es para ampliar la 
gráfica visual y darle un enriquecimiento 
único a los textos, por ello cada fotografía 
fue seleccionada de manera pertinente 
en relación al contenido de la pieza. En su 
mayoría muestran actividades que se han 
logrado llevar a cabo en lo que va del año 
para mostrar esa faceta de TECHO que es 
el de interactuar con las personas de las 
comunidades más allá de la construcción 

de viviendas. Por ello al seleccionarlas se 
procuró mantener momentos constantes 
de voluntarios interactuando con las 
comunidades y viceversa. Algunas se ma-
nipularon para mejorar su gráfica e ilumi-
nación. Todas están a buena calidad para 
otorgarle estética al material gráfico.





capítulo7 lecciones 
aprendidas
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La base es tener información y planificación

Para llevar y mantener un proceso avanzado y bien estructurado 
es necesario tener previamente una base con la cual seguir el 
camino, como un punto de partida el realizar un buen protocolo 
es de vital importancia para el éxito del proyecto a desarro-
llar ya que del cual dependen el cumplimiento de objetivos y la 
orientación de la pieza tomando en cuenta y conociendo bien al 
grupo objetivo.

Seguir un proceso es cuestión de orden

Se deben respetar tiempos y trabajar bajo un cronograma esta-
blecido para evitar retrasos y llevar los procesos de ejecución del 
proceso de la mejor manera. Si se sabe cumplir con los tiempos 
se logra mantener un balance entre la ejecución de piezas y su 
producción sin necesidad de andar corriendo o que el material 
no quede de la mejor calidad.

Aportar en asesorías es vital

Tener en cuenta las etapas previas de bocetaje o las ideas para 
aportar en asesoría evitando presentarlas completas o pulidas 
para no atrasar los procesos de forma significativa, esto ayudará 
más a procesos futuros de planeación y ejecución llevando a cabo 
y poniendo en marcha el cronograma.

La estrategia comunica

Conocer que en base a las 5 Q ś también se puede generar la 
estrategia de comunicación así como en el desarrollo del objetivo 
general del proyecto solo que a una escala y enfoque distinto 
que en este caso sería más que todo la pieza y el progreso de 
la misma.

El alma, el concepto

Por ser el concepto la esencia de la pieza, no basta con solo 
aplicar una técnica al momento de recabar información, palabras 
clave o incluso ideas; sino que sirve tener distintas opciones 
para generar propuestas amplias y con posibilidades de poder 
elegir no a la primera sino tomarse el tiempo para evaluar cual 

durante el proceso
de gestión y producción
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conviene y por qué. Así al momento de armar la frase tendrá 
un fundamento valido al haber recabado hasta lo profundo para 
exteriorizar la idea.

El estado del arte

Se debe cuidar el recorrido visual para que al momento de 
redactar un ensayo el mismo no pierda su esencia y lo haga 
de mayor peso al ser comprendido sin necesidad de recalcar 
las fases con palabras redundantes. Es interesante que con 
los incisos del Estado del Arte se pudiera llegar a generar los 
títulos para la redacción del ensayo y que de ellos se resolvería 
el marco teórico.

El estado del arte es un método que gracias a la guía se logró 
capturar la esencia de los temas en los cuales se basa el 
proyecto, al clasificar contenidos de prioridad, delimitando lo 
necesario para armar el marco teórico así como segmentar 
según progreso de la temática de forma evolutiva, es decir 
contar con el tema principal, qué lo hace importante y cómo 
se introduce dentro de los aportes del Diseño Gráfico puesto 
en acción.

Mantener lo simple, llegar a lo conciso

De forma general al momento de redactar se debe mante-
ner una redacción de párrafos no tan extensos pero sí más 
concisos, logrando aterrizar en la idea original, evitando la 
redundancia hasta perder el hilo.

La práctica hace al maestro

Todo concepto de diseño trae consigo un proceso prolongado 
pero bien fundamentado para obtener una pieza gráfica de 
calidad, el proceso de bocetaje es primordial para que la pieza 
adquiera solidez, identidad y sobre todo se encuentre construi-
da bajo una buena fundamentación que le de valor agregado y 
evidencia de la planeación de la pieza desde su protocolo hasta 
su producción final.

