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Resumen

Actualmente Guatemala es un país altamente vulnerable 
a los desastres o fenómenos naturales, debido a la geo-
grafía que presenta variedad de montañas, volcanes, ríos 
y lagos.

La falta de cultura de prevención en gestión de riesgos 
afecta comunidades, entre ellas, la comunidad estudiantil.

La Escuela Rural Tecún Umán ubicada en Bárcenas Villa 
Nueva, que se encuentra en una zona de riesgo por lo que 
es importante educar a la comunidad estudiantil, tanto 
adultos, adolescentes y niños.

Este proyecto tiene como fin el diseño de un plan ante 
riesgos que obtenga respuesta a cómo actuar ante estas 
problemáticas. El plan es una guía que tiene como apo-
yo piezas graficas que permitirán que tanto los maestros 
como estudiantes puedan saber qué hacer, a donde diri-
girse; antes, durante y después de un fenómeno natural.
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Guatemala es un país altamente vulnerable a los de- 
sastres naturales debido a su geografía que presenta 
variedad de montañas, volcanes, ríos y lagos.

Actualmente Guatemala no está preparada ante algún 
desastre o fenómeno natural. La falta de cultura de pre-
vención en gestión de riesgos afecta comunidades, en-
tre ellas, la comunidad estudiantil.

En los centros educativos no existe un plan de respues-
ta ante los desastres que permita mitigar los efectos 
negativos en las instalaciones y es de gran importancia 
ya que niños, adolescentes como también adultos pa-
san el mayor tiempo en el centro.

Debido a las circunstancias es importante realizar un 
plan ante riesgos que obtenga respuesta a cómo ac-
tuar ante estas problemáticas. Este plan como tam-
bién las demás piezas gráficas permitirán que tanto los 
maestros como estudiantes puedan saber qué hacer y 
a donde dirigirse, antes, durante y después del evento 
natural. Esto ayudará a que la comunidad estudiantil 
esté plenamente informada y tome acciones formando 
comisiones que permitan minimizar el impacto en caso 
de los desastres.

Introducción
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Gestión
de la estrategia de diseño
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Institución
La Escuela oficial Rural Mixta Tecún Úman J.V, Ubica-
da en Bárcenas, Villa Nueva. La escuela Tecún Úman 
Rural es una escuela pública que pertenece al minis-
terio de educación como las demás escuelas públicas. 
Se encuentra la problemática cuando existen desastres 
naturales y como comunidad estudiantil no encuentra 
respuesta a qué hacer ante dichos casos.

¿Para qué es el Proyecto?
Es para los estudiantes y maestros de la Escuela Tecún 
Úman; para que tengan información de cmo actuar ante 
algún desastre natural por lo que es necesario comu-
nicar cómo actur ante desastres naturales, para estar 
preparados. 

Competencia
No existe competencia alguna ya que esta institución le 
pertenece al ministerio de Guatemala.

¿Qué espera la Directora?
Actualmente la escuela no cuenta con ninguna estra-
tegia, si, no pocas veces al año realizan simulacros y 
les brindan información acerca de desastres naturales 
(rutas de evacuación, botíquin,etc). Se detectó que al 
desarrollar y diseñar un material informativo para que  
los alumnos y maestros, ellos puedan comprender de 
manera sencilla e inculcarles palabras claves a través de 

Familiarización con el cliente y proyecto en general
ilustraciones  y así puedan actuar correctamente ante 
un desastre natural.

Reto de diseño
El reto que se detectó:
¿Cómo comunicar? ¿Cómo hacer llegar la infomación a 
sus hogares?¿Cómo realizar un juego divertido, y me-
morable para niños?, ¿Cómo realizar a gran escala, ma-
terial para los alumnos?, ¿Con qué material puede ser 
el manual, (porta y contra portada)?
Lo que quiere transmitir: memorable, impacto, peligro, 
precaución, diversión, valores.

Medición éxito y plan del programa
Los alumnos y los maestros no tienen el hábito y/o 
costumbre de estar preparados ante algún desastre en 
comparación de otros países.
Por medio de la directora se logrará la distribución den-
tro de la escuela y así cada maestro obtendrá una guía y 
materiales extras para la divulgación del mismo.

El plan del programa se divide en las siguientes etapas:
1.Mantas (Principio de año, medio año y fin de 
año escolar)

2.Manual (actividades como; Botiquín, rutas de 
   evacuación, comisiones,etc.)
3.Botones (de comités de cada clase)
4.Rotafolio
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Presupuesto
La escuela no tiene un presupuesto, sin embargo la 
directora, expuso que si lo presenta al Ministerio de 
Educación, CONRED, municipalidad de Villa Nueva, lo 
podrían patrocinar alguna de estas instituciones, 
Asimismo la directora realiza actividades de recauda-
ción de fondos  con padres y niños, como ha hecho en 
otros proyectos.
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Comprensión y definición del 
problema o necesidad 

Objetivos

La Directora Lilian Teos de La Escuela Rural Tecún Umán 
J.V (Jornada Vespertina) ha detectado que los maestros 
y alumnos de pre-preprimaria y primaria necesitan in-
formarse sobre  cómo enfrentarse ante algún desastre 
natural, para poder mitigar efectos negativos, ya que la 
Escuela está ubicada en zona de riesgo.

-Diseñar material educativo, para facilitar información 
sobre cómo enfrentarse ante un desastre natural, diri-
gido a los maestros de la escuela para poder saber qué 
hacer  y explicarle a los estudiantes.

-Elaborar un recurso pegagógico, que sirva de apoyo al 
maestro para poder explicarle a los alumnos de prima-
ria y pre- primaria sobre cómo actuar ante un 
desastre natural.

-Diseñar un juego educativo que ayude a los alumnos 
a reconocer acciones, objetos, señales y memorizarlas; 
para reforzar el aprendizaje y precaución en el manejo 
de desastres.



10

Marco de 
referencia
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Información del Cliente

Logo de la Institución:

Según Teos Lilian (2017) la base de la Escuela es la 
fomación cristiana, no hay otra razón, el libro abierto  
en el escudo dice: “Porque el principio de la sabiduría 
es el temor de Jehová.”

Figura1.Imagen proporsionada por la directora de la institución
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Escuela Rural Tecún Umán
La institución educativa  se encuentra ubicada en  la 
Aldea Nuevo Bárcenas, en el Municipio de Villa Nueva 
del departamento de Guatemala. Fue fundada en 20 de 
febrero de 1954, en jornada matutina y la jornada 
vespertina  inicio  el 16 de febrero de 1997. La escuela 
cuenta con una extensión de una manzana de terreno, 
la cual dispone de 30 salones de clases con capacidad 
para 50 estudiantes; dos patios  grandes  adoquinados 
y  es la escuela más grande de toda la aldea. 

El terreno que ocupa la escuela Oficial Rural Mixta 
“Tecún Umán “ fue donado hace más de  50 años 
por el señor Juan Carrera, quien  nunca imaginó la 
cantidad tan grande de población estudiantil  que ha 
sido beneficiada con la donación de dicho terreno, ya 
que en la actualidad  son atendidos alrededor de 2,200  
estudiantes en ambas jornadas.

Visión: 
Ser la institución educativa de mayor prestigio en
 la comunidad.  

Misión:
Proveer  a la población una educación gratuita, laica 
y con calidad que permita a los y las estudiantes 
transformar su comunidad.

Historia Valores:
Tolerancia, puntualidad, ética y disciplina.

Objetivos:
Uno de los principales objetivos del centro educativo 
es lograr que los y las estudiantes, logren culminar con 
éxito la educación primaria y que continúen sus estudios  
a nivel básico y diversificado, ya que solo a través de la 
educación se puede  lograr cambiar  el contexto en que 
se desenvuelven actualmente y erradicar la pobreza y  
desnutrición de esta comunidad.
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Figura 5. Fotografías del interior de la institución.Fuente propiaFigura 4. Fotografías del interior de la institución( primaria) Fuente propia

Figura2.Fotografías del interior de la institución.Fuente propia Figura3.Fotografías del interior de la institución (Parqueo) Fuente propia



14
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La comunidad de Bárcenas se encuentra situada al 
Sur-occidente de la  ciudad capital  a una distancia 
aproximada de 19 kilómetros, su entrada parincipal  
está situada en  la carretera al  pacífico a la altura del 
kilómetro 17, jurisdiccionalmente pertenece al Depar-
tamento de  Guatemala, al Municipio de Villa Nueva 
y dentro del sistema de direcciones se le  ha asignado 
la zona 3. la infraestructura de la Escuela se encuen-
tra distribuida de la siguiente manera, cuenta con una 
extensión de  una manzana de terreno el cual  tiene 6 
módulos los cuales solo dos tiene segundo nivel, los 
4 restantes son de un solo nivel y de lámina, de estos 
cuatro hay un módulo antiguo que es todavía de ado-
be, el cual ha sido declarado por  autoridades munici-
pales de alto riesgo, razón por lo cual no se utilizan, hay 
dos patios  grandes con canchas de básquetbol  y en 
donde se realizan múltiples actividades, se cuenta con 
servicios sanitarios y dos portones de acceso.

La comunidad de Bárcenas, colinda  al norte con la 
Ciudad de Guatemala (capital) al sur con el municipio 
de Amatitlán, a este con el Municipio de Villa Nueva 
(zona central) y al oeste los municipios de Magdalena 
y Santa Lucía Milpas Altas. La comunidad de Bárcenas 
tiene un clima más cálido que el de la ciudad capital, 
el cual es considerado como sub-tropical de tierras 
altas, observándose la época de lluvia en el mes de 
mayo a octubre.

Descripción de la Comunidad En esta comunidad predominan los animales domésticos 
(caballos, cerdos, gallinas)  los cuales son fuente de ingre-
sos extraordinarios en la economía de los barceños. Su ve-
getación es variada  entre las que predominan los árboles 
de ciprés, pino y plantas ornamentales.

La topografía de Bárcenas tiene en su mayoría un decli-
ve de Norte a Sur en sus alrededores, se observan ce-
rros y montañas además del paso de río Platanitos y los 
ríos de aguas negras provenientes de la ciudad capital 
lo que hace vulnerable a la comunidad.

La agricultura en esta área, la mayoría de los habitan-
tes de la comunidad de Bárcenas se dedican a la siem-
bra de hortalizas, como pepino, tomate, rábano, chile 
pimiento además de productos básicos como frijol y 
maíz,  y ya que allí se encuentra la escuela nacional de 
agricultura ( ENCA)  ha contribuido a que los habitantes  
mejoren  el proceso de siembra  y cultivo de hortalizas .
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Antecedente gráfico/CONRED

Afiche informativo, que se encuentra en la página de 
conred para su desacarga digital. Formato 8.5 x 11plgs 
Los colores son muy básicos no reflejan alerta ni peli-
gro, reflejan compañerismo y miedo, lo módulos están 
bien distribuidos, el degradé de los tres módulos pe-
queños hace que se pierda el color con la tipografía, 
dificulta la legibilidad.

El nivel de abstracción de dicha pieza es medio ya que 
son caricaturas estilo cómicas, representan la realidad a 
través de una serie de imágenes contando una historia 
ya sea larga o corta, ejemplifica cada acción, es legible 
tanto las ilustraciones como el texto. Se detecta que el 
vocabulario es formal para el grupo objetivo, por lo que 
se debe de expresar de tal manera amena, sencilla para 
que accionen ante un desastre natural.

Revisar Anexo 1

Figura 6. Imagen obtenida en: conred.com



17

Información del tema
La educación
Según Bermúdez (s.s.) es la acción o conjunto de ac-
ciones destinadas a desarrollar sus capacidades inte-
lectuales en una o varias áreas del conocimiento, tiene 
que ver con impartir o transmitir el conocimiento. 
Puede hacerse de distintas maneras ya sea sistematiza-
da, experimental o informal. Es un proceso en donde se 
pueden usar diferentes métodos.

Tipos de educación:
Educación pre-escolar:
Según MINEDUC (2014) el sistema de pre-primaria 
está ligado con Centros de Aprendizaje Comunitario 
en Educación Preescolar (CENACEP) es una modalidad 
educativa  acelerada dirigida a la niñez de 6 años en 
adelante  de las diferentes etnias del país, que ingre-
sarán al primer grado de primaria, que no han tenido 
acceso al nivel Pre-primario ni relación escolar alguna.
Esta fortalece el desarrollo de destrezas, habilidades, 
formación de hábitos el cambio de actitudes, también 
fortalece la participación comunitaria en acciones, or-
ganización y ejecución.

Este programa está encaminado al desarrollo de des-
trezas básicas, respetando el desarrollo natural de los 
niños y niñas.

Destrezas de aprendizaje, comunicación y lenguaje, 
medio social y natural, expresión artística y educación 

física. Este programa está derivado de niños y niñas de 
0 a 6 años que puedan brindar herramientas necesarias 
para la sostenibilidad del proceso educativo.

Educación primaria:
Esta etapa es la educación primaria, que va desde los 
6 hasta los 12 años. Es de carácter obligatorio y, por 
tanto, es gratuita (en escuelas). 

Educación Media:
Esta etapa va desde los 12 hasta los 16 años y es de 
carácter obligatorio. Se compone de hasta 4 cursos, y 
en ella se avanza en aprendizajes de matemáticas, 
lenguas y en cultura general. A su vez, permite 
acceder a tipos de aprendizaje más desarrollados. 

Educación Extraescolar:
Según MINEDUC (2014). la educación extra escolar 
puede ser formal o informal y está influenciada por la 
educación informal que incluyen actividades abiertas 
de educación dentro del grupo familiar por medio de 
los viajes, lecturas, medio de comunicación masiva, etc.
Esta educación puede ser formal o no formal y está in-
fluenciada por la educación informal que incluye las ac-
tividades espontáneas de educación dentro del grupo 
familiar por medio de los viajes, lecturas, los medios de 
comunicación masiva etc.
Es un proceso educativo acelerado, complementario y 
sistemático que busca el fortalecimiento de la forma-
ción integral de la persona; dirigido a niños y niñas en 
sobre edad escolar, jóvenes y adultos.
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Desastres naturales

Según Díaz de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(2008) los desastres naturales son cambios violentos y 
destructivos en el medio ambiente cuya causa no es 
la actividad humana, sino los fenómenos naturales. Un 
desastre natural es el resultado de un proceso que ocu-
rre normalmente en la naturaleza, pero que al contacto 
con la civilización humana provoca efectos adversos y a 
menudo demoledores que una simple lluvia o la exhala-
ción de un volcán no ocasionan. Sin humanos, una inun-
dación u ola de calor no constituye un desastre natural. 
Los sistemas, procedimientos y recursos estén prepara-
dos para proporcionar una asistencia efectiva a las víc-
timas y asegurarse que estas mismas estén preparadas 
para cualquier emergencia, de esta forma se facilitan 
las medidas de socorro. La preparación de desastres 
debe ser una actividad multisectorial permanente.

El sistema nacional es el encargado de establecer los
programas para la gestión de desastres, el sistema es 
conocido con distintos nombres en los diferentes paí-
ses, en el caso de Guatemala se llama CONRED, en 
conjunto con varios países se realiza una estrategia en 
la cual evalúan el riesgo de desastres naturales en cada 
país y región determinada, adoptan normas y regla-
mentos, organizan los sistemas de comunicación, in-
formación y alerta, elaboran programas de educación 
pública, entre otras actividades.

Desastres naturales en Guatemala
Según CONRED, debido a su posición geográfica, geo-
lógica y tectónica, Guatemala está clasificado como uno 
de los países a nivel mundial con un alto potencial de 
múltiples amenazas naturales y por su situación social, 
económica y de desarrollo, es un país muy vulnerable a 
que se desencadene un desastre natural.

Los desastres naturales más comunes en Guatemala 
son:
• Terremotos
• Innundaciones
• Deslaves

Otras circunstancias que provocan deslizamientos son 
el acceso a nuevos caminos y la conversión de caminos 
de terracería a asfalto, a fin de que las personas puedan 
transportarse y llevar su productos a mercados locales, 
pero al asfaltar cada vez mayores superficies se imper-
meabiliza el suelo, lo que impide que el agua se absor-
ba por la tierra y facilita que con gran rapidez las aguas 
lleguen a los cauces de los ríos a través de desagües
y cunetas.
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El sistema está conformado por las entidades del 
sector público y el sector privado, que incluye a 
centros educativos, universidades, cuerpo de socorro y 
la sociedad en conjunto.

Los órganos de CONRED: 
Consejo Nacional para la Reducción de Desastres y jun-
ta y secretaría Ejecutiva para la Reducción de Desastres.

El conjunto de decisiones administrativos, de la 
organización y cononocimiento  desarrollados por so-
ciedades y comunidades para  llevar a cabo las políti-
cas, estrategias y fortalecer sus capacidades para re-
ducir el impacto de amenazas naturales y ambientales.

Figura7. Imagen obtenida en:PESR-GUA.PDF.COM

Sistema CONRED Prevención Mitigación de Desastres natu-
rales:
Para CONRED (2016) la prevención es una de las prime-
ras etapas que se adoptan con el fin que los fenómenos 
naturales no se conviertan en desastres. 

La mitigación es una aplicación de medidas y acciones, 
es una preparación para reducir al mínimo la pérdida 
de vidas humanas y otros daños considerables, se debe 
poner énfasis en una alerta que consiste en saber con 
exactitud si existe un fenómeno natural declarado para 
tomar las precauciones debidas.

Un plan de respuesta lleva acciones que tienen por 
objetivo  salvar vidas, mitigar el sufrimiento y disminuir 
las pérdidas especialmente de vidas humanas y devol-
ver las condiciones normales de vida, durante un tiem-
po determinado.

Medidas Generales para la prevención y Mitigación 
de desastres: 
Estas medidas se establecerán con el fin primordial de 
salvaguardar la vida de todo ser humano y es impor-
tante que en los Centros escolares tenga un Plan de 
Emergencia que contenga manual de riesgos, normas 
o reglas, una señalización adecuada a fin de prevenir 
eventuales desastres. Para ello se ha realizado una cla-
sificación de la señalización necesaria en el centro edu-
cativo.



20

Normas para la Reducción de 
desastres
CONRED (2017) comparte: Las normas son un conjunto 
de especificiaciones que regulan la actividad humana 
para alcanzar el bien común.
Las normas para la reducción de desastres tienen como 
principal objetivo ser un mecanismo de preservación 
de la vida, seguridad e integridad de las personas.
Estableciendo los requisitos mínimos que deben cum-
plir las edificaciones e instalaciones a las cuales tienen 
acceso los distintos usuarios.

• Normas de Seguridad Estructural de edificaciones y 
obras de infraestructura para la República de Gua-
temala

• Normas de seguridad en Edificaciones e instalacio-
nes de uso Público

Figura 8.Imagen obtenida en:https://goo.gl/tZTS3y

Efectos psicológicos del desastre sobre 
los niños
Según Feldman (2009) cuando un niño sobrevive a un 
desastre, puede verse perturbada su salud física, men-
tal y emocional. Es normal tener ciertas reacciones ante 
los desastres, pero puede hacer falta ayuda médica si 
algunas reacciones duran más de lo esperado. El niño 
debe poder recuperarse y desarrollarse normalmente 
después de ser víctima de un desastre.

La primera etapa después de un desastre está caracteri-
zada por sentimientos de miedo, conmoción, ansiedad, 
desconsuelo o alivio de que otros miembros de la fa-
milia hayan sobrevivido. Un niño pequeño o un adoles-
cente también pueden mostrar signos de querer ayudar 
a los demás.

La segunda etapa después del desastre puede presen-
tarse varias semanas después del mismo. El niño puede 
volverse más exigente, irritable o necesitado. Los niños 
más grandes pueden tener  síntomas físicos como alte-
raciones del apetito, constipación, dolor de cabeza o 
falta de sueño. 

Durante el juego pueden manifestar enojo, hostilidad y 
violencia hacia otros niños. Algunos niños pueden usar 
el juego para recrear detalles del desastre. Éste es un 
mecanismo de defensa. También pueden exhibir “pen-
samientos mágicos”, cambiando el resultado final del 
desastre. 
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Algunos niños incluso pueden creer que son respon-
sables del desastre. Pueden aparecer sentimientos de 
culpa.

La tercera etapa es la etapa reconstructiva. Los niños y 
los miembros de la familia intentan reconstruir sus vi-
das. Esta etapa puede tomar varios meses o 
incluso años.

Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
Muchos niños pueden mostrar signos y síntomas de 
TEPT inmediatamente después del desastre. Algunos 
niños desarrollan el trastorno completo. Los signos y 
síntomas del TEPT pueden incluir:

• Reexperimentación recurrente del evento traumáti-
co a través del juego, de pesadillas o de retrocesos 
al pasado como:

• Mayor irritabilidad, escasa concentración o regre-
sión a niveles anteriores del desarrollo, mostrando 
signos.

•  Mojar la cama o temer a la oscuridad.

• Tendencia marcada a sobresaltarse.

• Falta de interés en actividades que anteriormente 
disfrutaba.

• Desesperanza ante el futuro.

Antes, durante y despúes
CONRED 2011 comparte las siguientes: 
recomendaciones ante desastres:
Antes:
1.Mochilas de las 72hrs
 -Comida enlatada
 -Agua pura
 -Papeles importantes (DPI, escrituras, etc.)
 -Ropa ligera
 -Radio con antena
 -Linterna( con baterias extras)

2.Kit para animales

Durante:
1.Mantener la calma
2.Colocarse en algún lugar seguro dentro de la casa
3. Agacharse y cubrirse la Cabeza con las manos.
4.Alejarse de las ventas
5.Acurdir a las autoridades.

Despúes
1.Acudir a las autoridades
2.Utilizar el teléfono solo para emergencias
3.Escuchar el radio (noticias)
4. Mantenerse informado (redes sociales,radio,

televisión)
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Alertas según Conred
Alerta Institucional:
Opera únicamente para el personal de la Secreataría 
ejecutiva de la coordinadora Naional.

Alerta Pública:
Opera para la población en general y es únicamnete 
declarada por el consejo nacional de la reducción de 
desastres CONRED, las alertas se divulgan dependiendo 
de la intensidad del fenómeno.

Figura9. Imagen obtenida en:https://goo.gl/UR5goJ

Señales establecidas por Conred
Señales de evacuación y seguridad.
El color establecido es verde cromo. Estas señales son 
para indicar salidas de emergencia, rutas de evacua-
ción, zonas de seguridad y primeros auxilios,etc.

Figura 10.Imagen obtenida en: https://goo.gl/



23

Figura11. Imagen obtenida en: https://goo.gl/

Figura12. Imagen obtenida en: https://goo.gl/

Figura 13. Imagen obtenida en: https://goo.gl/

Señales según su luminiscencia, son de material 
reflectivo para poder visualizarlo en la oscuridad.

La ubicación de señales en espacios cerrados; en 
donde circulan muchas personas se deben colocar las 
señales a 1 metro de altura y a una distancia de 3 
metros entre una señal y la otra.
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Consulta de experto en el tema:
Sujetos de estudio

David de León, CONRED
Comunicador social egresado de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, locutor profesional y con 10 años de 
trabajar en gestión integral para la reducción del riesgo 
de desastres en la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. 
Actualmente es el subdirector de comunicación social 
de la institución y portavoz de la misma. Capacitaciones 
recibidas en Japón en Control de Desastres y en Italia en 
Reducción de Desastres y Desarrollo Local Sostenible.