Distintos niveles, mejor visualización

El hecho de trabajar por niveles de vi-
sualización aporta al diseño a obtener un 
resultado completo, estructurado y sobre 
todo eficaz. Es un proceso que vale la pena 
pero si se realiza bien se llega a ver el 
reflejo de la evolución de lo que inicia como 
una idea a un resultado palpable que vale 
la pena en cuanto a su ejecución y calidad 
estética; tomar en cuenta que no es una 
pérdida de tiempo sino al contrario es un 
valor agregado que consolida la pieza de 
diseño en un arte final de valor.

Un buen presupuesto

El tiempo de inversión al realizar el 
proyecto deja constancia que las cosas 
de alto valor estético requieren de una 
economía amplia para alcanzar resultados 
de calidad, se deben tener presentes los 
recursos y cobrar bajo costos estimados 
previamente. Es indispensable tenerlos 
presentes para concluir con buenos 
recursos y completar el material con 
acabados buenos y no con lo que sobra.

CAPÍTULO 7 Lecciones Aprendidas





capítulo8 conclusiones
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1. Se cumple en objetivo general al generar un material apto 
para que el voluntario sienta la facilidad y eficacia de apren-
der mediante un medio impreso, por el cual se instruirá a 
medida de avance de las capacitaciones o las reuniones que se 
agenden para los interesados en aprender el proceso de HS.

2. De esta manera se logra obtener un resultado satisfactorio 
en cuanto a implementar y realizar la pieza gráfica ideal que 
resuelve el problema de comunicación no en su totalidad 
,pero es un inicio significativo de promover en la institución 
materiales impresos de calidad para consulta propia,. los 
cuales generaran una respuesta activa de un voluntario 
bien informado. Por ello se cumple el objetivo específico de 
comunicación visual, al cumplir con la pieza gráfica incidiendo 
en una mejor comunicación visual dentro de la institución.

3. Al tener una buena diagramación se cumple con el fin de facili-
tar la comprensión lectora al emplear el buen uso tipográfico 
y una retícula destinada a la facilidad de lectura del material 
adecuado al grupo objetivo. Se comprobó la eficacia de saber 
manejar información en un ambiente limpio, sin caer en lo 
minimalista, pero sí se mantuvo completo al saber colocar los 
elementos estratégicamente dentro de la retícula estipulada. 
Por ello se alcanza el objetivo de Facilitar la comprensión 
lectora para el grupo objetivo de acuerdo con  una buena 
estructura de contenido manejado en el material propuesto.

4. El concepto es la esencia que le da vida a la pieza de diseño, es 
lo que representa de forma gráfica el mensaje del contenido. 
También que se genera basado en técnicas distintas para 
desembocar ideas y a su vez que forman parte de la frase 
final. Va acompañado de los códigos visuales que harán que la 
pieza cobre identidad, estructura y una línea gráfica definida 
para generar el material.

5. Trabajar pensando en el grupo objetivo marca un objetivo 
primordial, ya que la eficacia de la pieza depende casi en su 
totalidad de la recepción del mismo; más allá del diseño al 
validar se refleja si el concepto creativo fue percibido y sí el 
contenido resulto interesante y comprensible; así pues esta 
pieza final muestra el reflejo del perfil estudiado del G.O. que 
es el voluntariado.

CAPÍTULO 8 Conclusiones





capítulo9 recomendaciones
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1. En su defecto para que el manual tenga vigencia es necesaria su actualización anual 
o en el debido caso cuando exista contenido irrelevante o se deba implementar 
nueva información, incluyendo el contenido teórico como las fotografías o nuevas 
ilustraciones; de esta manera la Directora de Habilitación Social se asegura que el 
contenido es relevante y actual.

2. Al momento de reproducir el material o difundirlo digitalmente se debe conservar 
Derechos de autor y Propiedad intelectual de la pieza en su totalidad (como fo-
tografías, ilustraciones, metodología, contenido) por ser un material de primera 
Edición y realizado como proyecto real. De igual manera conservar los créditos 
Institucionales, al ser publicado indicando lugar, fecha, dirección, contactos.

3. Para mantener las posibilidades de actualización de la pieza se debe conservar los 
archivos en versión digital para realizar los cambios pertinentes sin pérdida de 
información o falta de recursos para darle continuidad a la pieza. Esto sucede en el 
caso del archivo editable del material para trabajar en él como machote sin que el 
proyecto pierda su línea gráfica y así mantener coherencia en cuanto a recorrido 
visual y visualización en general de cómo emplear titulares, portadillas, cuerpos de 
texto, a cuántas columnas, entre otras especificaciones.

4. Al momento de presentar el documento para su reproducción asegurarse de en-
tregar el archivo empaquetando links, fuentes, y el archivo editable si es necesario 
para que el arte finalista pueda modificar el documento para impresión. Al final el 
proceso y la entrega de los impresos asegurarse de la devolución del material por 
parte de la empresa encargada de la reproducción para evitar plagios o alteraciones 
del material.

5. 5. El proyecto se realizó con fin impreso, para realizar una versión digital se re-
comienda diseñar un nuevo documento a un tamaño adecuado (800 x 600 px) en 
formato original destinado a web, empleando colores rgb para mejor visualización 
en monitor (en este caso la retícula puede ampliarse según para mejor manejo de 
columnas con fuente mínima a 14 pts para lectura adecuada).

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

CAPÍTULO 9 Recomendaciones
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Del material para reproducción

Dimensiones de la pieza: 8.5” x 8.5”

1. Exportar: en pdf a alta resolución 300 dpi para su reproduc-
ción en offset conservando 0.15 mm de sangría. Por el tipo 
de formato se recomienda compaginarlo manualmente en un 
formato de 22” x 18” para conservar el tamaño original y no 
perder información.

2. Para corte manual: se recomienda aplicar líneas de corte en 
las 4 esquinas únicamente en la cara A de la impresión así 
se mantiene la alineación al momento de imprimir tiro retiro.

* Para compartirlo en versión digital el documento se puede 
exportar a una resolución de 150 dpi en versión pdf interactivo 
por páginas no pliegos, sin activar la versión pantalla completa 
para poder visualizar en Adobe PDF a dos páginas contiguas.

De sustratos y acabados

(Costo y cotización de un ejemplar ver en anexos)

1. Tipo de papel para imprimir páginas internas: se recomienda 
un couche 80 gramos para durabilidad de las páginas (no 
desgaste automático, resistencia) o en su defecto bond 180 
gramos. * En este caso el material se imprime en ECOPRINT 
que mantiene un acabado en cera en la impresión sin necesi-
dad que el papel requiera un acabado especial.

2. Acabados de la portada y contraportada: para hacer funcional 
y resistente el material se recomienda reproducirla en couche 
100 mate en el retiro y barniz brillante en el tiro. En cuanto a 
dimensión del formato realizarla una media pulgada más en 
sus 4 bordes para dejar suficiente exceso y poder acoplarla 
cuando las páginas internas queden ordenadas y se ajuste sin 
que falte material para cubrirlas. 

* En este caso el material fue impreso en un formato 18” x 
12” a un tamaño adecuado para los excesos en PLANOPLOT 
en husky con barniz (ver costo en anexos).

6. Al momento de cotizar el material para su reproducción solicitar previamente 
una prueba de impresión para visualizar la calidad en material y tamaño real 
junto a sus especificaciones de acabados, calidad de imágenes, revisión de 
textos, paleta de color.

7. Para modificar los editables realizarlo únicamente en el programa INDESIGN 
por criterio de diseño y diagramación adecuado (de esta manera se mantiene 
el layout o machote sin alteraciones graves).

8. Valorar los procesos de diseño gráfico, en este caso los costos del proyecto 
en general han sido de Q. 74,645.62 (ver detalles en anexos).
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CAPÍTULO 9 Recomendaciones

a los

a los

docentes

estudiantes

1. Actualizar la metodología empleada en los procesos del proyecto de graduación, 
por lo mismo es necesario contar con material actualizado para que el estudiante 
cuente con mejores guías al momento de realizar informes, que a fin de cuentas 
benefician no sólo al estudiante, sino también al docente al evaluar material completo 
y de calidad.

2. Continuar con los tiempos según calendario de actividades y programa establecido 
desde un principio, continuar, aplicando la comunicación por medios digitales al 
compartir información y resolver dudas.