Respecto a la reacción de los guatemaltecos ante los 
sismos, De León(2018) menciona que a los guatemalte-
cos les genera alarma, ansiedad y estrés. Ya que Gua-
temala es un país altamente sísmico y no está prepara-
da para dichos fenómenos naturales. Empezando por 
donde vivimos, ya que desde que se construye se de-
bería de analizar el suelo por los acontecimientos que 
puedan ocurrir. Los humanos reconocen las amenazas 
en caso de los sismos, los sismos son condiciones es 
decir una amenaza latente que se tiene que estar pre-
parados. Es indispensable los planes familiares o plan 
de respuesta, saber a dónde ir, cómo, con quién, que 
hacer y por supuesto preparar la mochila de las 72hrs y 
siempre estar atentos a las autoridades y redes.

En Guatemala existen mitos sobre los sismos, menciona 
De León (2018)por ejemplo, el cambio de tempo- rada, 
cuando los perros ladran y están intranquilos, las ac-
tividades volcánicas que creen que están enlazados y 
realmente son fenómenos de la naturaleza que el cual- 
quier momento pueden ocurrir, son mitos que las per- 
sonas han inventado.

De León (2018) agregó que CONRED, cuenta con ma-
teriales educativos para la divulgación de información 
de qué hacer ante los sismos, menciona que en la pági-
na web de CONRED existe el material descargable en 
PDF. CONRED utiliza un lenguaje coloquial para expre-
sarse con los niños.

Revisar Anexo 2, Entrevista completa.

Figura 14. Imagen obtenida en: proporsionada por De León De Leon D (2018) Desastre Naturales, Entrevista Personal
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Marco teórico 
de diseño
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Materiales didácticos

Según Careaga (1992) es un recurso que facilita el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto 
educativo global y sistemático y estimula la función de 
los sentidos para acceder más fácilmente a la informa-
ción, adquisición de habilidades y destrezas también a 
la formación de actitudes y valores.

Características:
• Facilidad de Uso
• Estimula
• Capacidad de Motivación
• Uso Individual o Grupal
• Proporciona Infomación
• Adecuación al ritmo de trabajo de cada alumno

Figura15.Imagen obtenida en:https://goo.gl/qDUwud Figura 16. Imagen obtenida en:https://goo.gl/4bfgVx

Tipos de materiales
• Materiales auditivos
• Grabadora
• Materiales de imagen fija (para proyectarse en gran-

de ya sean textos o imágenes)
• Carteles (funcionan como información basada en 

una idea dominante simplificada)
• Rotafolio  (serie de hojas grande de papel o 

cartulina que pueden voltearse una a la vez, para 
mostrar una serie de pensamientos, dibujos,  pun-
tos importantes, preguntas, caricaturas, símbolos o 
cualquier cosa que ayude a enseñar.

• Libros ( material cuya responsabilidades es general-
mente de un autor o de varios coautores.

• Películas
• Objetos tridimensionales (reproducción a escala 

que puede ser de igual a menor tamaño original
• Juegos educativos en PC o Tablet
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Fundamentos psicológicos de uso de los 
materiales didácticos
Según Careaga (1992) información verbal o 
conocimientos, se aprende este tipo de capacidades 
cuando el individuo puede enunciar en forma de 
proposición los nombre, los hechos y las generalizaciones 
que ha adquirido.

Habilidades intelectuales
Son las capacidades que el estudiante adquiere y que 
lo capacitan para manejar el ambiente que lo rodea de 
una manera simbólica.  Fundamentalmente, los símbo-
los que se usa son los de lenguaje y las matemáticas. 
Estas pueden estar divididas en categorías, de acuerdo 
con la complejidad de la operación mental, así:

• Discriminaciones
• Conceptos concretos y abstractos
• Reglas
• Reglas de orden superior

• Destrezas motoras
La adquisición y perfección de las destrezas moto-
ras sin también parte de lo que aprende el alumno. 
Surgen de inmediato y se aprenden en los depor-
tes y educación física. 

• Estrategias cognoscitivas
Son habilidades de una autogestión que adquiere 
el alumno, pre sumiblemente en un periodo de varios 
años, para dirigir su propio proceso de entender 
y pensar.

Características del tratamiento formal en los 
materiales didácticos

Según Prieto (2004) ¿Cómo se logra enriquecer el 
tema y la percepción?
• Por imágenes que representa el tema desde 
• distintos planos
• Por el cambio de estímulo visual, por ejemplo, de un 

cuadro a un esquema.
• Por diferentes enfoques, sea especial, cultural, histó-

rico, etc.
• Imágenes con ricos soportes ambientales y humanos
• Por el ordenamiento de la página.
• El tratamiento de los personajes
• Por la enfatización de lo más importante de un tema.
• Descansos Visuales
• Uso de contrastes
• Utilización de diferentes composiciones
• Por proporcionar detalles, la imagen enseña  a 

observar.
• Por la fuerza expresiva y dinámica de los 

personajes.
• Uso de ángulos de mira que enriquecen la  
• interpretación.
• Por la utilización de diferentes reglas de 

composición.
¿Cómo se logra hacer comprensible el texto?
• Claridad y la simplicidad de la forma
• Inclusión de imágenes lúdicas y atractivas
• Armonía en la conclusión
• Por la redundancia complementaria
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• Por la repetición de un detalle o una imagen que da 
continuidad

• Por ser producto de una profundización de una in-
vestigación del tema.

¿Cómo lograr establecer un ritmo?
• Juego de trama
• Por la regularidad en la diagramación
• Por cambios de intensidad en la combinación de 

elementos formales
• Por contrastes no solo al interior de una imagen 

sino entre imágenes
• Por la cadencia de un texto
• Por el juego de equilibrios y compensaciones
• Por la reiteración de un mismo elemento formal

¿Cómo se logra dar lugar a sorpresas, rupturas?
• Por la subversión de hábitos perceptuales.
• Por la presentación de contra-estereotipos 

visuales.
• Por imágenes arbitrarias.
• Por la variación de esquemas estructurados 

de diagramación.
• Cambios sutiles o explícitos de figura fondo.
• Contraposición de formas muy subjetivas.
• Ilusiones “engaños” perceptuales.
• Imágenes abiertas a más de una interpretación.

¿Cómo se logra variedad en la unidad?
• Por imágenes con temas complementarios al eje 

central del texto.

• Por una riqueza expresiva conectada por un 
mismo estilo.

• Variadas fuentes de inspiración de Imagen
• Contrastes bien seleccionados
• Un juego amplio de recursos técnicos.
• Recursos variados de diagramación.
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Material Educativo
Fernández (2007) aclara que el material educativo es una 
herramienta eficaz para impartir clases de tal manera sea 
amena y divertida para el alumno. Existen diversos ma-
teriales para brindar la información, se puede desarrollar 
cualquier tipo de material que se adapte al tema.

El punto es, que el alumno asimile los contenidos a través 
de experiencias sensoriales. Los alumnos desarrollan habi-
lidades, destrezas y la implementación de actividades que 
promueve a que sean más creativos.

De la Cruz (2018) comparte: 

Funciones del material Educativo
• Motiva el aprendizaje: se produce cuando el mate-

rial es atractivo, comprensible y guarda la relación 
con las experiencias  de los alumnos.

• Favorece el logro de competencias: basándose en 
la observación, manipulación y experimentación y 
ejercitan capacidades que les permite desarrollar 
competencias.

• Prestar nueva información: orienta a proceso de 
análisis, síntesis interpretación y reflexión.

• Proporciona la aplicación de lo aprendido: por 
medio de preguntas, ejercicios, dudas, guías, pro-
blemas, entre otros. Figura 17. Imagen obtenida en: https://goo.gl/ZGB87k

• Promueve las autoevaluaciones.

Objetivos
• Ayuda al maestro a ampliar los conceptos de cual-

quier área en forma fácil y clara
• Despierta y mantiene le interés del niño
• Promueve la participación activa del niño
• Desarrolla la capacidad de observación 
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Manual

Pérez (2014) afirma que es un conjunto de instrucciones 
prácticas, la cual indica cómo debe manejarse o hacer un 
adecuado uso de alguna cosa. Un manual puede repre-
sentado en diferentes soportes, desde un papel hasta una 
tela. Esto dependerá del empaque o material de recubri-
miento que representará el objeto o cosa. Por lo general, 
casi todo lo que se adquiere necesita una prescripción; 
las medicinas, los juguetes, los utensilios, los electrodo-
mésticos y un sin número de elementos que indican como 
deben de ser manejados y utilizadas las cosas, y esto es 
por medio a un manual de instrucciones.

Los manuales son de enorme relevancia a la hora de 
transmitir información que sirva a las personas a desen-
volverse en una situación determinada. En este caso, el 
manual suele tener una descripción del producto y de 
la utilización que del mismo debe hacerse; ya sea para 
obtener un buen rendimiento de este como para dar 
cuenta de posibles problemas y la forma de evitarlo.

Objetivos del manual
El objetivo de un manual es suministrar los lineamien-
tos, reglas o normas de como utilizar algo de una for-
ma sistemática, explícita y ordenada. Esta guía de ins-
trucciones servirá también para la corrección de algún 
problema que esté sucediendo con un equipo, ya sea 
técnico, en este caso si es un electrodoméstico o apa-
rato mecánico.

Guía
Es un instrumento que ofrece y facilita el proceso de 
aprendizaje. Las guías son diseñadas con el fin de dar 
mayor relevancia a los procesos antes que a los con-
tenidos y privilegiar actividades, establecen el puente 
entre texto y acción. Las guías pueden ser tanto para 
estudiantes como maestros.

Características
• Centran el proceso de aprendizaje
• Dan sentido al aprendizaje por cuanto llevan al lec-

tor a su práctica y a su aplicación en su vida diaria, 
familiar, comunidad.

• Dinamiza
• Promueve diferentes rutas de evaluación 

Dicha guía ayuda a que el alumno se dirija y accione 
tanto como a los maestros porque es un recurso de pla-
neación de sus clases.
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Recurso pedagógico
Quiñones (2016) menciona que sirve de respaldo para 
el facilitador o docente, permitiéndole motivar, explicar 
y reflexionar sobre el tema en discusión. Estos recur-
sos animan al grupo objetivo a observar y argumen-
tar sobre lo aprendido también refuerza lo aprendido 
a través de experiencias vivenciales, bidimensionales/ 
mapas, carteles, elementos, flashcards, películas, etc. 
Tridimensionales como títeres, juegos, elementos, etc.

Características principales:
• Deben ser manipulables para que su uso intervenga 

en el desarrollo de alguna función de enseñanza.

• Deben estimular de forma positiva al grupo objetivo 
y llevarlos a un proceso de aprendizaje-enseñanza.

• El recurso pedagógico aborda todos los sentidos 
del alumno (visión, tacto, oído e inclusive el gusto 
y olfato)

• El recurso guarda una relación directa con la temá-
tica aprendida.

Intervención del diseñador gráfico
• Comprender la temática que se debe reforzar para 

elegir asertivamente los elementos.

• Rescatar la información que pueda ser palpa-
ble para traducirla gráficamente en un recurso. 

• Considerar al grupo objetivo para elegir el mejor 
soporte, dimensiones, formatos y demás elementos 
gráficos que motiven al aprendizaje.

Figura 18. Imagen obtenida en: https://goo.gl/pPtzcT
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Rotafolio

Moreno & Sánchez (1967) aclara que el rotafolio es 
un medio gráfico visual por medio de hojas, contiene 
pequeños textos, títulos y subtítulos e imágenes o 
fotografías. Funciona para proporcionar información; 
se utiliza con gran facilidad en salas de juntas, aulas, 
conferencias o reuniones.

Características:
• El rotafolio es catalogado por ser un 

recurso pedagógico.
• Elaborado con seria de hojas que le facilite girarla 

hacia atrás.
• El contenido puede ser gráficos, dibujos, 

diagramas, letras.
• Es una secuencia

Objetivos
• Funciona como tablero de grupo
• Útil para el aprendizaje efectivo de varias personas
• Esquematiza información
• Refuerza y completa una conferencias, demostra-

ción o discurso
• Transmite nuevos términos o definiciones.
 

Figura 19. Imagen obtenida en: https://goo.gl/4JaJH3

Figura 20. Imagen obtenida en: https://goo.gl/GyqnjR
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El Juego
Según Garvey (1985) el juego infantil puede llamar su 
atención en ocasiones como delicado, encantador, 
alborotador y turbulento, ingenioso, cuando se imitan 
actos y las actitudes de los adultos. 

Expone su naturaleza  y es producto de la huella de la 
herencia biológica del hombre y su capacidad creada 
de cultura.

El lenguaje dentro del juego, (fonética, gramática, 
significativo) ruidos expresivos, variaciones de ritmo 
y de intensidad, la distribución de lo que dicen entre 
participantes.

Es difícil de definir, se trata más bien de una orientación 
peculiar de la conducta que constituye una forma de 
asimilar e interpretar simbólicamente la realidad

El juego es una recreación de la vida humana, que a 
través del hecho de jugar a... realiza una transformación 
imaginaria de la realidad en la que el niño elige libremente 
el tema u ocasión, la razon, los materiales, el contexto, los 
resultados, etc., para interpretar, asimilar y adaptarse más 
fácilmente al mundo en que vive. 

El juego es algo innato y se identifica como 
actividad propia de la infancia

Para Montañes (2003) muchos juegos no necesitan 
explicarse, se hacen de forma casi automática aunque 
siempre se deben de ver las indicaciones o instrucciones. 
Los bebés juegan con su cuerpo al poco tiempo de nacer, 
en la etapa simbólica los niños se inventan ellos mismos 
historias y artefactos para jugar, y hasta los diez años de 
edad es la ocupación más importante de sus vidas. 

Los adultos también juegan porque el juego es algo 
que forma parte de la cultura, pero alguna característica 
esencial de los niños es que viven, practican  y aprenden 
jugando. 

Figura 21. Imagen obtenida en:https://goo.gl/pPtzcT
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El juego organiza las acciones de un modo 
propio y específico
En los juegos se desarrollan procedimientos, normas y for-
mas de hacer las cosas que, paso a paso, llevan a conse-
guir las metas propuestas por los propios juegos o por
 los jugadores. 

Los niños proponen sus propios procedimientos y cambian 
las reglas a mitad del juego para hacerlo más divertido. Así 
se puede  diferenciar una conducta lúdica, con elementos 
característicos de la situación de juego, de otras conduc-
tas que no tienen los rasgos propios del juego.

¿Qué es el Juego Educativo?
Según López (2018) Es la manifestación más clara del 
material didáctico, evidencia sus carcteíisticas más im-
portantes, enseñar a través de un material no terminal 
que logra la internalización del mensaje.

El Juego desde el punto Pedagógico
Su función es auto-educativa
Las actividades y materiales del juego  constituyen los me-
jores medios de que dispone el niño para expresarse.

Las actividades  y materiales tambien sirven para el funda-
mento de técnicas y métodos pedagógicos que  utilice el 
maestro  para la formación del pensamientos de 
los alumnos.

El Juego desde el punto de Vista 
Etnológico
• Inicia al niño en los comportamientos de los 

adultos.
• Constituye el factor comunicación más amplio que 

el lenguaje verbal.
• Transmiten tecnologías  o conomientos prácticos y 

aún conomientos en general.
• Jugando los niños interiorizan los valores éticos de 

la sociedad a la qie pertenecen.
• Es un excelente  medio de aprendizaje de valores 

culturales de la sociedad.
• Es un espacio abierto a la creatividad e innovación.

El Juego desde el punto de Vista 
Sociológico

• Es objetivo es desarrollar la colectividad.
• Desarrollo en Equipo
• Estimula dinámicas de grupo
• Desarrollan un clima efectivo.

Consideraciones socilógicas
En el juego educativo indealmente participan de 2 o 
más integrantes.

Siempre que se diseñe un juego educativo a partir des-
de  lo sociológico (implica el grado de comunicación 
que el juego establezca).
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El G.O tiene identidad y cultura, a las que hay que 
hacer refetencia.
Tener elementos de referencia para poder encontrar 
elementos expresivos cuales poder diseñar el juego.

El Juego y la motivación
Según López (2018)  motivación es el elemento fundamen-
tal del juego. El elemento motivador en un juego es el que 
determina la presentación.

Empaque y embalaje
• Atractivo para el Grupo Objetivo.
• Primera imagen. Debería ser un Objeto decorativ-

dependiendo la necesidad y uso.
• Medio de infomación (instructivo, datos, especifica-

ciones, descripción)
• Protección
• El empaque permite contener un juego resguarda-

do con lo elementos ordenados.
• En juegos educattivos, el empaque puede motivar o 

decepcionar por su contenido de poco valor.

Motivación del Uso
Es personal, el estado de animo depende el juego.
Estrategia.

Es el eje de los juegos educativos y la mayor dificultad 
del diseño gráfico.

El Juego en relación a la edad
Según López (2018)
Niño
• Es un juego Socialidado
• Producen sonidos y ruidos
•  Juego de ejercicio
• Juegos simbólicos
• Juegos de ficción

Adolescente
• El juego está centrado en su identidad personal.
• El humor lo salva de lo trágico y serio.
• La burla y el desafío es un regreso a los juego sin-

fantiles.Busca Provocar Riesgos.

Adulto
• El juego reside en el permiso.
• Es un juego socializado.
• El deporte es un juego socializado
• El juego puede convertirse en manía.

Individualidad del juego
• En el juego no existe un perdedor total.
• La competencia es un estrategia para que no se 

genere violencia.
• La persona aprende a hacer las cosas por su 

propia cuenta.
• Interes del grupo objetivo dentro del juego.
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Personajes el Juegos Educativos
Según López (2018)
• Deben derivarse de la realidad del G.O
• No deben invadir las características del juego. 
• Tiene que ser parte de..
• Tiene un propósito (el que habla, participa, se mueve, 

el que da instrucciones).
• Con sus gestos descubre incógnitas del juego, 

da pistas.
• Un personaje bien hecho puede servir terapéutica-

mente llegando a construir una comunicación .

Figura 22.Imagen obtenida en:https://goo.gl/fuddr6

Juego, aprendizaje y desarrollo
La importancia del juego, porque a través del niño:

• Se divierte y se siente feliz, y se expresa libremente

• Experimenta y descubre su personalidad

• Explora el mundo

• Desarrolla sus capacidades intelectuales y 
psicomotrices

• Se relaciona socialmente con los otros y en grupo

• Adquiere responsabilidades 

• Comprender  el valor de las normas morales

• Conocer de cultura

• Se integra en el mundo  del adulto

• Transforma la realidad aprendiendo destrezas

• Desarrolla la creatividad e imaginación.
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Resumiendo, la actividad lúdica contribuye al 
desarrollo de seis aspectos fundamentales de la 
personalidad:

• Físico motor: aumentando la fuerza, la velocidad y 
el desarrollo muscular.

• Intelectual: Facilita la comprensión de situaciones.

• Creativo: potenciando la imaginación, el pensa-
miento simbólico, y desarrollando destrezas o habi-
lidades manuales.

• Emocional: Expresa verbalmente las experirncias.

• Social: propone situaciones para el aprendizaje, tra-
bajo en grupo.

• Cultural: imita modelos  de referencia tomados del 
contexto social en que se desenvuelve la vida coti-
diana; expresiones, gestos, vocabulario,etc.

El juego ha dejado de ser un simple recurso didáctico y 
se ha convertido en un ámbito y en un objetivo educa-
tivo por sí mismo. 
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Instructivo

Para Mastiposde (2017) el instructivo se refiere a aquellos 
textos que contienen pasos que se deben seguir, para po-
der alcanzar algún objetivo en específico.

Tipos de instructivos:
• Gráficos: son ejemplificados con imágenes
• Mixtos:  se ejemplifican con elementos verbales.
• Audiovisuales: son ejemplificados con figuras en movi-

mientos acompañado de un simple texto.
• Textuales:  como objetivo, ayuda al lector a una pro-

blemática específica, claro y detallado.

Características de un instructivo:
• Tiíulo
• Objetivos
• Lenguaje directo y claro
• Utilización de números, secuencia y guía de texto
• Orden lógico
• Acompañado de ilustraciones para acompañar los tex-

tos (para textos infantiles.)

El instructivo y la didáctica del juego
Sagastume (2001) comparte la estrategia del juego debe 
de ver expresarse en el instructivo, por lo que se presentan  
dichas reglas del juego. El objetivo es que el lector pueda 
comprender de manera legible y ordenada para 
poder jugar.

El instructivo debe de contar con ciertos requisitos para 
que el mediador y jugadores comprendan el, tema, obje-
tivo, etc.  Busca tener una estructura que ayude la lectura, 
con un lenguaje lúdico, diagramación, redacción y el uso 
de las herramientas o recursos.

Se debe tomar en cuenta para realizar un instructivo, quién 
será el que lo leerá, la redacción adecuada para el mismo. 
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Ilustración
Para Ambrose (2004) la ilustración puede ir mas allá de 
los límites físicos de un objeto y por ello es capaz de 
expresar emociones, puede transmitir sensaciones de algo 
personal. Esto se debe a la gran parte que el ilustrador 
toma para realizarla.

Según Dabner (2008) en cierta medida la ilustración o grá-
fico puede ser mucho más dinámico e imaginativo, tiene la 
capacidad de reforzar el tema y enfatizar ciertos aspectos.

Características de la ilustración:
• Ayuda al lector 
• Enseña cómo hacer las cosas
• Traspasa las barreras del lenguaje
• Crea propuestas emocionales
• Ilustra escenarios que no existen
• Guía a la gente de un sitio
• Transmiten bastante información
• Las flechas y los símbolos hacen importancia en el 

tema de la imagen
• Simple y claro
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Figura 23. Imagen obtenida en: https://goo.

Desde el 2010 el diseño plano, gráficos grandes y los 
ilustradores han seguido a su paso, la creación de arte 
vectorial cada vez mínima, con precisión de píxel para 
que coincida.

Vectores
Una imagen vectorial contiene numerosos objetos indi-
viduales ampliables y reducibles. Definidos por formu-
las numerosas. Por lo tanto, se puede ampliar y reducir 
quiere decir independiente de la resolución.
Actualmente es una de las técnicas más utilizadas en el 
ámbito de ilustración.

Minimalismo
Buscando decir lo máximo con lo minimo, eliminando 
todo el detalle, logrando que la atención sea enfocada 
a lo que realmente se pretende contar.

Tendencias según gtechdesign.net.
• Geométricas dibujados a mano

Dibujo a mano con figuras geométricas, dibujan 
mujeres con el propósito que sea algo mágico y 
sensual.

• Gradientes y color
Utilización de colores fuertes con gradientes ya sea 
en la fotografía o fondo.

• Elementos metálicos y 3D
Producto u obejetos en 3D que obtienen colores 
brillantes que conlleva un efecto de una composi-
ción de la vida real.

• Diseño de color e imagen
El producto o elemento es en 3D y  obtiene le 
mismo color tanto el producto como el fondo.

• Sustancia colorida 3D
Figuras abstractas en 3D con colores brillantes que 
ayuda que sea llamativo
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Jerarquía Visual

Figura 20. Imagen obtenida en: https://goo.gl/

Para Wong (1995) es una estructura que se organiza de 
manera visual, indica el orden de importancia y la re-
lación con los elementos. Se comunica fácilmente ya 
que la información puede ser procesada de la mejor 
manera.

Jerarquía visual se aplica con:
 Tamaño:
 El tamaño indica importancia de los elementos.

Contraste:
El impacto se genera en base a cambios que existe con 
un elemento y otro. 

Color:
Con la paleta de color  se puede organizar y crear jerar-
quía visual  y aa darle estilo y personalidad.

Proximidad :
Quiere decir que se pueden separar y agrupar elemen-
tos. Sirve para agrupar elementos similares y separar 
los distintos.

Alineación :
Ubicación de elementos, los elementos similares se 
suelen alinear, normalmente los que se encuentran en 
el área superior son de mayor importancia.

Repetición:
Funciona para agrupar elementos, pero es funcional 
romper la repeteción para generar interés.
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Colores

Existe una codificación cromática,
Según Comisión de prevención y mitigación (2017)
• Azul (función de enlace)

Es dirigido por un docente quien recibe el apoyo de 
los estudiantes. Coordina otras instituciones, organi-
zaciones o personas de la comunidad, ayudan a la im-
plementación de acciones de gestión para la reduc-
ción de riesgos a desastres.

• Verde (Función de evacuación)
Impulsa ejecuta las acciones de evacuación, se dirige 
al docente e integran comisión a dos estudiantes de 
cada sección. Señalización de rutas de evacuación.

• Rojo (función de primeros auxilios)
Da seguimiento cumplimiento de las atribuciones de 
la función Participa activamente en el comité escolar

• Celeste (Función de seguridad)
Impulsa acciones de seguridad de personas, bienes y 
del buen uso del edificio. Desarrolla actividades que 
fomenten el trabajo en equipo entre la comunidad 
educativa.

• Anaranjado (función de conato de incendios)
Acción de control y extinción de conato de incen-
dios que se produzcan dentro y fuera del centro 
educativo. Figura 21.Imagen obtenida en:PERS-GUIA.PDF

• Amarillo (función emocional)
Impulsa acciones destinadas a brindar apoyo  
emocional a personas en crisis a causa de una 
emergencia o desastre.
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Tipos de soporte en 
encuadernación

Según Ambrose & Harris (2004)
• A la americana:

Utilizado normalmente en libros en rústica, en que los 
pliegos se sujetan mediante un adhesivo flexible que 
también fija una cubierta de papel al lomo.

• Encuadernación Caballete:
Método encuadernación usado para folletos, 
programas y pequeños catálogos, los pliegos se 
igualan y se engrapan.

• Encuadernación wiro/ con canutillo
Un lomo de metal o plástico (espiral) une le documento 
y permite abrirlo completamente. 
Se utiliza para informes, publicación de oficina, 
manuales, etc.

• Encuadernación francesa o de cruz:
Hoja de papel que obtiene 2 pliegues perpendiculares, 
formando un cuaderno único de cuatro páginas.

• Encuadernación canadiense
Volumen encuadernado en espiral y una cubierta 
envolvente, queda plano la abrirse las pagina puede 
doblar hacia atrás.

• Encuadernación japonesa:
Método en donde la páginas se cosen con hilo 
continuo, es bastante decorativo, no muy habitual 
pero lujoso.

• Encuadernación en tapa dura
Consiste en coser los pliegos, aplanar el lomo, colocar 
las guardas y una tira de tele en el lomo.

Según Xlediaz (2017) los soportes para los materiales, 
juegos educativos deben de ser durables, resistentes, de 
calidad ya que los niños tienden a acercarse y tocarlos, 
observarlos de cerca puede que los boten y ahí es cuando 
se ve la calidad del mismo.

Figura 22. Imagen obtenida en: https://goo.gl/cXfYtM
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Consulta de expertos de diseño:
Sujeto de Estudio

Ixchel Estrada

Mexicana, Lic. Diseño Gráfico por la Escuela Navional de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (ENAP-UNAM).

Diplomada en ilustración por la unidad de Posgrado 
y Educación Continua, de la Escuela de diseño del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (EDINBA) y diplomada 
en Arteterapia por el Centro Educativo para niños con 
necesidades Especiales A.C (CENESDI) y el Taller 
de Arteterapia.

Estrada.I 2018) Material Didáctico, Entrevista Video Llamada

Para Estrada (2018) el material didáctico que tiene un fin 
de enseñar, que existen varias vías de enseñar y hacerlo. 
También menciona que el material educativo es utilizado 
como material lúdico que de igual manera es para enseñar. 

Estrada menciona que las ilustraciones, para la edad 
temprana  recomienda realizar ilustraciones sencillas 
suficientemente claras. Según Estrada no existe diferencia 
en material didáctico y material educativo; ya que considera 
que el material  didáctico es un objeto que utiliza otros 
materiales de cualquier índole y el material educativo 
utiliza un temática lúdica como trasfondo. ambos son 
diseñados con el fin de enseñar.

El tipo de lenguaje le estrada comparta desde su 
perspectiva es: “el cómo puedo hacer las cosas” desde 
su mirada y perspectiva, ya que es una persona bastante 
creativa y resalta en cómo logra un diseño imaginativo con 
diversos materiales.

Figura 27. Imagen obtenida en: https://goo.gl/6LCipG

Revisar Anexo 3, Video conferenciaEntrevista completa.
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Sujeto de Estudio

Licda. Jenniffer Valvert

Diseñadora Gráfica de Guatemala. Su trabajo está 
inspirado en dibujos animados clásicos e historias antiguas. 
Básicamente, al crear personajes y darles una gran 
personalidad de perfil. Le gusta crear historias detrás de los 
personajes, por lo general trabaja ilustraciones para niños 
y editoriales.

Valvert. J. (2018) Material Didáctico, Entrevista personal

Para Valvert (2018) el material didáctico promueve el 
aprendizaje y hace que permanezca activo y vivencial. 
Alguna de las características que resalta son: que dichos 
materiales deben de tener sistema de evaluación que 
garantice el aprendizaje, el mediador debe de ser un 
profesional con el tema por lo que debe de respaldarlo.

Los materiales didácticos son utilizados como recurso 
alterno al aprendizaje, para trasladar información y 
ponerlos en práctica.

Valvert resalta que el lenguaje para un material didáctico 
puede variar dependiendo del grupo objetivo, pueden 
ser niños, adolescentes, profesionales , adultos, etc. 
También aporta que depende el nivel cognitivo del G.O. 
pero debe de  ser  fluido y  práctico.  De acuerdo con la 
tipografía funcional para el niño, recomienda que sea lo 
más parecida a la letras molde y tomar cuenta mucho la 
legibilidad y el tamaño.

También resalta que existen varios factores que tomar para 
crear ilustraciones ya que existen diversas técnicas para 
realizarlas, alguna de ellas son: la temática, el mensaje 
que se quiere dar, contenido del material, objetivo, nivel 
de realismo. También comento  que cuando los niños van 
creciendo prefieren un nivel de realismo más alta y a la 
vez el nivel de abstracción aumenta, son más capaces de 
entender formas con niveles altos de abstracción.

Figura 28. Imagen obtenida en: https://goo.

Revisar Anexo 4, Entrevista completa.
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Experiencia de Diseño

The Red Cross and Disney prepare 
children for Disasters

Cruz Roja de América y Disney le ha enseñado a más de 
500,000 estudiantes en todo el país ( Estados Unidos) la 
importancia de la preparación ante los desastres. Este 
programa le enseña a los estudiantes a crear su kit de 
suministros de emergencia empacado en un funda de 
almohada.

Figura 29. Entrevista.Imagen obtenida en: https://goo.

Pillowcase por la Cruz Roja y Disney, está diseñada para 
niños de 7 a 11 años,de 3er y 5to grado.

Mencionan que no importa la temporada de  huracanes o 
tormentas siempre hay que estar preparado y en calma.

Los expertos comparten que les gusta enseñar a los ni- 
ños de cómo enfrentarse con sus habilidades ya que ellos 
demuestran sus sentimientos durante las emergencias y 
como toman el control de ellas, a pesar de que a veces 
demuestran nervios o ansiedad.

Comparten que colocan enfrente de  los niños el  kit  y el 
plan de emergencia, les gustó que podían pintar encima 
de ella y que estuvieran los personajes de disney; los ex-
pertos dicen que lo divertido es cuando los niños colocan 
sus objetos de emergencia en la sobrefunda y ya que es 
liviana pueden tomarla por cualquier emergencia. Dicha 
funda fue donada por  Disney junto al programa, los ex-
pertos expresan que los niños aprenden mucho sobre el 
tema con este kit.

Se rescata que las emergencias pueden pasar en cual- 
quier momento, sin avisar, a la hora que sea, en cualquier 
lugar, ya que son cosas de la naturaleza, además siempre 
debe tener un plan, en la escuela, en el trabajo, en los 
hogares.

Este  kit de emergencias les enseña a los niños que en la 
sobre funda aparte de lo básico que deben de tener como: 
lámpara, identificación, comida en latada, agua, etc., pue-
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den meter cosas especiales con quien se sientan seguros, 
por ejemplo: el peluche favorito, foto de sus papás, algo 
material que tenga mucho valor para ellos.

Considero que es importante rescatar el uso de folletos 
con el fin de que el estudiante participe más y pueda lle-
narlo y también pintar, que en el folleto exista, series de 
ejercicios o actividades como, por ejemplo:
¿Qué hacer en caso de emergencia?, realizar un botiquín 
en casa, ¿A quién acudir? Número de mis papás en caso 
de emergencia, con quién tengo que ir si pasa...
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Objeto de Estudio 1

Guía de Preparación, Simulacros Escolares 
UNICEF

Formato 8.5 x 11
Guía para maestros, descargable en pdf para su impresión.

La diagramación: no existen columnas, es una sola caja 
de texto, en donde se encuentra una capitular al inicio de 
cada caja. Toda la guía tiene como punto focal dicho color 
celeste que se encuentra en cada página del mismo.

El orden de lectura: Generalmente se observan de primero 
los títulos y luego la caja de degrade celeste y de ultimo la 
capitular y lo demás del texto.

Características de la guía: contiene fotografías de niños 
endúotono (negro más celeste). La portada se encuentra 
una fotografía a color de niños y logos.

La organización y estructura del interior de la guía es 
bastante formal por lo que no se encuentra legibilidad en 
algunas cajas de texto y un degradé encima del mismo.

Figura 30. Imagen obtenida en: Captura de pantalla en: https://goo.gl/
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SE COMPRENDE 
EL MENSAJE

ES FUNCIONAL

COLOR

FORMATO

TIPOGRAFÍA

RETÍCULA

IMAGEN

DIAGRAMACIÓN

RELACIÓN 
AL TEMA

ES MEMORABLE COMENTARIO

100%

100%

100%

100% 50% 50% 25%

100%

50% 50% 50% 25%

100% 100% 100%

50% 50% 50%

100% 100% 50%

100% 75% 75%
La paleta de color es mu 
funcional y de acuerdo al 
tema, le falto contraste.

El formato es adecuado.

La utilización de las 
tipografías son funciona-

les

Se evidencia que si existe 
una retícula en algunas 

paginas de la guia.

Las imagenes son drama-
ticas y funcionales de 

acuerdo al tema.

No existe una jerarquia 
visual, los textos son 

extensos. 

Guia de 
Simulacros 

UNICEF

Se evidencia jerarquías, 

por tamaño y color

´´

´
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Figura 31. Imagen obtenida en: Captura de pantalla en: https://goo.gl/

Objeto de Estudio 2

Manual para docentes de educación, 
Básica general, preescolar, primaria y 
premedia

Este material presenta como tema general de prevención 
de riesgos y desastres, demuestra que es un tema con-
creto y puntual para cualquier circunstancia. El manual es 
formato 8.5x 11 plgs, descargable en PDF.

La diagramación, es por columnas donde se distribuyen 
los recursos gráficos ; las cajas de texto tienden a ser muy 
cargadas de información y cansa la lectura. El color predo-
minante es el celeste, los órdenes de la lectura en algunas 
páginas son: título en celeste, ilustración o imágenes y tex-
to; en otras páginas son: puntos importantes, ilustración.

Se detectó que no existe una línea de diseño en cuanto a 
imágenes ya que manejan fotografías realistas en o ilustra-
ciones a línea en blanco y negro con un nivel de abstrac-
ción medio alto.

Características de la portada: se conforma con bloque 
geométrico de color azul con la descripción de que es un 
manual y para quienes son, los logos patrocinadores, co-
locados en diversas posiciones.
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SE COMPRENDE 
EL MENSAJE

ES FUNCIONAL

COLOR

FORMATO

TIPOGRAFÍA

RETÍCULA

IMAGEN

DIAGRAMACIÓN

RELACIÓN 
AL TEMA

ES MEMORABLEC OMENTARIO

100%

100%

100%

100% 50%5 0% 25%

50%

75% 75% 75% 50%

50% 100%5 0%

75%5 0% 50%

100% 100% 50%

100% 100% 75% La paleta de color es 
funcional al tema.

Se evidencia que el 
tamaño del formato es 

funcional.

La utilización de las 
tipografías son funciona-

les.

Se evidencia el manejo 
de retícula en está pieza 

No existe union en las 
imagenes e ilustraciones.  

y algunas ilustraciones 
no se comprenden .

Se evidencia jerarquia 
visuales que permite que 
la lectura sea ordenada.

Manual para 
Docentes de 

Educación Básica 
General

C

´

´
´
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Objetos de Estudio

Guía del Facilitador Pato Poc

Formato 8.5x 13.50
Este material para los estudiantes que  divulga CONRED a 
los centros educativos que se encuentra descargable en la 
página de conred, gratis. Dicha guía consta de 3 hojas, el 
material expresa y explica con claridad de qué trata.

La diagramación alguna, contiene cajas de texto encua-
drados como bloque. En cuanto a tipografía; en subtítulos 
es pesada y no es legible lectura.

Portada: en cuanto al orden y organización de lectura son: 
título, ilustraciones y subtitulo en la parte inferior del do-
cumento. También contiene los logos de las instituciones.

El color predominante es el naranja y no contiene contras-
te alguno.

Los personajes solo aparecen en la portada y no en las pá-
ginas de ejercicio, se debe considerar que los personajes 
deben interacturar con la lectura e involucrarlos en 
la historia.

Figura 32. Imagen obtenida en: Captura de pantalla en: https://goo.gl/
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SE COMPRENDE 
EL MENSAJE

ES FUNCIONAL

COLOR

FORMATO

TIPOGRAFÍA

RETÍCULA

IMAGEN

DIAGRAMACIÓN

RELACIÓN 
AL TEMA

ES MEMORABLE COMENTARIO

50%

75%

50%

100% 50% 50% 25%

100%

50% 50% 50% 25%

100% 100% 50%

50% 50% 20%

100% 100% 50%

50% 25% 25%
La paleta de color no es 

funcional y no es de 
acuerdo para el G.O

ES tamaño 

La Tipografía se pierde y 
no crea un contraste si no 

confunde.

No se evidencia imple-
mentación de reticulas

Las imagenes( Persona-
jes) son funcionales de 

acuerdo con el G.O.

La diagramción es muy 
básica y a l momento de 

leer es muy aburrido. 

Guia 
Pato Poc 
CONRED

Es funcional para 
que un grupo de 
niños lo visualice

Es bastante cursiva y no 
ayuda a su lectura.

Puede ser funcional, im-
plementando contraste 
y colores más dinámicos.
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Comprensión 
del grupo objetivo
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Grupo Objetivo Primario
Maestros

En base a las encuestas llenadas por maestros  y 
realización de guía de observación se determinó los 
siguientes resultados:

GO: Definición del perfil geográfico

Los mestros residen en Guatemala Villa Nueva, zona 2,3,5 
Aldea Nuevo Bárcenas, Catalina, zona 1,2,3 de 
Villa Nueva.

Normalmente su vivienda es modesta no de lujos en 
barrios, colonias populares, colonias de casas iguales, la 
mayoría alquilan y algunos tiene casa propia.

GO: Definición del perfil demográfico
Según la Directora, Teos (2017) la Escuela Tecún Umán 
J.V contiene 30 docentes hombres y mujeres de 24 a 54 
años, su religión cristiano católico y cristianos evangélicos, 
cuentan con nivel académico 3 con Licenciatura, 9 con 
profesorado y 18 con profesorado de enseñanza media. 
Sus ingresos mensuales en promedio de Q.3,500 a 
Q.8,500, normalmente el 25% de docentes laboran en 
jornada matutina en colegios pequeños. Nivel Socio 
Económico Medio Bajo (C2)de acuerdo a prodatos (2016).

Según las encuestas los docentes habitan con 2 a 6 
integrantes en familia, viven en casas modestas, no 
de lujo, pero confortables, generalmente con 3-4 
habitaciones en; poseen muebles y sus electrodomésticos 
necesarios. Alguno tiene 1 o ningún servicio doméstico. 
Poseen vehículo moderno no reciente o motocicleta. Sus 
hijos se educan en colegios y universidades del país y no 
frecuentemente viajan dentro del país.

Revisar anexo 5 y 6. Guía de Observación, encuestas realizadas 

y resultados.
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GO: Definición del perfil psicográfico
De acuerdo a las encuestas los maestros tienen como 
hábito leer con frecuencia, sus pasatiempos fuera de la 
escuela son compartir en familia y amigos y leer.

Según Teos (2017) los docentes tienen como valores, la 
responsabilidad, honestidad y respeto, actuando en un 
ambiente ameno, cordial y armonía; y así mismo cuando 
enfrentan problemas normalmente los resuelven en 
clase y si fuese caso extremo  acuden a dirección y 
comisión de disciplina.

Añade Teos (2017) que los maestros tienen 2 trabajos 
de medio tiempo cada uno para brindar un mejor apoyo 
en sus hogares y satisfacerse a sí mismos. Los docentes 
son personas que les gusta celebrar cualquier ocasión 
como cumpleaños, días festivos, etc.

Según la observación a los maestros les gusta realizar 
las actividades, se esmeran por realizar y crear material 
de acuerdo a las actividades. La mayoría de maestras 
son bastantes organizadas les indicaban instrucciones 
a los alumnos y ellos obedecían, en otra ocasión 
algunas maestras perdían el control con los alumnos 
y la Directora iba a dar instrucciones para no causar 
algún problema o desorden. Los maestros se expresan 
de manera amena y con autoridad.

Los Maestros son, alegres espontáneos, puntuales, 
temerosos de Dios. Según la Directora Teos el último 
simulacro se realizó en febrero, los docentes siempre 

guían a sus alumnos, aunque ellos ya sepan que hacer. 
La directora añade que los docentes no se informan 
acerca de los desastres naturales, se comentan entre si 
cuando hay sismos porque ven las noticias. Los maestros 
se preocupan y se asustan cuando suelen pasar estos 
tipos de desastres, pero no hacen algo respecto. Según 
las encuestas no promueven y no informan acerca del 
tema.

GO: Definición del perfil psicopedagógico

Para Noriega (2003) existe 5 teorías de aprendizaje para 
las personas adultas y son:

1.Ya que la persona es madura depende de una 
personalidad dependiente a otro ser humano auto dirigido.
2.Los adultos acumulan gran cantidad de experiencia de 
vida, el cual es buena fuente de aprendizaje.
3.El interés del adulto en aprender más se relaciona 
con habilidades o tareas requeridas en su rol social o 
laboral (empresario, madre, padre, etc.)
4.La persona adulta está centrada en resolver problemas 
y aprender contenidos, por lo que es inmediata.
5.Son motivados en aprender debido a factores internos 
y no tanto los externos.
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Comprensión del Grupo objetivo
Primario

Guatemala, Villa Nueva, 
Aldea Nuevo Bárcenas

Ingresos Mensuales
Q.3,500 - Q8,500

24- 54 años

Viven en casas modestas
La mayoria alquilan casas 
y viven con 3 a 6 integrantes

Pasatiempos

Caracteriscicas de los Maestr

Leer
Compartir con 
amigos y familia

Según Noriega 2003

Los adultos aprenden por:
 Práctica enfocados a objetivos
 Aprenden resolviendo problemas

Bárcenas Villa 
Nueva zona1,2,3
Catalina

Características de los Maestros:

Creativos
Puntuales
Amenos
Pacientes

 Nunca dejan de aprender
 Cuando un tema tiene valor  
  es inmediato para ellos

Figura 33.Infografía Grupo Objetivo. Elaboración propia
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Para definir las características del grupo objetivo secunda-
rio se realizaron 2 métodos:
1. Encuesta
2. Actividad por observación

Grupo Objetivo secundario
Estudiantes

G.O. Definición del perfil Geográfico
El grupo objetivo se encuentra en la siguiente área en 
Guatemala:

Villa Nueva, zona 2,3,5 de  Aldea Nuevo Bárcenas.
Normalmente su vivienda es modesta en barrios, colonias 
populares, la mayoría alquilan o tienen herencias y ahí 
viven y construyen ya sea con lámina, madera y ladrillo.

G.O. Definición del perfil psicográfico

Los estudiantes de la Escuela Tecún Úman el 75% 
viven con sus dos papás y hermanos y el otros 25% 
solo con mamá o papá. Los alumnos se dirigen a su 
establecimiento caminado algunos son llevados por 
sus papás o encargados y así mismo de retorno a sus 
hogares.

Los niños de primaria son muy atrevidos, les gusta la 
música, cantar, bailar, no tienen vergüenza, son muy 
espontáneos y les encanta que hagan actividades en 
la escuela como: carnaval, día del cariño, día de Tecún 
Umán, día de la bandera, etc. Sus actividades fuera de 
la escuela son de salir a jugar pelota, escuchar música, 
las niñas;jugar con muñecas. De sus materias favoritas 
son matemáticas, expresión artística (pintar, y dibujar) y 
comunicación y lenguaje. 

GO: Definición del perfil demográfico
La directora Teos (2017) afirma que los estudiantes de pár-
vulos a pre-primaria tiene de 4 a 7 años y primaria (1ro, 
2do,3ro,4to,5to,) tienen 8 a 11 años, 6to primaria cuenta 
con niños de 12 a 16 años ya que algunos pierden los años 
y se atrasan por situaciones personales.

Es una escuela laica, gratuita, no obligatoria, es una 
comunidad no indígena. Nivel socio económico bajo E, 
según Prodatos (2016).

Revisar anexo 7 y 8.Guía de Observación, encuestas realizadas 
y resultados.
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La escuela ha tratado de inculcarles a comer saludable, 
ya que tienen 2 tiendas y personas que entran a 
vender: helados de frutas, naranjas con pepita, fruta 
partida, agua pura, panes con pollo, frijol, huevo, 
chocobananos, etc. Según Teos (2017) los niños solo 
compraban bolsitas de frituras y muchas veces no les 
alcanzaba el dinero que les dan sus papás. Por lo que 
decidieron ya no vender bolsitas de frituras, galletas, 
agua gaseosa, etc. para inculcarles que deben comer 
sano y que mejor que fruta, panes, etc.

Los estudiantes normalmente llevan de Q1 a Q5 y les 
alcanza muy bien para una refacción saludable, aparte 
les brinda su refacción como atoles (cerevita, avena, 
incaparina, corazón de trigo, etc.) también panes, 
cereal y fruta.

Los alumnos saben qué hacer ante un sismo en su 
momento luego no saben cómo actuar ni a quién 
recurrir, saben que tiene que salir con las manos en la 
cabeza, despacio a los puntos de encuentro, pero no 
saben cuál es su significado y porque es que van hacia 
esa dirección y no existe una comisión dentro de las 
aulas que dirija u oriente sobre las emergencias.
 

GO. Definición del perfil psicopedagógico

Visual
Según Pedraza (2016) los alumnos de 3-5 años  tienen 
facilidad de aprendizaje prefieren el uso de imágenes, 
cuadros, diagramas, círculos, flechas y láminas al 
momento de estudiar o de aprender conceptos nuevos. 

Oral
Según Pedraza (2016) los niños de 7-10 años con 
facilidad auditiva prefieren que el contenido a aprender 
sea de forma oral, ya que recuerdan con facilidad. 

Según la encuestas los docentes utilizan metodologías 
para impartir sus clases las cuales algunas que 
aplican son: aplicación de investigación múltiples, 
constructivismo y realizando adecuaciones, curriculares 
si fuese por dificultad, realidad verbal, método activo, 
verbal, dinámicos.