1. Tener presente que es primordial trabajar en base a un cronograma de trabajo para 
realizar con tiempo los procesos adecuadamente y calcular los espacios necesarios, 
para desempeñar de la mejor manera cada proceso, teniendo en cuenta que las 
herramientas de evaluación y validación son clave para que la pieza sea funcional.

2. Avocarse a los catedráticos por cualquier duda, no siempre quedará todo claro, 
pero es clave llevar anotaciones necesarias para resolver cada uno de los procesos 
como lo solicitan.

3. Tener presente que en un futuro el contar con la información documentada agiliza 
los procesos de elaboración de piezas para poder planificar con tiempo sin necesidad 
de carecer de información que pueda perjudicar la producción final.

4. Siempre es bueno trabajar con la información real, no únicamente adelantar la pieza 
gráfica visual, sino también es necesario en temas editoriales realizar la pieza en 
función al tamaño del documento y necesidades de espacio, fotografías, entre otros 
aspectos.
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Bocetar: En pocas palabras: un dibujo apenas ideado y aún no 
acabado. Algo similar con el borrador en un escrito.

Coevaluación: consiste en la evaluación del desempeño de un 
alumno a través de la observación y determinaciones de sus 
propios compañeros de estudio.

Dummie: permite testar el objeto antes de que entre en pro-
ducción, detectar errores, deficiencias, etcétera. Cuando el 
prototipo está suficientemente perfeccionado en todos los sen-
tidos requeridos y alcanza las metas para las que fue pensado, 
el objeto puede empezar a producirse.

Grupo Objetivo: Llamamos Target o Público Objetivo al segmen-
to del mercado al cual está dirigida la venta de un producto o 
servicio.

Habilitación Social: programa para entregar las herramientas 
adecuadas a familias en situación de pobreza o indigentes que 
les permitan salir de su condición, junto con viviendas definitivas 
dignas y de calidad a familias que son propietarias de un sitio, 
pero que no han tenido acceso a contar con una vivienda digna.

Jerarquía: Guía visual, organizada y lógica para los encabeza-
mientos de texto que indican niveles diferentes de importancia.

Portadilla: Es la hoja que antecede a la portada y la primera 
página impar impresa, en la que sólo se presenta el título de la 
obra y el autor resumidos y, a veces, la colección o un resumen 
antes del inicio del libro.



103
pág.

Di
se

ño
 de

 M
an

ua
l H

S

Glosario

Precario: estado de situación que viven las personas trabajado-
ras que, por razones diversas, sufren procesos que conllevan 
inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones 
de trabajo, más allá del límite considerado como normal.

Retícula: es algo que lleva toda publicación por detrás. Estructura 
por desentrañar. Es una base sobre la que podemos trabajar y 
donde aplicar los elementos: columnas, páginas, etc. También 
se conoce como maqueta: es un instrumento de composición 
para el diseño de libros, periódicos, revistas... para todo lo que 
forma parte de los medios gráficos impresos. Es una estructura 
invisible.

Segmentación: sirve para determinar los rasgos básicos y gene-
rales que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta 
que el mismo no va dirigido para todo público, sino para el público 
objetivo identificado como perfil del cliente.

Validación: hace referencia a aquello que tiene un peso legal o 
que es rígido y subsistente.

glosario



Nombre 
de la 
pieza a 
evaluar

Portada 8 8 9 8 8 9 9 8 8 8 83
Índice 9 9 9 10 10 9 9 8 9 9 91
Portadi-
llas

9 9 8 10 9 8 9 9 9 9 89

Págs. 
Internas

10 10 9 10 9 9 9 10 9 9 94

Ilustra-
ción

10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97

Íconos 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 99
Contra 
portada

7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 76
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Herramienta de autoevaluación utilizada para finalizar el nivel 1 
de visualización, las casillas se calificaron en base a las partes 
significativas del bocetaje.

Anexo: 1 Instrumento de evaluación del estudiante



Anexos

Herramienta de coevaluación utilizada para revisar el material 
digital con expertos de diseño gráfico. 

Anexo: 2 Entrevista coevaluación profesionales





Herramienta de validación utilizada para evaluar el prototipo de 
la pieza gráfica con el G.O.

Anexo: 3 Encuesta para G.O.



Anexo: 4 Realización encuesta para G.O.