Se puedo observar que en cada aula tiene un espacio 
para que los niños y docentes peguen sus trabajos por 
lo que trabajan muchas manualidades, con témperas, 
papel de china, trabajos a gran escala, etc.
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Comprensión del Grupo objetivo

Guatemala, Villa Nueva, 
Aldea Nuevo Bárcenas

Párvulos y Pre-primaria

6to primaria

Viven en casas modestas
La mayoria alquilan casas o 
obtienen herencias y hacen 
sus casas.

Según Pedroza 2016

Los niños de 3-5 años aprenden:
 Visual,Por medio de imagenes, 
figuras, formas,diagramas

Bárcenas Villa 
Nueva zona 2,3,4,5

 Los niños de 7-10 años aprenden:
Prefieren de manera auditiva ya 
que recuerdan con más facilidad

5-6 años

7-11 años

12-16 años

1ro,2do,3ro, 4to y 5to 
primaria

75%

25%

Viven con 
sus dos 
papás

Viven con
alguno de 
sus padres

Características de los niños:

Creativos
Espontáneos
Atrevidos
Cariñosos

Materias Preferidas:

Expresión Artística

2x1 4
=00.23

Matemáticas

Comunicación y 
Lenguaje

Figura 34. Infografía Grupo Objetivo. Elaboración propia

Secundario
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Figura 36. Fotografía,en actividad por observación, Fuente propia

Figura 38. Fotografía, en actividad por observación, Fuente propiaFigura 37. Fotografía,en actividad por observación, Fuente propia

Figura 35. Fotografía, en actividad por observación, Fuente propia
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Gestión 
del proceso de diseño

Gestión
del proceso de diseño
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Contenido 
del material gráfico
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Guía para el maestro

• Logotipo de la Escuela
• Ilustraciones

Relacionadas al tema
• Elementos Gráficos

(Ayudan a la lectura)

Rotafolio
• Base de rotafolio
• Folios
• Ilustraciones

(Relacionadas al tema)
• Texto

(Indicaciones que deben seguir según el tema)

Caja del juego
• Logotipo de la Escuela
• Ilustraciones
• Rango de Edades

(3 a más)
• Información del juego

(Propósito del Juego y qué tipo de juego es)
• Contenido dentro de la caja

(Indica cuántas tarjetas hay adentro)

Instructivo
• Información del Juego

1. De qué trata el juego
2. Comó Jugarlo

• Reglas del Juego:
1. Cómo jugarlo
2. Qué hacer y qué no hacer en el juego
3. En dónde jugarlo

Mantas
• Ilustraciones

(Relacionadas con el tema)
• Texto

(Frases Motivacionales con relación al tema)
• Logotipo de la Escuela
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Diseño
de concepto
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Proceso de conceptualización
Luvia de ideas

La única regla para desarrollar una lluvia de ideas es: 
“ninguna idea es mala”. Según Osborn (1963), la Lluvia 
de Ideas o Brainstorming implica usar el cerebro para 
solucionar problemas de forma creativa.

Es una técnica que tiene como objetivo generar la ma-
yor cantidad de ideas posibles en un tiempo determi-
nado. En este método, los participantes son invitados a 
pensar ideas (palabras, frases, oraciones) rápidamente 
alrededor de una pregunta o  problema que resolver; el 
objetivo de desatar la creatividad y así resolver distin-
tos asuntos del ámbito laboral. 

• Tierra
• Enfermedad
• Enfermeria
• Signos
• Vitalidad
• Manifiesto
• Soledad
• Situación
• Oportunidad
• Sol
• Botiquín
• Terremoto
• Temblor
• Sismo
• Auxilio
• Peligro
• Medio
• Mensaje
• Gritos
• Miedo
• Relajo 
• Comité
• Ríos
• Riesgos
• Pánico
• Epidemia 
• Mochila
• Basura
• Ambulancia
• Accidentes
• Comunidad

• Árboles 
• Claridad
• Oscuridad
• Puertas
• Salida
• Entrada
• Comisión
• Municipalidad
• Deforestación
• Extinción
• Agua
• Colores
• Naturaleza
• Rocas

• Inundaciones
• Manual 
• Señales
• Información
• Signos
• Prevención
• Material
• Educación
• Material
• Posters
• Folleto
• Mensaje
• Pronosticó
• Albergues
• Equipo
• mitigación
• Estudio
• Ayuda

• Épocas
• Etapas
• Hambre
• Luz
• Entretenimiento
• Familia
• Amigos
• Mascotas
• Redes
• Bomberos
• Comida
• Necesidades
• Reglas
• Nacimientos
• expresiones

• Sentimiento
• Doctores
• Desvelos
• Mochila
• Sobrevivencia
• maldad
• Desarrollo
• Natural
• Diversión
• Música
• vidas
• Viviendas
• Cuadros
• Círculos
• Calor

Listado de Palabras
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• Botiquín expresivo
• Zonas de alerta
• Zonas verdes
• Guías activas
• Patrón de vida
• Mochila de Salvación
• Salva Vidas
• Salvando Vidas
• El comité del buen mensaje
• Transmision de Señales
• Patrón de lineas verdes
• Zonas de comítes 

Frases

Mapa mental (mind map)

Técnica popularizada por Tony Buzan (1996), investiga-
dor en el campo de la inteligencia presidencial de la 
Brain Foundation.

El mapa mental es una técnica gráfica que accede 
potencialmente al cerebro. Su principal aplicación es el 
proceso creativo, exploración del problema y generar 
las ideas. Para crear un mapa mental se necesita un 
papel o cartulina, el problema, dibujo o palabras claves 
se escribe en el centro de la hoja. 

Los mapas mentales pueden ser con colores, imágenes, 
códigos y dimensiones que les añaden interés.
Fortalezas de un mapa Mental:
• Simplicidad
• Social
• Visual
• Radial
• Descripción
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Desastre Natural

Señales

Prevención

Seguridad

Precaución

Qué hacer

Figura 39.  mapa mental, Fuente propia
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Figura 39.  mapa mental, Fuente propia

Técnica de sinónimos

Fuente propia. Son palabras o expresiones que tiene 
significado parecidos o iguales, que por lo tanto en 
esta técnica se puede substituir o intercambiar las pala-
bras para resolver un problema y no se modifica ningún 
sentido. La utilización de los sinónimos es muy útil,fun-
ciona para la redacción de textos, trabajos escritos, in-
vestigaciones, conferencia.

• Puntos de Encuentro
• Apoyo con materiales
• Seguridad Organizada
• Camino seguro y Estratégico
• Punto de Guía reforzada
• Guía de Salvación
• Caminos verdes y seguros
• Focos de vida
• Bloques de señales
• Fija Vitalidad 
• Mochila que da vida
• Mochila Segura
• Prevención de alarmas

Frases conceptuales 
Mapa mental

Listado de palabras:
• Caminos- vía, calzada, travesía
• Orden- mandato, disposición
• Foco-bombilla, lámpara, reflector, faro
• Fortaleza-vigor, energía, vitalidad
• Guía-conductor, director, monitor
• Pánico-horror, miedo, terror, espanto
• Alerta-alarma, señal, rebato, aviso
• Mitigación- moderación, atenuación, aplacamiento
• Apoyo-ayuda, amparo, defensa, auxilio
• Punto- señal, marca
• Naturaleza-creación, universo
• Bloques-agrupación, coalición, liga, bando 
• Orden- comunidad, instituto, jerarquía, estructura
• Comunidad- sociedad, agrupación
• Solución- satisfacción, arreglo, reparación 
• Visual- ocular, óptico
• Seguro-fijo, cierto, claro, solido
• Salvación- rescate, libertad, salvamento
• Travesía- calle, paso, trayecto
• Patrón- guía, molde, muestra, modelo, horma

• Bloques de seguridad
• Signos de luz
• Director de señal
• Guías reflectivas de acción
• Energía verde
• Pasos de bloques de pánico
• Satisfacción del trayecto

Frases conceptuales 
• Marca de ayuda
• Solución ocular
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Sentimientos

Odio
Trizteza
Envidia
Venganza
Celos
Indignación
Euforia
Admiración
Afecto
Optimismo
Gratitud
Amor
Agrado

Objetos

Cuadernos 
Televisión 
Juguetes 
Materiales 
Pinturas 
Bicicleta 
Videojuegos 
Crayones 
Lápices 
Computadora 
Mochila

Verbos

Correr 
Saltar 
Volar
Dar 
Compartir 
Prestar 
Bicicletear 
Estudiar 
Dibujar 
Pintar
Comer
Saludar
Divertirse

Características

Alto 
Fuerte
Pequeño 
Gracioso 
Amable 
Bondadoso 
Cariñoso
Amigable 
Obediente 
Rojo
Verde 
Amarillo
Divertido

Frases conceptuales
• Afecto De dibujos Verdes
• Diversión de Materiales para compartir
• Dibujos Verdes llenos de Euforia
• Euforia Verde
• Material de afecto alto
• Afecto alto
• Croyones Divertidos y verdes
• Diversión y Euforia

Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting 
en 1958. Su utilidad nace de un principio: combinar lo 
conocido con lo desconocido fuerza una nueva situa-
ción. De ahí pueden surgir ideas originales. 

Relaciones forzadas
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Conceptos recopilados de cada técnica
• Un toque de orden entre tanto caos
• Bloques de orden y fortaleza
• Guías a la salvación
• Guía seguirá
• Travesía segura
• Travesía segura en distintos puntos
• Bloque de orden óptico
• Punto de partida hacia un camino segura
• Señal de guía
• Punto de partida hacia la travesía
• Agrupación de foco 
• Travesía segura
• Travesía segura en bloques 
• Una travesía de energía segura
• Salvación de una travesía segura
• Patrón seguro en la vía 
• Un patrón seguro de vida
• Un travesía de protección de la vida
• Un patron de vida seguro
• Un seguro de vida en patrón.

Elección de frase conceptual

Se eligieron las siguientes 4 frases:
• Bloques de orden y fortaleza
• Punto de partida hacia la travesía
• Bloque de orden óptico
• Un patrón de vida segura

Se eliminaron las siguientes frases ya que no cumplen 
con principios y sentimientos que se quieren transmir.

• Punto de partida hacia la travesía
• Bloque de orden óptico
• Bloques de orden y fortaleza

El concepto final es:
“Un patrón de vida segura”

El concepto que fue elegido debido que el grupo ob-
jetivo son maestros y niños, se quiere representar por 
medio de la guía , que sea su patrón para sobrevivir 
ante algún desastre natural.  Se pretende realizar un 
material útil y funcional para que los niños puedan ab-
sover las acciones de manera visual y puedan tomar el 
control.
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Validación Del Concepto

Un patrón de vida seguro

Se conecta con el Tema

Es graficable

Es eslogan

Es innovador

Pa
m

el
a 

Fe
rn

án
d

ez

M
ar

ía
 S

o
sa

M
ar

g
ie

 S
an

cé

• Para Sosa es un concepto bastante funcional si solo 
fuese para los maestros.

• Sancé añadió que si es funcional el concepto  y 
se puede plasmar bien en el proyecto haciendo 
el uso de patrones y colores que reflejen riesgo, 
precaución. Pero que no refleja que fuese para 
niños.

Conceptos alternos:

Diversión de patrones Seguros
Patrones dinámicos de Vida
Diversión y materiales de vida
Infancia divertida y segura

Para los estudiantes se decidió realizar un concepto 
nuevo más dinámico, que se reflejara en el material.

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Comentarios:
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Concepto #1

            “Un patrón de vida segura”

Según RAE, patrón significa modelo que sirve de mues-
tra para sacar otra cosa igual. 

 
Vida: (Según RAE) acto de existir, hecho de estar vivo, 
actividad que desarrolla una persona o una comunidad. 

Segura: (Según RAE) Lugar o sitio libre de todo peligro, 
seguridad, certeza, confianza, libre y exento de riesgo. 

Fundamentación del concepto:
Dicho concepto se concreta con el grupo objetivo  ya 
que ellos son el patrón  que deben de seguir  los niños.

Con distintas jerarquías, ya sea por tamaño, contraste, 
proximidad, repetición se crearan jerarquías para que el 
lector tenga una dinámica y legible lectura.

Se busca representar una secuencia de elementos grá-
ficos, movimientos, con el uso de patrones para la crea-
ción de las piezas; y dirigirse a una ruta de evacuación. 
La palabra patrón se conecta con el proyecto, ya que es 
el ejemplo de un modelo a seguir como los alumnos a 
sus docentes.

La palabra vida fue extraído de la frase “triángulo de la 
vida” es la salvación en muchos casos de terremotos, 
se complementa con seguridad ya que es una mecánica 
utilizada por distintas personas para protegerse.

Por medio de este concepto se busca fomentar dicha 
información ante desastres naturales, para que los 
maestros puedan comunicarles a sus alumnos y pue-
dan practicarlo, evaluar su capacidad y retroalimentar 
los planes del manual, también acostumbrase como 
población estudiantil a adoptar buenas acciones para 
reaccionar en caso de emergencias.

Esta frase puede graficarse utilizando colores que trans-
mitan, seguridad, protección, alerta, etc. Y a su vez 
sean brillantes. Las ilustraciones pueden ser abstractas 
de modo que sean geométricas. Asimismo, los elemen-
tos gráficos que complementen la ilustración sean sim-
ples y fáciales de comprender para la comprensión del 
grupo objetivo.

El patrón es un modelo a seguir, una secuencia de ele-
mentos gráficos que ayudan a que el lector lea con faci-
lidad  sin perder la atención. Este patrón es direccional, 
guía a pasar la página, a señalizar el título o informa-
ción importante.
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Connotativo

Denotativo

“Un Patrón de vida Segura”

Colores
Formas
Modelo
Figuras
Dinámico
Seguir
Elementos
delegar
hábito

Repetición
Ritmo
Copia
Secuencia
Seguir
línea

Patrón Vida Segura

Familiar
Vida
Salvar
Confiable
Amigable
Hogar

Medio
Comunicación
Transmitir
Valores
Sentimientos
Acción

Protección
Estable
Riesgo
libre
Confinza
Refugio

Evolución
Desarrollo
Seres
Producir
Salvación
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Concepto #2 complementario

       “Diversión de patrones seguros”

Diversión: Acción de divertir o divertirse, Actividad o 
afición que hace pasar el tiempo de manera agradable 
y sirve de pasatiempo. SINÓNIMO distracción, diver-
sión, entretenimiento.

Según RAE, patrón significa modelo que sirve de mues-
tra para sacar otra cosa igual. 

Segura (Según RAE) Lugar o sitio libre de todo 
peligro, seguridad, certeza, confianza, Libre y exento 
de riesgo. 

Fundamentación del Concepto:

A través de la palabra diversión de busca representar 
una historia de protección, amistad y alerta con ilustra- 
ciones que trasmitan trabajo en equipo, unión y ayuda. 
Esta palabra conecta con el proyecto ya que por medio 
de ella los niños aprenderán con diversión y alegría.

También se busca por medio de la palabra diversión 
que las ilustraciones sean de colores brillantes, que los 
niños puedan guiarse con claridad y comprender
el tema.

La palabra patrones y seguros, se conecta con el pro- 
yecto a través de elementos gráficos que ayudan a 
guiar al niño a un lugar seguro en donde se encon- trará 
diversas acciones que deben de tomar como, por ejem-
plo: mantener la calma, no correr, no gritar, seguir ruta 
de evacuación entre otras. Este concepto busca crear 
de manera dinámica y entretenida para que el grupo 
objetivo comprenda y pueda ir comunicar en sus hoga-
res dicha información. Las piezas e información deben 
de ser prácticas para  la facilitar la adaptación a compor-
tamientos y actitudes de autoprotección, para poner en 
prueba la capacidad de respuesta a los planes de emer-
gencia. Este concepto puede vincularse gráficamente 
al desarrollo de personajes que hagan más atractivo el 
material,  las hormigas pueden ser el vínculo que ayuda 
a que el tema de plan de respuesta a emergencias sea 
creativo y que el alumno se sienta identificado siendo 
él o ella actuando ante cualquier fenómeno.
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Connotativo

Denotativo

“Diversión de Patrones Seguros”

Vida
Acción
Salud
Niños
Risa
Compartir
Comida
Música
Dinámico
Alegría

Colores
Formas
Modelo
Figuras
Seguir
Elementos
Delegar
Habito

Repetición
Ritmo
Copia
Secuencia
Seguir
línea

Juegos
Alegría
Momento
Entretenimiento

Diversión Patrones Seguros

Familiar
Vida
Salvar
Confiable
Amigable
Hogar

Protección
Estable
Riesgo
libre

confinza
refugio
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Moodboard
Rotafolio- Juego-Pines-Mantas

HORMIGUERO
ALERTA
Listos 1,2, 3,4,5...

Formas 
Colores

Elementos

Niñas y niños Niñas y niños Tipografía

Colores

Figura 40,Moodboard, Fuente propia
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MOODBOARD
Rotafolio- Juego

Comisión Apoyo

Reunión

Salir con Calma
No Gritar

Patrones

Construcción de Hormigas
Expresiones, ras-

Composición Tipos de flechas

Figura 41. Moodboard, Fuente propia
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MOODBOARD
Guía

Manual 

Comisión

Paso 1

PASO 2

Busqueda

Amistada

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Iconos. elementos gráficos
Portada (Material)
Jerarquías

Jerarquías
Tipo de Flechas

Figura 42. Moodboard, Fuente propia
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Función Tecnología Expresión

Color
Colores planos y 
sólidos. CYMK

Armonia, confianza, 
diversión

Tipografía

Ilustración

Elementos gráficos 
de apoyo

Formato
Manual

Formato
rotafolio

Soporte
rotafolio

11 x 8.5”

23 x 29”

24.5 x 30.5”

N/A

N/A

Generar contrastes 
dinámicos para captar 
la atención del G.O.

facilitar la legibilidad creando, 

jerarquías visuales  con una 

lectura sin interrupciones.

Ejemplificar las acciones a 
través de patrones de con-
ducta, con un nivel facil de 
comprensión.

Ejemplifican y guian la 
lectura atraves de patro-
nes y felementos

El grupo objetivo podra visua-

lizar la información, el tamaño 

facilita manipularlo.

Las dimensionas ayudan a la 

visualización del G.O.  

Poder transportarlo y que rote 

con facilidad.

Ilustraciones geométricas, 

con bajo nivel de abstrac-

ción, Adobe ilustrador

Geométricas,reflejando 
secuencia y dinamismo con 
bajo nivel de abstracción, 
Adobe ilustrador

Amistad, Diversión

Amistad, Diversión, 
patrón a seguir

Avenir, book, black
Arial Rounded (plana, 
sólida)

Gilroy, tipografía sólida

Simplicidad

Diversión
M

R

Captar la atención, a través 
de contrastes y tamaños

Seguridad,secuencia alerta
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Formato
instructivo

Estructura
Manual

Formato
Mantas

Formato
Gorros

Pines

Troquel
(Empaque)

5.5 x 4.25” cerrado 
8.5 x 5.5”abierto

1.5 x 2 mts

2.5 x 2.5 “

11 x 17”

N/A

N/A

N/A

Liderazgo

N/A

Permite mantener los 
elementos en buen 
estado y guardados, tam-
bién es facil  de manipu-
lalo y almacenarlo por su 
tamaño.

Permite presentar las 
reglas e infomación del 
juego

Identificación

1” grosor
4.75” ancho
6.25” largo

El grupo objetivo podrá visua-
lizarlo a distancia sin ningún 
problema, creando secuencia 
con las demás piezas.

Seguridad, secuencia
Brindar información de 
forma legible  para adop-
tar las buenas acciones

Utilización de Estruc-
turas, semiformales  y 
ejes.

Formato estándar que per-
mite sacarle fotocopia al 
momento de que se acaben.
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Planeación de
estrategia de medios
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Línea de Tiempo
Manta

Incentivar al G.O a una 
nueva aventura.

Practicar por cualquier 
emergencia

(Recordar que en sus hogares 
deben practicar lo aprendido)

En esta fase, se pondrá una frase o palabra motivacio-
nal que incentiva a los alumnos a preguntarse ¿de qué 
se trata? , ¿qué es?, ¿para qué?  Y darle inicio a esta 
campaña de forma permanente.

• 1er manta tendrá un lapso permanente de 3 meses 
(enero, febrero, marzo)

• 2da manta tendrá un lapso permanente de 4 me-
ses (Abril, mayo,junio, julio)

• 3ra manta tendrá un lapso permanente de 3 meses 
(agosto, septiembre y octubre)

Al detectar la necesidad de la Escuela, se seleccio-
naron piezas de diseño que apoyarán a la divulgar 
la información, visualmente dará respuesta con cada 
pieza de acuerdo al grupo objetivo. Dichas piezas se 
lanzarán a partir del año 2019.

Enero Abril Agosto

Motivación Ponerlo en Práctica Practicarlo en casa



84

Línea de Tiempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Guía
La directora repartirá a cada maestro el manual “Plan 
de respuesta a Emergencias” que se entregará en la 
primera semana de clases antes que los alumnos ingre-
sen a clases.

El día que se entregue el plan habrá un charla informa-
tiva acerca de qué trata, cómo será el mecanismo para 
divulgar la información a los alumnos y cada cuanto, 
también les darán a conocer las demás piezas que les 
estará acompañando (rotafolio, mantas y juego), asimis-
mo se dará a conocer el 1er tema que los maestros de-
berán de brindarles a los alumnos.

A continuación, número de mes y tema que impartir.

1. Procedimientos a reacción
2. Comisiones a formar, Comisión de enlace
3. Comisión de prevención y evacuación
4. Comisión de prevención y mitigación
5. Comisión primeros auxilios, Comisión de apoyo
6. Sistema de riesgo
7. Necesidades identificadas
8. Señalización 
9. Modelo de evacuación

Cada 15 días la directora y los maestros tendrán una 
junta para discutir, opinar o comentar acerca del tema 
impartido. Cada miércoles de la última semana del mes, 
la directora impartirá el siguiente tema que deben de 
brindar los maestros.
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Rotafolio
Inicio de clases, a cada grado se les brindará 1 rotafolio 
que compartirán por sección. El maestro deberá respetar 
el día que lo toque para impartir su clase. Los temas serán 
impartidos 1 vez por semana cada 15 días.

El tema de “Plan de Respuesta a emergencias” reempla-
zara una clase, puede ser, Ciencias sociales o Ciencias 
naturales.

L
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M

M
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A

A

A

A
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B

B

B
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C

D

D

C

C

C

A

A

A

A

Párvulos

Primero

Preparatoria

Segundo 

Tercero
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A cada sección se entregarán 6 pines de cada comisión, 
esto es para incentivar a los estudiantes a ayudar a los 
demás a estar preparado. Con responsabilidad y autori-
dad. En los grados de párvulos, preparatoria y primaria 
se les entregarán 1 pin a los maestros encargados  ya 
que en dichos grados no existen comisiones.

L

L

L

M

M

M

M

M

M

J

J

J

V

V

V

Día

Día

Día

Se
m

an
a

Se
m

an
a

Se
m

an
a

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

B

B

B

C

C

C

A

A

A

B

B

B

C

C

C

A

A

A

Cuarto

Quinto

Sexto

Después de utilizar el rotafolio el maestro deberá llevar a 
dirección y guardarlos en el gabinete, sin desarmar y sin 
quitar folios. Esto es, para que a la siguiente sección que 
le toque  utilizar el rotafolio esté a tiempo e intacto.

Pines

Juego
El juego solo aplica a los grados: párvulos, preparatoria 
y primero. Se brindará 2 juegos por grado a principio 
de año. La funcionalidad del juego es que de primero 
la maestra dé la charla con el rotafolio, manual  y luego 
podrán jugar y trabajar en el objetivo de la memoria.
Los juegos serán almacenados de la misma forma que 
los rotafolios , en el gabinete negro de la dirección.
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Utilización de piezas

Manta
Con la manta se abre la fase 1 para incentivar a los 
alumnos

Guía: 
El día de la entrega de la guía se les brindará una 
capacitación acerca del tema  y podrán leerlo  para 
comprenderlo mejor. 

Rotafolio: 
El rotafolio se debe de poner encima del escritorio del 
maestro, al momento de ir explicando los temas se 
van girando los folios hacia atrás, junto con el manual 
podrá el maestro reforzar ciertos puntos importantes 
como: rutas de evacuación, conceptos, etc.

Con la guía el maestro podrá expresarse de mejor 
manera ayudando a l niño a que comprenda el tema. 
Se deben girar los folios cuando la guía indique que 
cambie de tema.

El juego:
El maestro realizará los grupos, brindará instrucciones, 
reglas y penitencias del juego.

Pines y casco:
Los alumnos podrán utilizar estas piezas dando un buen 
ejemplo a seguir a los demás compañeros, esto es para 
incentivarlos y motivarlos a participar.



88

Los materiales, serán entregados a los responsables 
de su producción del mismo, para obtener físicamente 
las piezas para el establecimiento, brindando un dise-
ño innovador y creativo para que los docentes tanto 
como los alumnos sean informados ante un riesgo o 
desastre natural.

Sección de piezas

Informativo Escuela Tecún 
Úman J.V 

3 Veces al año
(inicio de año, 
medio año y 

fin de año)
 

Los Maestros lo 
pondran en 

cada etapa en 
las canchas

Pieza Medio

Propósito

Manta No1. inicio 
de un nuevo ciclo.
Manta No2. 
medio año,  “estamos 
listos para culquier
situación”
Manta No3. fin de año 
escolar, “ Hora de 
practicarlo  y divertirse”

Manta Vinílica

Impreso

Físico

Formato de distribución

Carácter Lugar Tiempo/
Duración

A través de 
quién o cómo

¿Qué se va utilizar como
 medio de comunicación? ¿Cómo se distribuirá?

1.Incentivar al G.O a 
una nueva aventura.
2. Practicar por cual-
quier emergencia.
3. recordar que tam-
bien se debe estar 
preparados en casa.
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Escuela Tecún 
Úman J.V 

Se entrega cada 
inicio de año para

el transcuro  
de los 180 días de 

asistencia para el uso 
de  capacitación.

 

Por Medio de la
Directora.  

Entregara el 
manual a cada 

docente.  

Pieza Medio

Propósito

Mediación para 
maestros,Brindar  
información
ante un desastre
natural 

Manual

Impreso

Físico

Formato de distribución

Carácter Lugar Tiempo/
Duración

A traveés de 
quien o cómo

¿Qué se va utilizar como
 medio de comunicación? ¿Cómo se distribuirá?

Editorial, 
educativo

Escuela Tecún 
Úman J.V 

Se entrega cada 
inicio de año para

el transcuro  de los 180 días de 
asistencia para el uso 

de  capacitación.

 

Por Medio de la
Directora.  

Entregara el 
manual a cada 

docente.  

Pieza Medio

Propósito

Mediación para  
maestros,Brindar  
información
ante un desastre
natural 

Guía

Impreso

Físico

Formato de distribución

Carácter Lugar Tiempo/
Duración

A través de 
quién o cómo

¿Qué se va utilizar como
 medio de comunicación? ¿Cómo se distribuirá?

Editorial, 
educativo

Brindar infor-
mación  sobre 
el “Plan de Res-
puesta a Emer-
gencia”

Material de 
apoyo 

Escuela Tecún 
Úman J.V 

1 vez al mes,
en cada 

actividad.   

Los Maestros
asignados a su 

salón entregarán 
a losbotones al

 comité.    

Pieza Medio

Propósito

Identificar cada
comité 

Botones

Impreso

Físico

Formato de distribución

Carácter Lugar Tiempo/
Duración

A través de  
quién o cómo

¿Qué se va utilizar como
 medio de comunicación? ¿Cómo se distribuirá?
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Recurso 
pedagógico  

Escuela Tecún 
Úman J.V 

1 vez al mes,
en cada 

actividad.   

Por medio de 
los Docentes se 

Colocara.  

Pieza Medio

Propósito

Brindar  
información a 
larga distancia 
dentro del salón.

Rotafolio

Impreso

Físico

Formato de distribución

Carácter Lugar Tiempo/
Duración

A través de 
quién o cómo

¿Qué se va utilizar como
 medio de comunicación? ¿Cómo se distribuirá?

Apoyar la expli-

cación que brin-

dará el maestro,  

dentro del salón.

Escuela Tecún 
Úman J.V 

 
Por Medio de la

Directora.  
Entregaran los 
Juegos a cada 

Maestro.  

Se entregara  
Dos Juegos  
por sección.
Inicio de año 

y a medio año

Pieza Medio

Propósito

Juego que 
ejercita la 
memoria
creativamente.
Ayudara a 
reforzar 
el objetivo 
acciones, señales 

Juego Memoria

Impreso

Físico

Formato de distribución

Carácter Lugar Tiempo/
Duración

A través de 
quién o cómo

¿Qué se va utilizar como
 medio de comunicación? ¿Cómo se distribuirá?

Recurso 
pedagógico
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La escuela Tecún Umán desea reproducir las piezas para 
trasladar la información al grupo objetivo con el apoyo 
de medios impresos. 

Dicho cliente obtiene presupuesto por donaciones o 
realizando recaudaciones dentro del centro educativo.
Dicho proyecto incluye varias fases por las que se quie-
ren llevar a cabo.

Proyección financiera

Total Q1,761.33

Pieza Cantidad Costo
Porcentaje del 

gasto Total

Mantas

Manual

Folios de 
rotafolio

Base de Rota-
folio

Caja de Juego

Hoja de 
Instructivo

Pines

Tarjetas

3

1

30

1

1

1

5

1

30

Q68.00

Q105.00

Q597.00

Q32.83

Q600.00

Q35.00

Q312.00

Q6.00

Q5.50

18%

25%

13%

20%

10%

2%

5%

2%

5%

Casco para 
pintar
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Bocetaje 
preliminar 
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Desarrollo Versión 1
Inicio del proceso de bocetaje.

Desarrollo de Ilustraciones
Como referencia de la película de “Bichos una aventu-
ra en miniatura”, también reflejan que las hormigas se 
ayudan entre otras a pesar de que hayan conflictos. 

Se procedió a definir la paleta de color de las ilustra-
ciones “hormigas” tomando de referencia el morado 
y azul; Características tomadas de los personajes de la 
película de bichos:

• Ojos grandes con luz
• Pecas
• Labios lineales
• Antenas largas
• Compuestos de 2 a a 3 cabezas
• Patas largas
• Brazos largos

Imagen Obtenida en: https://goo.gl/5pd5Jq



94

Boceto 1 Boceto 2

El desarrollo de las 
hormigas con una 
estructura de 3 
cabezas
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Boceto 2 Boceto 3

Con la estructura elegida, se desarrolló ojos, boca, ma-
nos, patas y antenas. Tomando en cuenta característi-
cas importantes a elegir, que fuesen planos y lineales.

Al momento de diseñar las hormigas se agregó acce-
sorios, como collares, lentes, moños,etc. Esto es para 
que el grupo objetivo se siente identificado de que son 
alumnos y maestros. Asimismo, se realizaron elementos 
gráficos de apoyo a la información, como: alarma, tim-
bre, gorgoritos, libro, gorras,etc.

Boceto 4
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Boceto 5

Boceto 6
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Boceto 6

 
Se plasmaron las ilustraciones en digital y se agrega-
ron colores básicos que como ser humano se conocen, 
roja, negra y café.

Se detectó que, eran colores formales, y no reflejaban 
diversión.

Se realizó una elección de gama de color de las hormi-
gas celeste y morado.

Boceto 7

Boceto 8

Primeras pruebas digitales
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Boceto 9

Boceto 10

Boceto 11

Con los colores elegidos, las hormigas celeste son 
“hombres” y las hormigas moradas son “mujeres”. 
Se desarrolló 2 tamaño de hormigas las altas con 
”adultos” y los pequeños son los “niños”.

Adulto Niño

Características

• Estructura de 3 
cabezas

• Ojos grandes
• Antenas largas
• Brazos largos
• Patas largas

• Etructura de 3    
cabezas

• Ojos grandes
• Antenas largas
• Brazos cortos
• Patas cortas

Que distinguen a los alumnos y a los maestros, 
boceto 11
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Desarrollo de Guía

Boceto 14

Boceto 15 Boceto 16

Boceto 17

Boceto 13

Bocetaje 12

Manual de Riesgos y Desastres
Manual de Riesgos y Desastres

Manual de Riesgos y Desastres

Manual de Riesgos y Desastres

Manual de 

             Riesgos y Desastres

Manual de  
             Riesgos y Desastres

Manual de

yRiesgos
Desastres

Selección de tipografía  y ejees para titulo.

El motivo por el cual se la palabra “riesgo” se comple-
menta con otros elementos que se juntan entre sí, es 
porque se quiere reflejar la parte de adentro de un hor-
miguero. El concepto hormiguero se refleja en todo el 
material ya que las hormigas todo el tiempo buscan 
refugiarse, estar preparadas ante cualquier situación 
por lo que ellas se sienten seguras sin falta de nada en 
su hormiguero. En la parte de adentro un hormiguero 
es como un laberinto, según elpaís.com (2017) el hor-
miguero está compuesto por: la entrada principal, cá-
maras que para ellas son como el cuarto en donde va a 
estar la reina, depósito de larvas, depósito de comida, 
etc. Por lo que se plasmó el uso de hormiguero, en un 
ambiente natural, con tierra, piedras, hojas,etc.
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Boceto 18 Boceto 19

Boceto 20

Boceto 16 Boceto 17

Comisión de
Enlace

Primeros 
Auxilios

Primeros 
Auxilios

Primeros 
Auxilios

Eventos o 
Desastres Naturales

Eventos o 
Desastres Naturales

Boceto 21

Boceto 22

Interior de la guía

Boceto 23 Boceto 24
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Boceto 30

Boceto 31

Asimismo se jugó con partes del diseño (hormiguero) 
en la parte de diagramación interior del manual.

Boceto 28 Boceto 29

Boceto 25 Boceto 26

Páginas interiores carece de diseño editorial, falta de 
coincidencias de posiciones de elementos, en ciertas 
páginas el texto es extenso y carece de elementos 
gráficos que apoyen al texto. 

El juego de niveles que se observa en los bocetos 21, 
22,23, 24, crea confusión al momento de leerlo.

Elección de tipografía y ejes, boceto 17 para portadi-
lla. En las portadillas se quiso jugar con el manejo de 
ejes y niveles de lectura ya que algunos títulos 
son extensos.
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Boceto 32

Boceto 33

Boceto 34 Boceto 35

Boceto 36

Ya que dicha flecha está integrada en todo el material, 
se creó  una contra portadilla del manual, creando un 
patrón. 

Desarrollo de Bifoliar
Proceso de diseño, bifoliar 1

Boceto 37
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Boceto 38

Boceto 40 Boceto 41

Boceto 42 Boceto 43
Boceto 39

Los desplegables, tamaño 11 x 17”, 
El motivo de esta pieza es para que el maestro expli-
que puntos importantes a sus alumnos.
Dichas piezas no cumplieron su función con el grupo 
objetivo, no se podían leer a una distancia de 2 mts. 
Solo funcionó para que el maestro visualizara en gran 
escala el diseño y se pudiera ejemplificar el mismo. 
Se tomó mucho en cuenta los patrones a seguir como 
puntos importantes e información; también se hizo el 
uso de burbujas como sinónimos de que las hormigas 
comunicaran. Se realizó un estudio de selección de 
colores y ejes, composición y estructura.

Nombrar a dos alumnos  

para la evacuación y

 llevar al resto al 

punto de reuión

4
Informar sobre los puntos de reunión

5

Dar a conocer las
rutas de evacuación
establecida que le 

corresponde a cada grado

6

Mantener la Calma

3

Estar atentos a la 

señal de alarma

1

La alarma se dará 

mediante gorgoritos 

o timbre

2

Une lo puntos rojos 



104

Boceto 44

Boceto 45

Boceto 47 Boceto 48

Boceto 49 Boceto 50

Boceto 51
Boceto 46

Boceto 52

Desarrollo de cartel informativo
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Formato, 13 x 19”.  Se diseñó esta pieza, como si fuese 
adentro del hormiguero, tomando en cuenta que los nú-
meros son los que guían al alumno, en tamaño grande 
para que el alumno pudiese  ver el orden de lo que se 
debe de hacer al momento de algún emergencia . Esta 
pieza es para que esté permanente pegada dentro de 
cada salón de la institución, no cumplió los requisitos del 
grupo objetivo, requiere algo más especifico y explícito. 
También se detectó que que no se visualiza a una distan-
cia de 1.50mts por lo que perjudica verlo y leerlo.

Boceto 53
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Desarrollo de juego de memoria

Boceto 55

Boceto 56

Boceto 58 Boceto 59

Boceto 57

Bocetao 54

El diseño del troquel y tarjetas, formato 4 x 4”, las 
dimensiones eran bastantes pequeñas para el grupo 
objetivo y no facilitaban  ni visualizaban adecuada-
mente las tarjetas, también se detectó que el material 
se manchaba y doblaba con facilidad.

Se decidió a crear una caja para las tarjetas para que 
los las piezas de dicho juego estén guardadas y alma-
cenadas como debe de ser. Al abrir el empaque , se 
detectó que nose podía abrir con facilidad debido a 
su tamaño.

Tipos de cierre

Empaque
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Boceto 60 Boceto 60

Boceto 61

Boceto 62

Proceso de tarjetas de memoria.

Retiro

RetiroTiro

Tiro

Boceto 63 Boceto 64

Boceto 65
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Se jugó con el nombre y colores contrastantes que pre-
dominan en las piezas, en la parte de retiro, se colocó 
colores sólidos que contrastaran las ilustraciones, y en 
la parte de retiro se jugaron con la textura de tierra con 
dos tonos de marrones.

Boceto 66 Boceto 67 Boceto 68
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Cambios a realizar 
Se retomó realizar cambios a mejorar de las piezas, para su 
mejor visualización, y manejo.

Juego
Se desarrolló un mapa de juego para estructurar las reglas 
e instrucciones para su mayor comprensión del G.O. Se 
detectó que el material del troquel no era durable y las tar-
jetas no cazaban. Las ilustraciones no se visualizaban bien 
por lo que se aumentó en dimensiones, de igual manera 
el troquel, por su tamaño

Guía
 Se trabajará en diseño de portada y contraportada ya que 
no conjugaba con el G.O, por ser muy caricaturesco.
Interior de manual: manejo de ejes y tipografía de porta-
dillas; cajas de texto, y agregar elementos gráficos que 
ayuden al lector.

Bifoliares:
En lugar de bifoliares se desarrollará rotafolios para visua-
lizarlo a distancia. Ya que con el bifoliar no permitia que 
se apreciara la información mucho menos las ilustraciones.

Ilustraciones: 
Diseñar elementos gráficos que poyen a una lectura ame-
na y no aburrida, trabajar en el posicionamiento del patrón 
(flecha) que guíe al lector a la siguiente hoja o título.

Cartel
En lugar del cartel, desarrollar alguna pieza que toda la 
comunidad estudiantil visualice por el resto del año, mo-
tivándolos a participar, aprender y llevar el mensaje a sus 
hogares y sobre todo estar listos ante cualquier 
emergencia.
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Mapa del juego
Nombre: Listos preparados y acción 

Objetivo: Memorizar las acciones que se deben hacer 
ante una emergencia o fenómeno.

Contenido: Consta de 30 tarjetas que forman 15 pare-
jas. Atrás de cada tarjeta está impreso de dos tonalidades 
para facilitar la formación de parejas.

Destreza o habilidad: Memoria y concentración

Grupo Objetivo: estudiantes de párvulos a pre-primaria 
tiene de 5 a 7 años, de la  Escuela Tecún Umán, Bárcenas, 
Villa Nueva.

Estrategia del Juego: 
Jugar memoria es muy bueno para la concentración, los 
jugadores siempre deben de estar atentos y eliminar dis-
tracciones para detectar la pareja de las cartas. Con este 
juego se trabaja también memoria visual que permite re-
cordar con más facilidad ya que capta las ilustraciones por 
el sentido de la vista y recordar las acciones.
Como a nadie le gusta perder este juego es ideal para au-
mentar la atención ya que, si se distrae, pierde, entonces 
se deben mantener enfocados en lo que están.

Este juego puede jugarse en parejas y en equipos. El tra-
bajo en equipo se complementan entre sí, existe confian-
za, motivación entre ellos y siempre habrá un aliado para 
ayudarse. Con este juego de mesa existe una buena co-
municación y buena convivencia y así será más fácil apren-
der de sí mismo como en equipo.

Meta contenido:
Respeto: respetar el turno de quien le toque
Amigable: Jugando con amigos y aprendiendo
Tolerancia: al respetar quien va ganando y perdiendo
Solidaridad: Dejar que los demás observen el juego 

Descripción del Juego:
Este juego está planeado para ejercitar la memoria y con-
centración aun en los más pequeños, y también tener el 
conocimiento a través de imágenes de cómo actuar ante 
algún desastre.

Desarrollo Versión 2
Se prevalidó dicha propuesta por lo que se encontraron 
puntos a mejorar , con la meta de  realizar una mejor 
propuesta.

Se elaboró un mapa de juego con el fin de establecer 
la estrategia del juego y atreves del juego hacer reac-
cionar al niño.
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Recurso de Evaluación:
Se llevará el control por parte de la maestra quien ano-
tará quién lleva más parejas y quiénes no aciertan. Habrá 
ciertas penitencias el que tenga menos tarjetas al final del 
juego. Ejemplo: hacer 10 payasitos, dibujar en el pizarrón 
el punto de reunión o dibujar un botiquín y de último ex-
plicar sus funciones.

Instructivo:
Reglas del Juego:
¿En qué lugares se puede jugar? En una superficie plana 
ya sea mesa o en el suelo, si se juega en mesa a continua-
ción se podrá observar como colocarlas.
Si las mesas son triangulares puedes unir 6
Si las mesas son cuadradas puedes unir 4

-La maestra  nombrará al líder y le dará el casco (diadema) 
para que el alumno lo pueda colorear.
-Se puede jugar en parejas o grupo de 5 participantes. 

-Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo.

-La maestra es quien ordene y dirije al líder del equipo.

-Cada jugador, por turno, levanta dos tarjetas y las pue-
den ver todos.

-Cada vez que dos tarjetas levantadas presentan el mismo 
dibujo puede quedarse con ellas y levantar dos más, una 
de cada color.

-Sí no encuentra la otra pareja de la tarjeta, se deben 
dejar en el mismo lugar boca abajo. 

-Y pueden recuperar parejas a la siguiente vuelta.

-Quien tiene más tarjetas y cuando se vuelva a jugar el 
será el líder y obtendrá su casco para colorear.
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El uso del patrón, se evidencia que en el boceto 69 
hay un desfaz de márgenes por lo que crea confunsión 
en el interior del documento y el punto es que dirija 
la lectura, pero también su función es de indicación 
como en el boceto 70 y 71.

Se desarrollaron distintas plecas y solo se eligió el 
boceto 74, los colores utilizados en las plecas amarillo, 
azul y rojo.

Boceto 69

Boceto 70

Boceto 71

Boceto 72

Boceto 73

Boceto 74

Boceto 75
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Boceto 76

Boceto 77

Boceto 78

Boceto 80

Boceto 82 Boceto 83

Boceto 79

Lo primero que se quiso pulir fue la guía, colocar, ele-
mentos gráficos que apoyen a la lectura, colocación del 
patrón (flecha) para dirigirse con la lectura. También el 
uso de diagramas  se utilizó una estructura semi formal 
para que el maestro se apoye con la lectura.
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Boceto 84 Boceto 85 Boceto 86

Boceto 87 Boceto 88

Bocetos de diagramas para dis-
tribuir información.
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Diseño de estructura, rotafolio

Boceto 89

Boceto 90

Se desarrolló una serie de bocetos para la estructura 
del rotafolio, la estructura debía se ligera, ya que el 
maestro lo pone su escritorio.   Se optó por una es-
tructura de material pvc con la funcionalidad de los 
folios sin problema.
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Formato
Estructura

23”

29”

Ojetes

Estructura de Rotafolio
En cuanto al mecanismo y funcionalidad del rotafolio, se realizó una 
estructura de pvc, de tal forma no sea pesado y fácil de maniobrar 
para colocarlo encima del escritorio del maestro. Los folios tendrá 
4 ojetes  y 4 argollas en la parte superior, para que no pandee, y un 
contra peso en la parte inferior de cada lado.

Argollas

Estructura de pvc,4 codos, 2 T y 2mts de tubo (todo de 
media pulgada.

Boceto 91 Boceto 92
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Desarrollo de Diseño de 
folios

Boceto 93

Boceto 97 Boceto 98

Boceto 94 Boceto 95 Boceto 96

Formato 23 x 29”, en la portada se detecta que el 
nombre es bastante común en distintos juegos. Los 
títulos estaban bien pero el número era bastante 
importante para guiar al grupo objetivo por lo que se  
determinó como el bocetaje 97, por el color  llamaba 
la atención pero no comunicaba con el tema.

El bocetaje 98 se acerca mucho a lo que se quiere 
llegar pero carece de ilustraciones que ayuden a que 
la composición sea más dinámica y llamativa.
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Boceto 99
Boceto 100

Margen
Formato

Estructura, manejo de margen
La estructura que se manejó, es bastante formal, pero 
se quiere transmitir sobriedad y que sea legible para 
que los folios no estén cargados y se vuelvan aburri-
dos. Se aplicó el manejo de márgenes para brindarle 
un respiro a la información.
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Plan de Respuesta  
a Emergencias

 Códigos

Lo que debemos de 
hacer.

Lo que NO debemos 
de hacer.

Listos,

 y acción
preparados,

Botiquín
Primeros Auxilios

Lo que siempre se debe 

tener en un botiquín. 

-Gasa Esterilizada
-Agua Oxigenada
-Curitas
-Terómetro
-Algodón
-Metafen
-Pastillas Múltiples
-Alcohol

Apoyo

Agua oxigenada Curitas

Gasa Esterilizada

Algodón

Alcohol

Metafen

Termómetro

Pastillas Múltiples

Modelo de Evacuación 

De Las Aulas en Momentos de Fenomenos o 

Desastres Naturales

Estar atentos 
a la señal de
alarma

1

Boceto 105 Boceto 106 Boceto 107 Boceto 108

Boceto 101 Boceto 102 Boceto 103 Boceto 104
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Guardar 
la calma

2 Salen los alum-
nos con alguna 
discapacidad 
física o intelec-
tual.

3

El estudiante 
asignado debe 
tomar el listado 

4
LISTA

Nombre y Teléfono

Salir con las 
manos en la 
cabeza y no 
correr y no 
gritar

5 AYUDA!
!

Boceto 113 Boceto 115Bocetao 114 Boceto 116

Salen los niños 
que esten 

lastimados

Boceto 109 Boceto 110 Boceto 111 Boceto 112
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Boceto 117 Boceto 118

Como 2do punto, ilustrar cada folio, legible, con bas-
tante color para llamar la atención de los estudiantes.
Se integró el color verde y el patrón de la flecha que 
indica que hay que darle la vuelta al folio, esto es para 
transmitir la línea de diseño.
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Boceto 119

Boceto 121

Boceto 123

Boceto 124

Boceto 120

Debido a que las tarjetas eran bastante pequeñas se 
decidió a que fuesen más grandes 4.5 x 5.5”. para su 
major manejo. El diseño del tiro se dejó el mismo pero 
el retiro se cambió y se quiso jugar con el patrón de la 
flecha y mantener una línea de diseño.