Anexo 5 vaciado de información validación

Luego de tabular las encuestas realizadas al G.O. se realizó el 
vacido de información de las mismas.







Costo y cotización de un ejemplar 
ECOPRINT PLANOPLOT ENCUADERNADO 
 

19 hojas bond 180 gramos 
impresión tiro/retiro 

 

 
Impresión portada/ contrapor-

tada tiro/ retiro 
 

 
Encuadernado, engrapado y 

pegado 
 

Q. 380.00 Q. 50.00 Q. 50.00 
 
TOTAL de impresión del material con acabados a mano: Q. 480.00 
 

Costos del proyecto general 

Se presentan los costos basados en los procesos realizados durante el desarrollo del proyecto en donde se cobra el 
tiempo y trabajo, también se añaden gastos como uso de equipo, electricidad, gasolina, impresiones, impuestos, 
facturación, entre otros. Es importante realizar un presupuesto previo pero a medida que se fue progresando se 
incluyeron gastos no contemplados así como las cotizaciones de imprevisto. El valor económico influye en que todo 
se cumpla al pie de la letra y que el proyecto se logre culminar con éxito sin necesidad de postergar el resultado 
final. Es un riesgo pero es primordial tener este factor presente, por ello se presentan los gastos estimados y el 
monto total del valor del proyecto de graduación tomándolo como real. 

 

Servicios 

Electricidad: 
6 meses de duración del proyecto:  
Marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre: 250.00 x 6 meses = Q. 1,500.00 

 
Internet: 
Porcentaje del internet mensual invertido en el proyecto: 20% 
Tarifa: Q350.00 
Q350.00 x 0.20 = Q70 mensuales invertidos en el proyecto. 
Q70 mensuales x 6 meses de duración = Q. 420.00 

Teléfono: 
6 meses de llamadas para programar reuniones con jefe inmediato y discutir cambios y presentar avances de la 
pieza: Q300 mensuales x 6 = Q. 1,800.00 

Total: Q. 3,720.00 

Uso de Equipo 

HP Pavilion Porcentaje de tiempo de uso dedicado al proyecto en los 6 meses: 60% 
Q8,000 x 0.10 = Q800.00 x 0.60  
Depreciación por uso: Q480.00 
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Polo Clasic 2005 precio del mercado: Q. 40,000.00 
Depreciación anual 20% por 3 meses en un uso de 25% 
Q. 40,000.00 x 0.10 = 4,000 x 0.2 
Depreciación por uso: Q. 800.00 
 
Cámara fotográfica Nikon D5100 porcentaje de tiempo de uso dedicado al proyecto en 3 mese de producción gráfica: 
30% 
Q. 10,000 x 0.10 = 1,000 x 0.30 
Depreciación por uso: Q. 300.00 
 
Total: Q. 1,580.00 
 
Tiempo 

Visitas a la institución: 65 x Q. 100.00 c/u = Q. 6,500.00 
Asesorías en la Universidad: 10 (equivalente a dos meses y medio) x Q. 50 c/u = Q. 500.00 
Días de trabajo invertidos en el proyecto de marzo-junio 120 días x Q110 c/u = Q. 13,200.00 

Total: Q. 20,200.00 

Gasolina 

Visitas a la institución pagando taxi por dos meses: 60 x Q. 40 = Q. 2,400.00 
Asesorías en Universidad: 12 x Q30.00 = Q. 360.00 
Gastos en coevaluación y validación: 5 x Q.60.00 = Q. 300.00 

Total: Q. 3,060.00 

Gastos de impresión y producción  

Informes trabajados (7 en total): Q.20.00 
Impresión de ilustraciones en opalina (15 en total): Q.45.00 
Prueba de impresión dummie: Q.380.00 (páginas internas) Q.20.00 (portada/contra portada) 
Fotocopias encuesta coevaluación y validación: Q.10.00 
Impresión final del manual incluyendo 19 tabloides tiro retiro a 180 gramos y portada tiro/retiro en husky 80 
gramos: Q.480.00 
Troquel para folder de entrega y CD: Q.54.00 
 
Total: Q.1, 009.00 
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Entrega de material significativo para la Institución presentado 
a la Directora de Comunicación Nadia Fusco.

Anexo: 7 Entrega del material a la Institución