En el boceto 30, de 
jugo con el patron 
para reflejar que se 
puede dar la vuelda 
en cualquier esquina



123

Desarrollo de pines

Boceto 125
Boceto 127

Boceto 129

Boceto 128

Boceto 126

En el boceto 73 y 74, los pines son bastante formales, 
los colores si van con la línea de diseño pero no se 
integra con el concepto para el grupo objetivo.

En los boceto 127, 128 y 129 , reflejan diversión y se 
integra muy bien con el concepto. El integrar las hor-
migas, evidencia que son para los estudiantes. 

´
´

´

´
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Desarrollo de mantas

Boceto 130 Boceto 131 Boceto 132

Se decidió desarrollar este material para que el grupo 
objetivo siempre esté motivado, y es más bien para 
recordar y tener presente el tema.

Ya que las mantas estarán colocadas en los patios, no 
es funcional que se ilustre “ el patio de la institución” 
ya que algunas paredes no estan bien pintadas, por lo 
que es recomendable colocar colores planos.
Carecen de frases o palabras motivacionales.

Boceto 133 Boceto 134 Boceto 135
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ValidaciónValidación
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El objetivo de este proceso es determinar si  la propuesta 
preliminar responde a la necesidad y objetivos del pro-
yecto, también ayuda a aportar ideas y retroalimentar. 

Validación a Diseñadores 
gráficos

Patricia Villatoro
Cuenta con una Maestría en Docencia Universitaria y 
Maestría en Comunicación Educativa. Trabajó en dise-
ño de materiales educativos para Editorial Piedrasanta, 
Edessa, Editorial Norma y Ministerio de Educación 
de Guatemala.

Resultados
Se determinó  que la temática elegida de acuerdo el 
tema es aceptada ya que refleja trabajo en equipo y 
ayuda a accionar ante alguna emergencia, que es lo 
que se quiere transmitir con el grupo objetivo. 

En relación con las ilustraciones, contienen una línea de 
diseño estipulada porque se manejan formas geométri-
cas y orgánicas.

Con relación al juego y el troquel, se considera que las 
tarjetas obtienen buen tamaño pero, Villatoro 2018 reco-
mienda evaluar gramaje de texcote para que sean más re-
sistentes. De acuerdo con el manual, los elementos gráfi-
cos apoyan a la lectura, hace que no sea aburrido y tenso. 

La tipografía es funcional ya que se lee bien, en plecas y 
cajas de texto. Asimismo, el soporte ayuda a que no se 
manche, facilita la transportación y almacenamiento. La 
idea del rotafolio es ayudar a que se lea a cierta distancia 
con facilidad, y el mecanismo funciona con facilidad.

Villatoro (2018), aporta que se puede aplicar guía cromá-
tica de CONRED para diferenciar los camisones, también 
recomienda adherir cierto significado de fenómenos o de-
sastres comunes para que el personal que lo lea o vea 
puede captar que el plan está para cualquier emergencia.

Revisar Anexo 9. Entrevista personal
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Jennifer Valvert
Diseñadora Gráfica de Guatemala. Su trabajo está 
inspirado en dibujos animados clásicos e historias 
antiguas. Básicamente, al crear personajes y darles una 
gran personalidad de perfil. Le gusta crear historias detrás 
de los personajes, por lo general trabaja ilustraciones para 
niños y editoriales.

Resultados
En base a la encuesta realizada, el material gráfico repre-
senta precaución. Las ilustraciones refuerzan la informa-
ción del texto porque ayuda a comprender visualmente y 
representan acción y todas permanecen en la misma línea 
de diseño.

El guía, presenta de manera ordenada y clara la informa-
ción ya que ayudan lo elementos gráficos ya que apoyan 
a la lectura y los márgenes internos hace que tenga equi-
librio visual.

En relación al portafolio se lee con claridad e distancia, 
pero perjudica la tipografía ya que el grupo objetivo (es-
tudiantes) muchos no pueden leer esta “a” por lo que 
Varlvert (2018) recomienda que se utilice alguna tipografía 
como está “a”.

Se considera que todas las piezas se unifican por su tama-
ño, línea de diseño y tema. Se rescató que se deben co-
locar los logos del establecimiento para su identificación.

Markos Azurdia
Egresado de la Universidad de San Carlos Guatemala, 
es Freelance, ilustrador de los juegos Audazztic, dedi-
cado a construcción y distribución de juegos para niños.

Resultados:
Considera que la ilustración refleja trabajo en equipo, 
por las hormigas, se cree que el tema de hormigas 
para este trabajo pueda reflejar muchos valores que 
puedan practicarse.

En cuanto al nombre de “Listos preparado y acción 
anima a accionar ante alguna emergencia.

Además, el estilo de ilustración es funcional para el 
grupo objetivo porque reflejan amistad. En cuanto a 
aspectos técnicos, todos los personajes y ambientes 
mantienen el mismo estilo y unifica todo el material 
para dar a conocer el tema de desastres naturales.

Revisar Anexo 10. Entrevista personal

Revisar Anexo 11. Entrevista personal
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Validación Expertos en el Tema
Cliente

Lilian Teos Reyes
Egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, 
cuenta con una licenciatura en Educación. Directora y 
maestra de la institución.

Resultados:
Al presentar las piezas, las maestras del establecimien-
to se acercaron a observar el materia,l les pareció bas-
tante dinámico y no común.

Con  base a la encuesta,  las ilustraciones y elementos 
gráficos connotan que transmiten en las piezas, trabajo 
en equipo, vincula con diversión y precaución.

En relación al contenido e las piezas, se considera que 
la tipografía ayuda a la legibilidad y facilidad de lectu-
ra apoyándose con elementos gráficos que direccionan 
y ejemplifica. Se considera que los colores captan la 
atención del grupo objetivo.

En cuanto al mecanismo y diseño de folios, expresan 
funcionalidad y despierta el interés de saber del tema.

Se considera que los materiales de la piezas son de ca-
lidad y durables.

Validación Experto en el Tema

Rayan Roca
Consejal 2do de la Municipalidad de Villa Nueva, 
gestión de riesgos.

Resultados:

Roca (2018) considera que el “Plan de Respuesta a 
Emergencias” tiene bastante relación con el rotafolio, 
comentó que las comisiones estaban bastante claras y 
directas para los maestros.

Evidenció que el rotafolio  que estaba bien estructura-
do porque era para los niños, lo importante es que el 
maestro explique con bastante claridad y las funciones 
y saber responder para no crear desconfianza.

También se rescató que todas las piezas contienen una 
línea de diseño y dan a conocer el trabajo en equipo, 
reflejado desde las hormigas, da a conocer el accionar 
ante algún desastre o emergencia.

Revisar Anexo 12. Entrevista personal

Revisar Anexo 13. Entrevista personal
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Validación Experto en 
Producción

Erick Alfredo Luna
Encargado de producción, Thesing

Resultados:

Antes del inicio de la encuesta y visualización de piezas 
Luna (2018), preguntó que por qué hormigas, entonces 
se explicó, que se quiere reflejar en trabajo en equipo, 
y la amistad, que siempre se debe estar listos y tener 
un plan.

Luna, expresa que la calidad y cantidad de las piezas 
impresas se pueden adaptar al presupuesto  pero si se 
quiere tener un material duradero y de buena calidad 
que por lo menos dure 3 años, recomienda que  se in-
vierta.

En cuanto el plan, aclara que la portada es muy funcio-
nal para el objetivo que se quiere transmitir, calidad y 
durabilidad, asimismo con las tarjetas de memoria.

En cuanto al rotafolio, expresa que tiene  buen funcio-
namiento y el uso de folios de vil es  correcto. Con res-
pecto al concepto y el uso de hormigas, Luna comentó 
que le gusta bastante cómo se plasmaron en todas las 
piezas y lo que se quiso transmitir.

Validación por observación 
estudiantes de primaria

Escuela Rural Tecún Umán

Antes de empezar los niños se acercaron al rotafolio a 
visualizarlo y a preguntar de que trataba.

Se le indicó a la maestra que realizara la actividad 
1.Leer el manual mínimo los 2 primeros temas para   
   familiarizarse
2.Visualizar el rotafolio
3.Organizarse 
4.Realizar la clase con el rotafolio y el manual al lado

Al empezar los niños reconocieron las hormigas, y se 
detectó que los niños prestaron atención, les surgieron 
dudas y la maestra respondió con facilidad. Pregunta-
ron que por que solo esos dos temas y la maestra expli-
có que era para evaluar.

La maestra comenta de último que el rotafolio le pare-
ció muy fácil el manejo y que es una vía muy fácil para 
brindarle infomación a los niños y que era bastante di-
recto y específico cada folio.

Revisar Anexo 14. Entrevista personal

Revisar Anexo 15. Estudio por observación
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Validación por observación 
maestros y estudiantes

Escuela Rural Tecún Umán

Al jugar “Listos, preparado y acción” (memoria) el ob-
jetivo era indicarle al maestro cómo es que va funcionar 
el juego y ella pueda evaluar. Se brindan instrucciones.

La maestra al empezar se dirigió a ellos con un lenguaje 
ameno y una actividad de rompe hielo ya que realiza-
ban sus tareas en clase.

Realizó una lectura rápida de ciertas páginas del ma-
nual para saber de qué trataba el manual, luego empe-
zó a explicar el rotafolio  pero los niños se distraían con 
facilidad, se ponían a pintar, a comer y otras a platicar.

La maestra terminó de realizar la actividad del rotafolio 
y los invitó a jugar y realizó equipos de 5 y cada cierto 
tiempo se cambiaban para que todos pudieran jugar.

Se observó que la caja no cumplía con el objetivo, no 
aguantaba el peso de las tarjetas, se empezó a romper 
y mejor la dejaron por un lado.

Las tarjetas, el material cumplió con lo requerido, a pe-
sar de que algunos jugaron en el piso no se dañaron. Se 
detectó que las ilustraciones les parecieron diferentes y 

les gustaron los colores asignados.  En cuanto al recur-
so de evaluación algunos niños no les importaba per-
der trataban de memorizar en donde estaba la tarjeta, 
los perdedores cumplían con la penitencia  pero algu-
nos compañeros se ayudaban con realizar la penitencia.

Imagen obtenida: Fuente propia

Revisar Anexo 16. Estudio por observación
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Cambios Realizados
Se desarrolló pequeñas infografías de los fenómenos 
más comunes en Guatemala, esto se realizó con el fin 
de demostrar que el plan está diseñado para afrontar 
cualquier emergencia.

Figura 1. Lluvia trópical

Figura2. Inundaciones

Para IFRC.org. “Se refiere que es 
un fenómeno meteorológico, se 
caracteriza por una circulación 
cerrada alrededor de un centro de 
baja presión que provoca fuerte 
viento y abundante lluvia.”

Los fuertes vientos causan daños en 
infraestructura, viviendas, en construc-
ciones menos sólidas, suelen producirse 
fuertes lluvias e inundaciones en zona 
costera.

Lluvia tropical

Inundaciones
Para IFRC.org.”Fenómeno provocado 
por abundantes lluvias, tormentas 
trópicales y algunas veces por el ser 
humano.”

Se presenta cuando el agua sube 
mucho de su nivel en ríos, lagunas, 
lagos y el mar. Las inundaciones pueden 

destruir viviendas, cultivos y perdidas 
de ganado. 
Las inundaciones repentinas y violen-
tas se refieren a abundante agua que 
fluye repentinamente y rápidamente 
,causan inundaciones porlo tanto son 
difíciles de prever.
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Figura 3. Sismos

Figura 4. Incendios

Sismos

Según gob.mx. Sismos, temblores y 
terremotos, son los movimientos de 
la corteza terrestre. “Los sismos son 
conocidas por la duración e intensi-
dad variable y son producidos a 
consecuencias de la liberación 
repentina de energía.” Las placas 
tectónicas es la principal causa de los 
sismos.

Causas:
Tectónica: Sismos que se originan por el 
desplazamiento de las placas tectónicas   
que forman la corteza.
Volcánica: No suele suceder mucho pero 
cuando existe una erupción violenta 
genera grandes sacudidas y afectan a 
áreas cercanas.

ipsum 
r adipis- cing elit, sed d iam nonummy nibh euismod 
na aliquam erat volutpat Ut wisi enima dm inim veniam quis nostrud

Incendios
Según IFRC.org, los incendios son 
causados por el fuego de grandes 
proporciones que se desarrollan sin 
control que puede presentarse de 
manera instantánea o gradual. 

“Fenómeno que puede ser causado por el 
humano y descuidos“

Las causas podrían ser por:
Alambrado electrónico, fuentes de calor, fricción, 
chispa, materiales inflamables como la madera, 
plástico, pinturas, combustible, etc.
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Figura 5. Rotafolio, lluvia tropical Figura 6. Rotafolio, inundaciones

Figura 8. Rotafolio, incendiosFigura 7. Rotafolio, incendios

InundacionesLluvia trópical
Se diseñaron gráficamente los folios para el grupo 
objetivo secundario de los fenómenos más comu-
nes en Guatemala.

Sismos Incendios
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Se detectó que las tarjetas quedaban muy flojas, por lo 
que se disminuyeron las medidas de grosor de 
la caja.

Listos,

 y acción
preparados,

Plan de Respuesta  a Emergencias

Memoria

Objetivo

Instrucciones

Edad

31 5
Jugadores

a +

Gana el que tenga mas parejas

Memoria

Memoria
Este juego está planeado para 
ejercitar la buena memoria y 
concentración aún en lo más 
pequeños.

Consta de 30 tarjetas
que forman 15 parejas.

Se puede jugar individual o grupo de 5 
participantes
Se mezclan las tarjetas y se .colocan
boca abajo.

Quien ordene las tarjetas, el compñero de su 
mano derecha empieza el juego.

Cada vez que dos tarjetas levantadas 
presentan el mismo dibujo puede quedarse 
con ellas y levantar dos más, una de cada 
color.

Si no encuentra la otra pareja de la 
tarjeta, se deben dejar en el mismo 
lugar boca abajo Y pueden recuperar 
parejas a la siguiente vuelta

Al final de juego únicamente el que 
tenga más parejas obtendrá un sticker 
y los demás tendran una penitencia

Contenido

Listos,

 y acción
preparados,

Plan de Respuesta  a Emergencias

Memoria
Memoria

Instrucciones

Edad

32 5
Jugadores

a +

Memoria

Consta de 30 tarjetas
que forman 15 parejas

Este juego está planea
do para ejercitar la 
buena memoria y con
centración aún en lo 
más pequeños

Se puede jugar en parejas  o grupo de 5 participantes. 

El personal encargado de dirigir el juego deberá nom-
brar a un líder, quien tendrá el casco y lo deberá de colo-
rear para que los demás lo identifiquen.

Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo.

Cada vez que dos tarjetas levantadas presentan el mismo 
dibujo puede quedarse con ellas. 

Si no encuentra la otra pareja de la tarjeta, se deben 
dejar en el mismo lugar boca abajo Y pueden recuperar 
parejas a la siguiente vuelta.

El ganador podrá ser el líder en el próximo juego.

Antes Despúes

El troquel estaba muy grande para las tarjetas, existían 
espacios vacíos, en el texto se detectaron ríos.

Se ajustó el troquel al tamaño adecuado a las tarjetas, 
se aprovecharon los espacios vacíos para colocar el 
diseño real de las tarjetas y elementos gráficos asimis-
mo, se trabajó en la tipografía y diagramación de 
los textos.

Figura 9. Troquel

Figura 10. Troquel
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Antes

Se quiso tomar el color verde que se encuentra en las 
demás piezas, pero se ve vacío y no llama la atención 
por la composición y jerarquías de texto e ilustracio-
nes es muy monótono  y no refleja el concepto.

Figura 11. Mantas Figura 12. Mantas Figura 13. Mantas
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Despúes

Se diseñaron y desarrollaron las mantas que reflejaran 
con el concepto ya que el grupo objetivo son niños y 
deben de llamar su atención, se jugó con elementos 
gráficos para capta la atención y también se trabajó en 
la composición de las hormigas creando ambiente dis-
tinto en cada fase. Se agregaron colores brillantes y el 
título del plan y nombre de la escuela.

Tipografía:  Villatoro y  Valvert (2018) se realizaron la 
recomendación que  se debía agregar un tipo  de 
rasgos redondos ya que están aprendiendo a leer lo 
cual afectaría tanto a preprimaria como a primaria infe-
rior (primero grado). 

Figura 14. Mantas Figura 15. Mantas Figura 16. Mantas
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Figura 19. Instructivo

Figura 17. Hormigas

Figura 18. Hormigas

Instructivo juego

Se desarrolló un instructivo del juego de memoria para 
brindale instrucciones al alumno, se optó por que el pá-
rrafo esté de lado izquierdo, respetando los márgenes 
y crear un respiro en una pieza de dimesnsiones peque-
ñas con elementos de apoyo.

Formato: cerrado 1, 1/4 de hoja abierto media carta

Hormigas
Se agregó un grosor un poco más elevado para que 
notaran las antenas, patas, cejas, pestañas de las hor-
migas y así no se pierden en la composición.

Antes

Despúes

Instructivo
Este juego está planeado para ejercitar la memoria y 
concentración aun en los más pequeños, y también tener el 
conocimiento a través de imágenes de cómo actuar ante 
algún desastre.

Reglas del Juego:

¿En qué lugares se puede jugar? En una superficie plana 
ya sea mesa o en el suelo, si se juega en mesa a continua-
ción se podrá observar como colocarlas.

Si las mesas son triangulares puedes unir 6

Si las mesas son cuadradas puedes unir 4

  ¿Cómo? 
Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo.

Se puede jugar de 2 o grupo de 5 participantes.

El maestro debe de hacer:
EL maestro escoje al líder a quien dara casco para pintar 
esto es para que los demas lo identifiquen. el alumno es el 
encargado de que todo este en orden

¿Con quien se puede jugar?
Se puede jugar en parejas o grupo de 5 participantes.

El líder y el maestro ordenan  las tarjetas.

Cada jugador, por turno, levanta dos tarjetas y las pueden 
ver todos.

Cada vez que levanten dos tarjetas presentan el mismo 
dibujo puede quedarse con ellas y levantar dos más.

Si no encuentra la otra pareja de la tarjeta, se deben dejar 
en el mismo lugar boca abajo. 

Y pueden recuperar parejas a la siguiente vuelta.

Recurso de evaluación
Se llevara el control por parte de la maestra quien anotara 
quien lleva más pareja y quienes no aciertan. El alimno con 
más parejas es el líder a la siguiente ronda. Habrá ciertas 
penitencias el que tenga menos tarjetas al final del juego. 

Ejemplo: hacer 10 payasitos, dibujar en el pizarrón el punto 
de reunión o dibujar un botiquín y de ultimo explicar sus 
funciones.
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Guía para uso de rotafolio dirigido a 
maestros de pre-primaria
También se agregó la guía para el maestro, esto es para 
que el maestro de la clase amena sin que los niños pier-
dan la atención.

Figura 20.  Guía de mestros

Figura 21. Casco

Se diseñó un casco para el alumno asignado como líder 
al momento de jugar memoria.

Se detectó que el rotafolio será para toda la comuni-
dad estudiantil, la única diferencia será que los maes-
tros de pre-primaria obtendrán la ayuda con una guía, 
dicho objetivo es captar la atención de los alumnos 
con, sonidos, mímicas, señales, actuaciones, brindan-
do el tema de respuesta.
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Gestión 
del proceso de diseñoGestión

de la implementación de diseño
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Propuesta final
y fundamentación 



141

La Escuela Tecún Umán tiene un proyecto de “Plan de 
Respuesta a emergencias” para responder y estar pre-
parado ante un desastre natural. Un sismo o un desas-
tre natural puede ocasionar daños materiales, pérdida 
de vidas humanas que hace necesario elaborar un sis-
tema de evacuación a fin de mitigar el impacto de los 
mismos. 

Se propuso como materiales una guía, juego de memo-
ria, rotafolios, mantas vinílicas y pines para alumnos de 
primaria,  pre-primaria y maestros. 

Nombre del Plan y material 
para niños
Con base los conceptos establecidos, “un patrón de 
vida segura y Diversión de patrones seguros”. Se de- 
terminó el nombre “Plan de Respuesta a Emergencias” 
ya que todos como seres humanos se debe de  tener
un plan ya sea en casa, trabajo, escuela para poder mi-
tigar y evacuar correctamente ante algún desastre 
natural.

Se eligió el nombre “Listos, preparados y acción”, co-
necta con los elementos del contenido y material gráfi-
co, dicho nombre connota de que deben estar siempre 
listos a cualquier circunstancia, preparados con todo lo 
necesario, según el plan y actuar de manera correcta 
ante cualquier emergencia .

Tipografía

Se desarrolló un previo bocetaje en donde que analizo 
que tipo de tipografías legibilidad, armonía.

Avenir
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1,2,3,4,5,6,7,8,9, !”·$%&/()=?¿^*ÇÑ¨;:_...

Según Letrag.com (2017) la tipografía es elástica y legi-
ble tiene un aspecto armonioso que da un buen resul-
tado en bloques de texto. Es una tipografía que fluye 
cuando se lee.

La tipografía final Avenir Book se implementó en todas 
las piezas para tener una línea gráfica que se comple-
mentara entre sí. (esto es en manual)

Avenir Black
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, !”·$%&/()=?¿^*ÇÑ¨;:_...

Según Letrag.com.(2017) esta tipografía es legible ape-
sar de por su grosor, armoniosa y da buen resultado 
para títulos, subtítulos. Se implementó en portadillas y 
subtítulos. Por lo tanto, busca que capte la atención del 
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lector y lea detenidamente los títulos y subtítulo ya que 
es gruesa. Y que el docente a la hora de leer no pase 
desapercibido. Se utilizó en portadillas de manual.

Arial Rounded MT Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1,2,3,4,5,6,7,8,9 !”$%&/()=?¿^*ÇÑ¨;:_...

Esta tipografía fue implementada en el rotafolio, en 
mensajes importantes y números grandes para captar 
la atención del lector. Tiene un resultado a pesar de su 
grosor muy legible a pequeño y gran tamaño; funcionó 
muy bien para el grupo objetivo ya que en el póster los 
números son guía de evacuación y les facilitó verlos a 
distancia y guiarse. se utilizó en rotafolio, mantas y el 
juego.

Se agregó la tipografía Gilroy ya que por sus rasgos el 
G.O podrá leerla mejor, especialmente la “a” ya que 
según Villatoro (2018) los niños la identifican con facili-
dad ya que es la primera vocal que les enseñan a leer y 
escribir. se utilizó en mantas y rotafolio de pre primaria.

Gilroy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1,2,3,4,5,6,7,8,9 !”$%&/()=?¿^*ÇÑ¨;:_...
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Paleta de Color
Se definió una paleta de color de colores fríos y cálidos 
ya que son colores brillantes, llamativos y de acuerdo a 
tema para el G.O, porque capatan la atención de que 
por ejemplo: una hormiga sea celeste o morada.

La elección de los colores tiene como objetivos res- 
ponder al concepto que desea reflejar en cada pieza 
que se realizó; así mismo ayuda a que el tema que se 
brindó esté relacionado.

Según: Xlediaz.(2010) la paleta de color no debe de pa-
sar por desapercibida para diseñar algún material para 
niños ya que capturan su atención definitiva.

Casi siempre se implementan colores como fucsia, 
cyan, rojo, azul, verde, amarillo, etc. El contraste de  los 
colores que se implementan en los materiales hace que 
no pasen desapercibidos por los niños ya que general-
mente los colores sean asociados con felicidad, ener-
gía, amor, etc . Por lo tanto, se tiene una armonía 
de colores.

Verde
Según CONRED: verde con letras o flechas blancas en 
los puntos de reunión. Pintar puntos de reunión ale-
jados de postes, arboles, y de todo edificio que esté 
en riesgo de caer. Asegura a que todas las personas 
sean evacuadas durante la emergencia. Según webusa-
ble el color verde por lo general representa naturaleza, 
armonía. Tiene como fuerte relación emocional como 
seguridad.

Morado:
Según.Llort (2017) indica que el 75% de los niños de 5 
a 7 tienen preferencia por este color, ya que es un color 
brillante que a los niños les transmite fantasía, magia. 
El morado es adecuado para promocionar materiales 
para niños.

Celeste:
Según. Llort (2017) Representa el cielo, es un color que 
representa al niño por masculinidad.
Se buscó Distinción de géneros,por lo tanto celeste es 
niño y se plasmó este color ya que es un color brillante 
contraste a la paleta de color

Rojo
Para Llort (2017) el color rojo es uno de los colores bri-
llantes preferidos por los niños, que representa energía. 
Atrae el texto o las imágenes con este color a primer 
plano resaltándolas sobre el resto de colores. También 
representa peligro y amor.
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ea5153

ea5153

7f2b7c

ffde00

6cc7e3

C:0% M:80% Y:6% K:0%

C:75% M:5% Y:100% K:0%

C:61% M:96% Y:10% K:2%

C:0% M:10% Y:95% K:0%

C:57% M:0% Y:10% K:0%

Ilustraciones
En base al concepto se tomó la decisión de usar ilustra-
ciones de hormigas. Según National Geographic, exis-
ten más de 10.000 especies de hormigas. las hormigas 
tiene un “cintura” estrecha entre el abdomen y el tórax; 
suelen tener cabeza grande, antenas articuladas y po-
derosas mandíbulas.
Suelen vivir en comunidades, organizadas bajo tierra, 
bajo el suelo o árboles.las hormigas trabajadoras (las 
que se ven) son hembras sin alas, recolectan comisa, 
cuidan del prole de la reina , costruyen hormigueros, 
protegen la comunidad y entre otros labores.

Se desarrollaron hormigas ya que ellas tiene como ca-
racterísticas: trabajo en equipo, organizadas, prepara-
das.También se detectó que al crearlas el grupo objeti-
vo podrá reconocerlas y tomar el ejemplo de prepararse 
ante cualquier circunstancia y ser organizados.

Algunos elementos que complementa la composición 
son piedras y manchas cafés que simulan la tierra. as 
flechas que ayuda a la guía de lectura. También existen 
elementos que ejemplifican la infomación como: tiem-
bre, árboles, señales,etc.

Las ilustraciones están creadas para que los niños par-
ticipen, estén involucrados y atentos a cualquier situa-
ción. Por lo tanto las ilustraciones hacen que los niños 
puedan entrar en confianza, sean amigables e indirec-
tamente que participen, sujeto a lo evaluado.
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Las composiciones en donde se encuentran las hormi-
gas, son espacios en donde los niños se hallarán ya que 
se plasmó por medio de una fotografía se dibujó, los 
pasillos, gradas de segundo nivel, dentro del salón. 
El color azul se aplicó porque la escuela cuenta con 
dichos colores establecidos en sus instalaciones.

Pieza1

Pieza 2

Según, Xlediaz (2010) el secreto de un diseño exitoso 
para niños esta en encontrar esa conexión entre reali-
dad que conoce y las cosas que sueñan.
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Pieza 4

Pieza 5

Pieza 7

Pieza 6

Pieza 3

Elementos de apoyo

Capacitación

Plecas

Las composiciones buscan resaltar a las hormigas para 
que el alumno lo perciba como ejemplo, las compo-
siciones son reflejadas a la escuela, por el color que 
está pintada, el salón de clases y las canchas.
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Pieza 8

Pieza 9

Utilización de flechas Utilización de plecas

Elemento gráfico (flecha) conformado por puntos que 
indica y dirige la lectura.

Favorece al lector ya que es una flecha e indica que 
sigue o si tiene que pasar a la siguiente hoja.

Este patrón aparece en todo el material ya que hace 
que unifique las piezas y cumpla con su propósito de 
indicación y seguimiento.

Elemento visual que ayuda a resaltar información, 
características puntos importantes. Se colocaron 
plecas de distintos colores que ayuda a que la lectura 
o la información no sea aburrida.
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Guía

Piezas

Pieza: Guía
Para: Maestros
Formato: 8.5 x 11” cerrado, abierto 22 x 8.5”
Objetivo: Permite que el maestro se guíe y absorba 
toda la información del tema ya que es  la pieza el cual 
contiene más texto. Esta pieza  orienta al maestro a leer 
y brindarle información al estudiante, asimismo, pre-
senta, ilustraciones, elementos gráficos para ejemplifi-
carse y comprender los temas.La utilización de espiral, 
facilita darle vuelta a la página.

Pieza 10
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Guía para el uso del rotafolio Instructivo
Pieza: Guía para el uso de rotafolio
Para: Maestros
Formato: 8.5 x 11” cerrado, abierto 22 x 8.5”
Objetivo: El maestro se ayuda con esta guía para brin-
dar la infomación.

Pieza: Instructivo
Para: Maestros
Formato: 8.5 x 11” cerrado, abierto 22 x 8.5”
Objetivo: El maestro sabra las instrucciones para indi-
carle a los alumnos como se debe de jugar la memoria.

Instructivo
Este juego está planeado para ejercitar la memoria y 
concentración aun en los más pequeños, y también tener el 
conocimiento a través de imágenes de cómo actuar ante 
algún desastre.

Reglas del Juego:

¿En qué lugares se puede jugar? En una superficie plana 
ya sea mesa o en el suelo, si se juega en mesa a continua-
ción se podrá observar como colocarlas.

Si las mesas son triangulares puedes unir 6

Si las mesas son cuadradas puedes unir 4

  ¿Cómo? 
Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo.

Se puede jugar de 2 o grupo de 5 participantes.

El maestro debe de hacer:
EL maestro escoje al líder a quien dara casco para pintar 
esto es para que los demas lo identifiquen. el alumno es el 
encargado de que todo este en orden

¿Con quien se puede jugar?
Se puede jugar en parejas o grupo de 5 participantes.

El líder y el maestro ordenan  las tarjetas.

Cada jugador, por turno, levanta dos tarjetas y las pueden 
ver todos.

Cada vez que levanten dos tarjetas presentan el mismo 
dibujo puede quedarse con ellas y levantar dos más.

Si no encuentra la otra pareja de la tarjeta, se deben dejar 
en el mismo lugar boca abajo. 

Y pueden recuperar parejas a la siguiente vuelta.

Recurso de evaluación
Se llevara el control por parte de la maestra quien anotara 
quien lleva más pareja y quienes no aciertan. El alimno con 
más parejas es el líder a la siguiente ronda. Habrá ciertas 
penitencias el que tenga menos tarjetas al final del juego. 

Ejemplo: hacer 10 payasitos, dibujar en el pizarrón el punto 
de reunión o dibujar un botiquín y de ultimo explicar sus 
funciones.

Pieza 12

Pieza 13



155

Mantas
Pieza: Mantas
Para: Estudiantes
Formato: 1.5 x 2 mts
Objetivo: Llamar la atención de los estudiantes, moti-
varlos con las frases. La funcionalidad de está pieza es 
para que los estudiantestengan presente el tema , que 
siempre se debe estar al tanto de cualquier emergencia 
o desastre. 

Se crearon 3 mantas diferentes que se estarán colocan-
do en el transcurso del año, principio de año, medio 
año y fin de año.

Pieza 14

Pieza 15
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Pieza: Juego de memoria
Para: Estudiantes
Formato: 4.25 x 5.5”  con cierre semiautomático
Objetivo: Los más pequeños del centro educativo, to-
men de ejemplo las acciones que se encuentran en las 
tarjetas, ya que los ayudaran a sobrevivir en cualquier 
emergencia. Las tarjetas de lado retiro tiene el patrón 
(flechas) que connota que le pude dar la vuelta a la 
tarjeta en cualquier lado per su direcccion es vertical.

Pieza 16

Juego 
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Pieza 17
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Pieza: Botones
Para: Estudiantes y maestras
Formato: 2.5 x 2.5”
Objetivo: Identificar a las comisiones de casa salón 
que la maestra debe de asignar, en el área de pre- kin-
der las maestras son toda las comisiones ya que hay 
niños que no prestan mucha atención y son pequeños 
para asignarles dichos cargos, de responsabilidad.
Se trabajó en la proporción de la hormiga, ya que solo 
estaba la cabeza, se agregó parte del cuerpo para 
visualizarlo integrado.

Pieza 18

Pin
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Pieza 19

Pieza: Rotafolio
Para: Estudiantes 
Formato: 23 x 29”
Objetivo: De la Cruz 2018. Es un material didáctico 
que ayuda al maestro a impartir sus clases de forma 
creativa, motivadora y participativa, que brinda infor-
mación en gran escala. 

El alumno recibirá y visualizará sin ningún inconvenien-
te como; no ver a distancia. La estructura es de pvc, 
es un material bastante resistente, durable y fácil de 
transportar. 

Dicho rotafolio  es de un material ligero  y fácil de 
transportar; por lo que la maestra debe de colocarlo 
encima de su escritorio.

Se asignó la estructura del rotafolio azul y rojo para 
que constrastara con los folios.

En el folio de cierre del rotafolio las hormigas  se en-
cuentran a salvo, por lo que celebran con la maestra, 
que están bien y pueden afrontar cualquier circunstan-
cia, siguiendo las reglas.

Rotafolio
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Rotafolio primaria y preprimaria
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Pieza 20
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Producción y 
Reproducción 

Producción
y reproducción
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Especificaciones técnicas

Guía
• Sistema de impresión: digital
• Impresión full color
• 8.5 x 11 plgs
• Portada y contra portada de pasta dura, interior
•  impresión cera,espiral, tiro y retiro

Rotafolio:
• Sistema de impresión:
• Impresión fulll color
• 23 x29 plgs
• Impresión es únicamenete tiro, con 4 ojetes en la 

parte de arriba y abajo ninguno.
• 4 argollas
• Base:6 codos de pvc, 2 “T”, y tubo pvc de 2”de 

diámetro

Mantas:
• Sistema de impresión
• Impresión full color
• 1.50 x 2 mts
• Impresión únicamente tiro con sus 4 ojetes, uno en 

cada esquina

Pines
• Sistema de impresión digital
• Impresión full color

Caja de juego
• Sistema de impresión digital
• Impresión full color
• 11 x 17 plgs
• Troquelado con lleva pestañas
• Impresión solo tiro
• Empalmado
• Corte, linea continua
• Cizado línea discontinua
• Puntos, pegamento

Instructivo:
• Sistema de impresión digital
• A un color
• 4.5 x 5.5 plgs
• Impresión, únicamente tiro
• Cizado: línea discontinua

Casco
• Sistema de impresión digital, texcote.
• B/N
• 11 x 17” 
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Informe Técnico

Los archivos para la reproducción de las piezas, se en-
cuentran en el CD, con el nombre “Plan de Respuesta a 
Emergencias_piezas”

Plan de Respuesta a emergencias_piezas

Al ingresar se encontrará 2 carpetas más, los cuales son 
“IMPRESIÓN” y “EDITABLES”.

Los documentos de la carpeta de IMPRESIÓN están 
en PDF al darle click derecho puede abrirlo en (vis-
ta previa, Adobe Acrobat) está totalmente lista para 
reproducirla. 

La carpeta de Editables, si en dado caso fueran a 
modificarse los documentos, aparecen con finalización 
“.ai” quiere decir que usted solo puede abrir el docu-
mento en “Adobe Illustrator CC 2018”.1.

2.

IMPRESIÓN EDITABLES
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Presupuesto de diseño y 
reproducción

2 C 16-76 BLVD VISTA HERMOSA

ZONA 15, 2NDO NIVEL

3200 6654 / 2365 7655

para.imprimir.porfa@gmail.com

COTIZACIÓN No. 157
Fecha: viernes, 29 de junio de 2018

Cliente: Pamela Fernandez
Contacto: pameela65@gmail.com

Atendió: Alejandra Mollinedo

CANT. DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL

IMPRESIÓN DE 

30              IMPRESIÓN DE TARJETAS, EN LASER, FULL COLOR, EN BOND120GRMS 5.20Q          156.00Q             
TAMAÑO 1/4 DE CARTA, SOLO TIRO, CON CORTES RECTOS, Y 
LAMINADO MATTE AMBOS LADOS.

30              IMPRESIÓN DE TARJETAS, EN LASER, FULL COLOR, EN BOND120GRMS 3.73Q          112.00Q             
TAMAÑO 1/4 DE CARTA, SOLO TIRO, CON CORTES RECTOS, Y 
LAMINADO MATTE UN LADO.

1                TROQUEL FULL COLOR, TABLOIDE EMPALDADO EN TEXCOTE. 68.00Q        68.00Q               

1                IMPRESIÓN DE MANUAL, INTERIOR MANUAL:63 hojas bond 120gr, 755.00Q      755.00Q             
full color,impresion cera, tiro y retiro, con portada y contraportada 
con pasta dura y con laminado matte. Tamaño carta.

5                BOTONES 2.25" 7.10Q          35.50Q               

1                INSTRUCTIVO, 1/2 CARTA, SOLO TIRO, FULL COLOR, EN CERA, 5.50Q          5.50Q                 
PAPEL BOND120GRMS, CON CORTES RECTOS.

1                INSTRUCTIVO, 1/2 CARTA, SOLO TIRO, FULL COLOR, EN  LASER, 8.50Q          8.50Q                 
PAPEL BOND120GRMS, CON CORTES RECTOS.

1                IMPRESIÓN DE HOJA DE STICKERS, LASER, FULL COLOR, EN PAPEL 26.00Q        26.00Q               
ADHESIVO MATTE, TAMAÑO 1/2 CARTA, SOLO TIRO, CON TROQUEL.

Tiempo de entrega: 4   días hábiles 

Forma de pago:
50% adelanto, 50% contra entrega
*Pago con tarjeta de crédito o débito tiene un 7% de recargo.

TOTAL 1,166.50             
Esta cotización tiene validez de 7 días. Está sujeta a cambios.

No nos responsabilizamos por algún error de diseño después de aprobado el arte.

Se cotizaron en distintos lugares,  para cumplir con el 
proyecto algunas piezas se deben imprimir en distintos 
lugares.
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Se cotizó el plan para que se redujera el precio, c la 
porta y contraportada dura y que fuese espiral, la dife-
rencia es de Q105.00 cada uno.
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Presupuesto de diseño

En base a la cantidad de piezas  , se determino un costo 
total de diseño.

Investigación y desarrollo de concepto

Diseño editorial

Diseño de ilustraciones

Diseño de Rotafolio

Diseño empaque

Diseño de mantas

Q4,000

Q3,000

Q2,500

Q1,200

Q.800

Q600

Q12,000Total

Cotización
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Conclusión 
y recomendación
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Para cumplir con el objetivo se desarrolló un proyec-
to de diseño educativo que favorece la comunicación 
que se quiere establecer con el grupo objetivo sobre el 
tema de mitigación de riesgos ante desastres naturales. 

Las piezas gráficas que se desarrollaron para el grupo 
objetivo incluyen: mantas para motivar al alumno, guía 
para el maestro con información, guía para el uso de 
rotafolio, juego para que los alumnos capten las buenas 
acciones, pines y casco para identificación y se involu-
cren, reforzando el aprendizaje y el manejo de desas-
tres. 

La guía es el patrón que tanto las maestras como los 
estudiantes tendrán la información, los rotafolios es 
un medio muy creativo y útil que el maestro desde su 
escritorio podrá comunicarles a los estudiantes, los pi-
nes se crearon para que los niños este involucrados y 
aprendan un poco más del tema y ellos darán el ejem-
plo a sus demás compañeros de cómo comportarse, las 
responsabilidades, etc. 

El juego de memoria es un material didáctico que le 
ayuda al niño a la concentración y a memorizar, en este 
caso, señales, acciones y elementos básicos del tema.

Los recursos gráficos utilizados tales como, la tipogra-
fías, el color y la ilustración enriquecen el tema y la per-

Conclusión cepción del niño por el estímulo visual que provoca, el 
uso de soportes ambientales y por su estructura simple 
que dirige la lectura del usuario. La expresividad y di-
námica de las ilustraciones combinada con descansos 
visuales y texto mínimo permite captar la atención del 
grupo objetivo y facilitar la comprensión tema.
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Recomendación
Tomar en cuenta el tipo de material para la impresión 
del manual ya que también puede ser espiral y bajaría 
el costo como también, la utilización de pvc en portada 
y contraportada.

Crear un material para los estudiantes como un ID, que 
los identifique de material pvc, este método ayudaría 
que los padres estén un poco más tranquilos a la hora 
de cualquier circunstancia ya que a veces los niños sa-
len, van a la escuela y suelen suceder fenómenos o ac-
cidentes. Por ejemplo: el pasado 3 de junio del 2018 
habían muchas personas tanto vivas como muertas que 
no se pudieron identificar. 

Por cuestiones económicas de la escuela también se 
recomienda que la guía puede ser impresa a un color o 
dos colores, también se puede reducir el tamaño.
En el caso de los rotafolios, se recomienda que la vi-
sualización sea digital atreves de cañoneras por lo que 
requiere inversión de compra de cañoneras.

Como última recomendación, se sugiere a los diseña-
dores gráficos  que, aunque exista miedo de enfren-
tarse a los nuevos proyectos, hay que creer en lo que 
se puede hacer y desarrollar. La experimentación es la 
clave del éxito.
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Anexos

Anexo 1. Antecedente

SE COMPRENDE 
EL MENSAJE

ES FUNCIONAL

COLOR

FORMATO

TIPOGRAFÍA

RETÍCULA

IMAGEN

DIAGRAMACIÓN

RELACIÓN 
AL TEMA

ES MEMORABLE COMENTARIO

100%

100%

100%

100% 50% 50% 25%

50%

50% 50% 50% 50%

50% 50% 50%

50% 50% 50%

100% 100% NA

100% 100% 75%
La paleta de color no 

obtiene contraste y no 
genera impacto.

El formato es adecuado y 
funcional.

La utilización de las 2 
tipografías es funcional y 

crean contraste.

Se evidencia que si existe 
una retícula en el forma-

to.

No existe unión en las 
ilustraciones

Existe un orden de 
lectura funcional pero 

clásico
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Anexo2. Sujeto del tema. David de león 
conred
1.¿Cuáles son las atribuciones en CONRED? 
Nace con el propósito de prevenir mitigar y responder. 
Iniciar proceso de recuperación al momento de que 
ocurre una emergencia, la institución la crea la Ley 109-
96 que estable todos estos lineamientos para trabajar 
en prevención de destres en la reducción de riesgo y 
principalmente en velar y brindar toda esa protección  
para todas las personas en el país, los propósitos de 
CONRED no solamente es en la respuesta de las emer-
gencias  sino que esta también para generar prevencio-
nes de prevención  que es ahí en donde nos enfocamos 
conociendo el riesgo vamos a saber  también las con-
diciones  que tenemos que considerar y saber cómo 
enfrentar un desastre como tal.

2.¿Qué es un desastre para los guatemaltecos? 
En el caso para nosotros como Guatemala es un de-
sastre, es donde se ven afectadas líneas vitales para la 
población también hay pérdida de vidas humanas una 
condición de daños a la infraestructura del país, a eso 
podemos aplicar o mencionar, poder determinar en 
donde se ven afectadas las personas, donde hay per-
dida de líneas vitales y donde se tiene el resultado de 
victimas por esta situación.

3.¿Qué medidas de prevención recomienda en caso de 
sismos?
Lo principal tiene que ser tomar en cuenta que en el 

caso de Guatemala es un país altamente sísmico en 
donde la amenaza sísmica es latente el cualquier mo-
mento puede ocurrir  un sismo entonces parte de lo que 
podemos recomendar siempre es, en nuestra casa, en 
nuestro lugar donde trabajamos tomar en cuenta que 
en cualquier momento se puede presentar entonces 
asegurar bien por ejemplo, algunos cuadros unas pie-
zas que tengamos en algún lugar cercano, no bloquear 
las rutas que están establecidas como puntos de reu-
nión o puntos de evacuación, es importante tener un 
plan institucional o plan familiar de respuesta, mochila 
de las 72hrs es vital para cualquier situación , en caso 
de un sismo lo principal mantener la calma y también 
tomar en cuenta las recomendaciones e indicaciones 
que las autoridades estén dando a conocer .

4.¿Por qué Ocurren Los sismos? 
Los sismos ocurren por el en si podemos decirlo de una 
manera quiebre o rose de diferentes  placas tectónicas 
en el país y esto genera que se de esa liberación de  
energía y se generan estos movimientos sísmicos que 
se han tenido por ejemplo en el caso de Guatemala 
que han sido muy constantes por eso mismo se presen-
tan estos eventos sísmicos y también podemos tener 
eventos sísmicos que son muy locales a estos les lla-
mamos enjambres sísmicos que están eventos sísmicos  
que ocurren muy en un sector, en una área en donde 
existe en si esta situación .

5.¿Qué es el triángulo de la vida? 
Es una medida que maneja en unos países la idea es 
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lisis que se han hecho en donde personas han fallecido 
también al momento de quedar en esa posición en una 
opción de triangulo en un sector , en una área en este 
caso en un infraestructura , entonces nosotros como 
CONRED no recomendamos el triángulo de la vida .

6.¿Cómo reacciona el guatemalteco ante un sismo? 
El guatemalteco ante un sismo en primer lugar genera 
algún tipo de alarma , le genera estrés también le ge-
nera ansiedad, el guatemalteco  a pesar que somos un 
país altamente sísmico no está preparado para esto y 
es parte de lo que hemos estado realizando y buscan-
do, la preparación para un evento sísmico pues, que 
en primer lugar identifiquemos  y que conozcamos la 
condición  de riesgo que tenemos  y luego también la 
forma que no preparemos con planes que preparemos 
estructura de donde vivimos, nuestra casa, y si vamos a 
construir pensar en las condiciones del  suelo y pensar 
también que puede ocurrir un sismo que esto puede 
generar o va a generar que se de daños en una estruc-
tura como tal .       
       
7.¿Qué es plan nacional de respuesta y sus caracterís-
ticas? 
El plan nacional de respuesta es plan con un plan que 
se tiene establecido de cada uno de las instituciones 
del sistema CONRED tiene una labor principal. Una la-
bor que nosotros, bueno están identificadas las accio-
nes que están bueno, que se relizarian de unasituacion 
de emergencia  plan de respuesta se establece la forma 
como esta, podríamos decirlo de alguna manera de no-

sotros como nos organizamos  y cuales son secciones 
para atender a las personas en el caso por ejemplo de 
rcuperacion de líneas vitales, en caso tambien de aten-
der a la pobalcion , ahí varios elementos  que se tienen. 
Sobre este plan se tiene diferentes, bueno esta el plan 
directamente en la pagina de cored en odnde se puede 
analizar mas a detalle estas características.

8.¿Cómo identica el ser humano una amenaza en caso 
de sismos? 
Bueno tenemos que tomar en cuenta lo que hemos di-
cho, los sismos es una condición, una amenaza  que está 
latente ose tenemos que estar preparados ante este 
tipo de situación entonces es vital que  una persona  el 
ser humano, tenga que, primero tomar en cuenta que 
la condición que se pueda presentar , luego también 
preparar la mochila de las 72hrs tener un plan familiar o 
un plan respuesta y mantener la calma la momento que 
se presente un sismo y seguir las indicaciones de las au-
toridades es algo vital también que nosotros podemos 
pues realzar  en base a ese conocimiento  de riesgo y 
en base al conociemto de los eventos issmicos que sa-
besmos  que puede ocurrir.

9.¿Qué tipo de alertas existen en CORED y sus signi-
cados? 
Tenemos 4 colores: la alerta verde, una alerta amarilla, 
una alerta naranja y una alerta roja, podemos tener y 
esa es la condición  alerta a nivel institucional  y tam-
bién alertar a nivel poblacional  por un lado las alertas 
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por ejemplos de las instituciones pues es la secretaria  
ejecutiva de CONRED  que toma la decisión de acla-
rarla en en el caso de la población es el consejo de 
reducción de desastres  la que cambien esta alerta y los 
colores se significan , el verde  es la condición de nor-
malidad y  monitoreo constante  que es a los diferentes 
fenómenos naturales que tenemos  en el país cuando 
tenemos por ejemplo identificado unos fenómenos que 
nos puede ocasionarnos daños  ya se declara una alerta 
amarilla , con alerta amarilla pues ya se moviliza recurso  
y también se identifican centros que  puede funcionar 
como albergues  la alerta anaranjada ya es cuando  que 
una situación de un impacto directo para le país por 
ejemplo un huracán que sabemos trayectoria a Guate-
mala  nos permitirían también  un anticipado de 36hrs  o 
hasta 48hrs determinar también los  una alerta como tal 
, recordemos esto no aplica en eventos  sísmico porque  
ocurre de una manera inesperada aunque sabemos que 
va a pasar  pero no sabemos la hora ni  el momento 
exacto que se va a tener un evento como tal entonces 
es necesario tener establecido las formas, las alertas 
como  nosotros tenemos que es esta alerta anaranjada, 
luego  una alerta roja que ya es un desastre como tal  
una condición  de acción que se tiene que realizar  por 
partes de las autoridades  y es la forma , en el caso de 
las alertas  como nosotros lo estamos manejando.

10¿Qué tipo de lenguaje utilizan para bridarle informa-
ción a los niños en caso una emergencia? 
Es un lenguaje en donde los niños utilicen de un forma 
coloquial , parte delo que se ha hecho con las escuelas 

y también en diferentes espacios en donde los niños 
tengan participación  sobre esa situación  lo que podo 
ocurrir y lo que se puede hacer en el momento que 
llegue ¡, nosotros tenemos actividades lúdicas educa-
tivas, como la caravana de la rana, tenemos también 
un actividad que se llama EL pato Poc, también toda 
una serie de tenemos importantes para que los niños 
se involucren y participen y comprendan  esa situación 
de  el riesgo.

11.¿Qué tipo de mitos existen sobre sismos? 
Existen varios eventos que se podrían asociar direc-
tamente con los sismos. Uno es  por ejemplo cambio 
de la temporada, muchas personas dicen cuando cam-
bien de temporadas de lluvias época seca tiembla o 
una condición de época seca hay lluvias tiembla eso 
es uno de los mitos otros es que cuando lo perros es-
tán intranquilos esta ladrando es porque algo va ocurrir 
entonces es otro de los mitos que también se tienen 
identificados otro mitos está asociado con la activida-
des de los volcanes  que sabemos que son fenómenos 
que en algún momento se puede decir que están uni-
dos  pero son eventos totalmente aprte y también es 
importante y repetir esto que ningún sismo se puede 
pronosticar eso es falso , si alguien este  diciendo que 
cuando va a temblar aun hasta este momento la ciencia 
no a determinado, identificado como se puede prede-
cir un evento como estos. Es importante la preparación 
de la población.
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Anexo 3. Sujeto de Estudio.Ixchel Estrada

1.¿Qué es material didáctico?
Material didáctico, considero es todo aquel objeto que 
utiliza materiales (de cualquier índole) con el fin de en-
señar.

2.¿Qué tipo de materiales didácticos existen?
Existen todo tipo de materiales didácticos, como lo co-
menté, al tener como premisa enseñar hay muchas vías 
para hacerlo.

3.¿Que es un juego educativo?
Un juego educativo es un material que utilizando una 
temática lúdica tiene como trasfondo enseñar.

4.¿Qué tipo de lenguaje utiliza para crear un material 
didáctico?
El lenguaje que utilizo es “el como puedo hacer las co-
sas”, desde mi mirada y posibilidad 

5.¿Qué tipo de jerarquías visuales utiliza?
Jerarquias visuales como tales, pienso en una recurren-
te que es figura fondo... sin ella pudiera todo parecer 
un fondo y los personajes podrían no ser relevantes.

6.¿Qué es mediación de la forma?
Supongo que con decir mediación de la forma te re-
fieres a que dentro de un todo, por peso, por tamaño, 
por intención, y demás se van adjudicando ciertos valo-
res de presencia e importancia,, similar a figura fondo, 

donde debe existir un equilibrio sin dejar de lado que 
el mensaje que se quiera transmitir no quede en segun-
do término o bien se olvide.

7.¿Qué tipo ilustraciones recomienda para niños de 4-6 
y 7-12 años en un material didáctico?
Mucho se habla sobre las edades de que hacer y que 
no,,, lo cierto es que independientemente de, una ser 
humano siempre recibirá un mensaje que puede ser 
o no lo que se pretenda porque depende de muchas 
cosas, su contexto, su historia de vida, y demás,,, sin 
embargo para edades muy tempranas se busca elabo-
rar imágenes sencillas, y lo suficientemente claras como 
para no poner en tela de juicio el mensaje final.

8.¿Qué tipo de materiales recomiendas para crear ma-
teriales didácticos?
cualquier tipo de herramienta, y material pude ser fun-
cional al momento de hacer material didáctico... tela, 
cartón, espumas, etc... la mayoría de las veces quizás 
solo a nivel de prototipo para más tarde llevarlo a un 
material de confección final.

9.¿Que tipografías recomiendas para niños de 4-6 y 
7-12 años un material didáctico educativo?
No utilizo tipografía en mi trabajo,,, pero deduzco que 
una tipografía que pueda ser sencilla y sin complicacio 
nes a nivel de lectura puede ser útil.

10.¿Cuál es la diferencia de material didáctico y mate-
rial educativo?
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¿Qué es material didáctico?
 Es todo material que promueva un aprendizaje activo. 
El material didáctico ayuda a que el aprendizaje sea 
más vivencial. Y tiene algunas características distintivas 
como: debe contener un sistema de evaluación que 
garantice el aprendizaje, debe estar mediado por un 
profesional en el tema y en pedagogía para asegurarse 
que los contenidos sean 100 efectivos según el nivel de 
la persona que está aprendiendo y también debe tener 
la capacidad de ser utilizado con ningún asesor o maes-
tro guía. El material didáctico promueve el aprendizaje 
proactivo y los contenidos son mucho mejor asimilados. 

¿Qué tipo de materiales didácticos existen? 
Existen diversas variaciones del material pues al final 
este material es muy utilizado como un recurso alterno 
al aprendizaje. Puede ser desde un libro, hasta un vi-
deo. Pero la intención del contenido es trasladar infor-
mación, poner los conceptos en práctica y evaluar que 
se haya aprendido. 

¿Qué tipo de lenguaje utiliza para crear material didác-
tico? 
El lenguaje dependerá mucho del contenido y el grupo 
objetivo. El material didáctico normalmente se piensa 
que esta dirigido para niños, pero la realidad es que lo 
utilizamos en niveles de licenciatura, maestrías, talleres, 
etc. En resumen, en todo tipo de aprendizaje en to-

das las etapas del ser humano. Pero el lenguaje debe-
ría de depender del nivel cognitivo de los receptores. 
Un lenguaje fluido y práctico también ayuda a que las 
personas se identifiquen fácilmente con el material y lo 
entiendan de mejor manera. 

¿Qué tipo de jerarquías utiliza? 
De nuevo, es importante tomar en cuenta el tipo de 
contenido, pero lo más importante es ubicar al lector 
y que entienda qué temas son los principales, cuáles 
son los conceptos relevantes y qué es la clave de cada 
tema. Esto a través de resaltar los titulares, crear un 
punto focal en algún contenido en particular o variar en 
los tamaños de los contenidos con relación al formato 
con el fin que los contenidos más importantes sean vis-
tos en primer plano. 

¿Qué es mediación de la forma? 
Es en donde entra en juego el diseñador gráfico, sien-
do nosotros los expertos en comunicación, podemos 
tomar decisiones sobre, formas, imágenes, layouts y 
muchos otros recursos gráficos, los cuales trabajen por 
el bien de los contenidos. Es por ello que debemos es-
tar en sincronía con los demás expertos, pues a través 
de ellos el diseñador entiende a profundidad los con-
tenidos y puede tomar decisiones sobre qué recurso vi-
sual utilizar con el fin de apoyar los textos e información 
compartida. 

¿Qué tipo de ilustraciones recomienda para niños de 
4-6 y 7-12 para un material didáctico?

Anexo 4. Sujeto de Estudio
Jennifer Valvert
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demasiado. Pero hay algunos factores que se toman 
en cuenta, como la temática del material, el mensaje 
que se quiere dar, los contenidos, en muchos cosas el 
nivel de realismo que busca el grupo objetivo, que nor-
malmente mientras más aumentan los niños en edad, 
prefieren un tipo de ilustración más realista y a la vez 
su nivel abstracto aumenta y son capaces de entender 
formas o ilustraciones con altos niveles de abstracción 

¿Qué tipo de herramientas recomienda para crear ma-
terial didáctico? 
Personalmente siempre he preferido los materiales im-
presos o físicos, pero hoy en día, uno de los recursos 
más utilizados son los recursos audiovisuales en donde 
el formato de vuelve tan grande como las dimensiones 
que permite el mundo digital. 

¿Qué tipo de tipografía recomienda? 
Para niños que están en etapa de aprendizaje de lecto 
escritura, es recomendable que la tipografía sea lo más 
parecida a la letra de molde, ya que contiene todos 
los caracteres a los cuales los niños están acostumbra-
dos. Para niños que ya manejan buen la lecto escritura, 
realmente lo único que se debe tomar en cuenta es la 
legibilidad y el tamaño. 

¿Cuál es la diferencia del material didáctico y el mate-
rial educativo? 
El factor más importante es que el material educativo 
no tiene un sistema de evaluación sobre sus conteni-
dos. Únicamente traslada la información pero no pro-

mueve una participación activa sobre lo aprendido. Y 
el material didáctico como hemos visto anteriormente, 
promueve la integración de los sentidos, emociones, 
movimientos, acciones, etc. de los participantes.
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Anexo 5. Encuesta Grupo objetivo , 
Primario 
Universidad Rafael Landívar

Estimado Docente: La presente evaluación se está rea-
lizando como una actividad académica de la Universi-
dad Rafael Landívar en donde se busca implementar 
y diseñar un Manual de Riesgos y Desastres Naturales 
en la Escuela Oficial Rural Mixta Tecún Umán, con lo 
cual la Comunidad educativa se verá beneficiada por 
lo que se le solicita su colaboración respondiendo la 
presente. Agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Subraye la letra de la opción que com-
plete el enunciado.

1. ¿Usted se encuentra preparado en caso ocurra 
un desastre natural dentro del centro educativo?  

a) Siempre 
b) Muchas veces
c) A veces 
d) Pocas Veces     
e) Nunca

2. ¿Tiene usted conocimiento si dentro del estable-
cimiento existe algún Plan de prevención de riesgos 
sobre desastres naturales?

a)  Sí tengo conocimiento. 

b)  Tengo poco conocimiento.
c)  No tengo conocimiento.
d)  No existe ningún plan.
e) Hay plan pero no lo conozco.

                                                                   
3. ¿Con qué frecuencia practican en su establecimiento al-
gunas medidas de prevención a fin de mitigar o responder 
ante un evento natural dentro del centro educativo? 
                                                                   
a) Cada semana.
b) Una vez al mes  
c)  Dos veces al mes  
d) Cada seis meses
e) Nunca
                                                                 

4. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted contar den-
tro del establecimiento con un plan de prevención de de-
sastres naturales?

a) Sí es muy importante     
b) Es necesario
c) Es poco importante
d) No es necesario.
e) No lo sabe.   

5.¿En el grado o sección que usted atiende, desarrolla te-
mas específicos que ayuden a prevenir desastres natura-
les?
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d) Pocas Veces   
e) Nunca

6. ¿En el establecimiento donde usted labora se desa-
rrollan simulacros de forma frecuente?

a) Siempre 
b) Con frecuencia  
c) Algunas veces 
d) Pocas veces  
e) Nunca.

7.¿Dentro de su salón de clases, usted promueve la or-
ganización de sus estudiantes para tomar un rol deter-
minado en caso de un desastre natural?

a) Siempre 
b) Con frecuencia
c) Algunas veces. 
d) Pocas veces  

8. ¿Ha recibido usted algún taller o capacitación sobre 
los efectos de los desastres naturales?

a) Siempre       
b) Con frecuencia      
c) Algunas veces            
d) Pocas veces.     

9. ¿Usted cree que su institución educativa se encuen-
tra preparada en caso de un evento sísmico, terremoto 
o inundación?

a) Siempre         
b) Con frecuencia         
c) Algunas veces       
d) Pocas Veces 

10.¿Qué tipo de material didáctico recomienda para 
los alumnos acerca del manual de Riesgos?

11.¿Cúales son sus hábitos de lectura?
a) Siempre         
b) Con frecuencia         
c) Algunas veces       
d) Pocas Veces 
t

12.¿Cuáles son sus pasatiempos?
a) Leer
b) Hacer deporte
c) Compartir con la familia o amigos
d) Optar por cursos libres

13.¿Qué nivel de grado académico tiene?
a) Diversificado
b) Universitario
c) Licenciatura
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1.¿Usted se encuentra preparado en caso ocurra un desastre natural dentro del centro educativo?  
r

2.¿Tiene usted conocimiento si dentro del establecimiento existe algún Plan de prevención de riesgos 
sobre desastres naturales?

3. ¿Con qué frecuencia practican en su establecimiento algunas medidas de prevención a fin de 
mitigar o responder ante un evento natural dentro del centro educativo? 
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a) Cada semana.

b) Una vez al mes  
c)  Dos veces al mes  
d) Cada seis meses

                                                                 

a. Sí tengo conociemiento

b. Tengo poco conociemiento

c. no existe ningún plan

d. existe un plan pero no tego conocimiento

a. siempre

b. Muchas veces

c. A veces

d. Pocas veces
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4. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted contar dentro del establecimiento con un plan de 
prevención de desastres naturales?
:

5.¿En el grado o sección que usted atiende, desarrolla temas específicos que ayuden a 
tprevenir desastres naturales?

t6. ¿En el establecimiento donde usted labora se desarrollan simulacros de forma frecuente?     

 

a) Sí es muy importante     
b) Es necesario

c) Es poco importante

d) No es necesario.
 .

a) Siempre

b) Con frecuencia

c) Algunas veces

d) Nunca
.

a) Siempre 
b) Con frecuencia  
c) Algunas veces 

d) Pocas veces 
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Anexo 6. Gráficas de Encues-
ta, G.O primario
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7.¿Dentro de su salón de clases, usted promueve la organización de sus estudiantes para tomar 
un rol determinado en caso de un desastre natural?:

8. ¿Ha recibido usted algún taller o capacitación sobre los efectos de los desastres naturales?:

a) Siempre
 
b) Con frecuencia

c) Algunas veces.  
d) Pocas veces  

a) Siempre       

b) Con frecuencia      

c) Algunas veces            

d) Pocas veces.     

a) Siempre         

b) Con frecuencia         

c) Algunas veces       

d) Pocas Veces 

AB CD

20

40

60

80

100

AB CD

20

40

60

80

100

AB CD

20

40

60

80

100

9. ¿Usted cree que su institución educativa se encuentra preparada en caso de un 
evento sísmico, terremoto o inundación?

AB CD

20
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80

100

10.¿Qué tipo de material didáctico recomienda para los alumnos acerca del manual de Riesgos?

11.¿Cúales son sus hábitos de lectura?t

12.¿Cuáles son sus pasatiempos?

a) Siempre         

b) Con frecuencia         

c) Algunas veces       

d) Pocas Veces 
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13.¿Qué nivel de grado académico tiene?

a) Diversificado

b) Universitario

c) Licenciatura

AB CD

20

40

60

80

100 a) Leer

b) Hacer deporte

c) Compartir con la familia o amigos

d) Optar por cursos libres
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Universidad Rafael Landívar

Estimado Estudiante: La presente evaluación se está 
realizando como una actividad académica de la Univer-
sidad Rafael Landívar en donde se busca implementar y 
diseñar un Manual de Riesgos y Desastres Naturales en 
la Escuela Oficial Rural Mixta Tecún Umán, con lo cual 
la Comunidad educativa se verá beneficiada por lo que 
se le solicita su colaboración respondiendo la presente. 
Agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Subraye la letra de la opción que com-
plete el enunciado.

1. ¿Usted ha recibido información sobre los desastres 
naturales?
a)  Si.
b) Algunas veces,
c) Pocas veces.
d) No.

2. ¿En su escuela se práctica que hacer en caso de un 
evento sísmico o temblor?
a) Si.
b) Algunas veces.
c) Pocas veces.
d) No.

3. ¿Cree usted que cuando hay temblor debe salir co-
rriendo y gritando?
a)  Si.
b)  Algunas  veces
c)  Pocas veces.
d)  Nunca.

4. ¿Sabe usted qué hacer cuando llueve muy fuerte 
dentro del establecimiento?
a) Si.
b) No.
c) algunas veces.
d) Pocas veces.

5. ¿Conoce usted   algunos de los elementos que  debe 
contener  la mochila de las 72 horas?
a) Si
b) algunos
c) pocos
d) ninguno.

6. ¿En su grado o sección su maestra(o)  los ha organi-
zado y preparado  para saber qué hacer en  caso de un 
sismo o inundación?
a) Si
b)  No
c)  Algunas veces
d)  No sabe o no recuerda.

Anexo 7. Encuesta Grupo objetivo , 
secundario
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7. ¿Considera que es importante tener un plan de pre-
vención dentro del establecimiento?
a) Si es importante.
b) Es poco importante
c) No es importante.
d) No sabe si es importante.

8. ¿Conoce usted las señales de prevención?
a)  Si
b) No
c) No sabe
d) No lo conoce.

9. ¿Cuándo hay un desastre natural dentro del estable-
cimiento debemos salir corriendo llevando todas nues-
tras pertenencias 

a)  Si, hay que correr y dejarlo todo adentro del salón 
de clases.
b)  No, hay que correr y que llevarlo todo.
c)  No, hay que salir despacio y no llevar nada.
d)  Si   hay que salir despacio y dejar todo dentro del 
salón.

10. ¿Cuál es su pasatiempo?
a) Jugar pelota
b) Escuchar música
c) Ver televisión

11. ¿Con quién vives?
a) Con mis dos papas y herman@s
b) Con mi mama y mis herman@s
c) Con algún Familiar

12. ¿Cuál es tu materia Favorita?
a) Matemáticas
b) Ciencias Naturales
c) Comunicación y lenguaje
d) Sociales

Encuesta Abierta, Prekinder

1. ¿Cuál es tu materia favorita?
2. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
3. ¿Con quien vives?
4. ¿Sabes que es un simulacro?
5. ¿Has sido participe de un simulacro?
6. ¿Sabes que es un temblor?
7. ¿Sabes que hacer a la hora de un temblor?
8. ¿Sabes que es la mochila de las 72hrs?
9. ¿Conoces los signos de prevención?
10. ¿Sabes para que sirve una manual de riesgos?
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Anexo 8. Encuesta Grupo objetivo, 
secundario
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Encuesta Abierto
Niños Parvulos-Prepa

1.¿Cuál es tu materia favorita?

2.¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

3.¿Con quien vives?

4.¿Sabes que es un simulacro?

5.¿Has sido participe de un simulacro?

6.¿Sabes que es un temblor?

7.¿Sabes que hacer a la hora de un temblor?

8.¿Sabes que es la mochila de las 72hrs?

9.¿Conoces los signos de prevención?

10.¿Sabes para que sirve una manual de riesgos?

Matematicas, Expresión Artistica

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Jugar tazos, Jugar pelota y jugar 
muñecas

La mayoria con sus 2 papás
con algun familiar
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Fotografías dia de Evaluación G.O

Anexo 9.1

Anexo 9.2

Anexo 9.3

Anexo 9.4
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Bocetos de validación

Instructivo
Este juego está planeado para ejercitar la memoria y 
concentración aun en los más pequeños, y también 
tener el conocimiento a través de imágenes de 
cómo actuar ante algún desastre.

Reglas del Juego:

¿En qué lugares se puede jugar? En una superficie 
plan ya sea mesa o en el suelo, si se juega en 
mesa a continuación se podrá observar como 
colocarlas.

Si las mesas son triangulares puedes unir 6

Si las mesas son cuadradas puedes unir 4

Si las mesas son circulares puedes unir 4

¿Cómo y con quien se puede jugar?

Se puede jugar individual o grupo de 5 
participantes.
 
Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo.

Quien ordene las tarjetas, el compañero de su 
mano derecha empieza el juego.

Cada jugador, por turno, levanta dos tarjetas y 
las pueden ver todos.

Cada vez que dos tarjetas levantadas presentan 
el mismo dibujo puede quedarse con ellas y 
levantar dos más, una de cada color.

Si no encuentra la otra pareja de la tarjeta, se 
deben dejar en el mismo lugar boca abajo. 

Y pueden recuperar parejas a la siguiente vuelta.

Al final de juego únicamente el que tenga más 
parejas obtendrá un sticker

Instructivo
Este juego está planeado para ejercitar la memoria y 
concentración aun en los más pequeños, y también 

tener el conocimiento a través de imágenes de 
cómo actuar ante algún desastre.

Reglas del Juego:

¿En qué lugares se puede jugar? En una superficie 
plan ya sea mesa o en el suelo, si se juega en 
mesa a continuación se podrá observar como 

colocarlas.

Si las mesas son triangulares puedes unir 6

Si las mesas son cuadradas puedes unir 4

Si las mesas son circulares puedes unir 4

¿Cómo y con quien se puede jugar?

Se puede jugar individual o grupo de 5 
participantes.

 
Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo.

Quien ordene las tarjetas, el compañero de su 
mano derecha empieza el juego.

Cada jugador, por turno, levanta dos tarjetas y 
las pueden ver todos.

Cada vez que dos tarjetas levantadas presentan 
el mismo dibujo puede quedarse con ellas y 

levantar dos más, una de cada color.

Si no encuentra la otra pareja de la tarjeta, se 
deben dejar en el mismo lugar boca abajo. 

Y pueden recuperar parejas a la siguiente vuelta.

Al final de juego únicamente el que tenga más 
parejas obtendrá un sticker

Eventos o 
desastres 

más comunes
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Buen día, adjuntamos cotizacion, sera un gusto poder servirle. 

��
Cantidad  Descripción  Precio  Total  

30 Impresiones en lona vinílica full color de alta 
calidad en medidas de 23x29 Pulgadas, con 4 
ojetes superiores 

Q20 Q600 

3 Impresiones en lona vinílica full color de alta 
calidad en medidas de 2.00x1.50mts  

Q200 Q600 

    
    
  Total  

 
 

 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ra calle 13-30 Blvd Principal Ciudad San Cristobal, frente al centro comercial Plaza San Cristobal 

Guatemala 28 de Junio2018 

 

a 2012 

Tienda San Cristóbal 
WhatsApp  4261 6826 

 

Cotización 

 
a 2012 

 

Cotización No. 95697 
28 junio 2018 

Señores 
PAMELA FERNANDEZ  

Presente 

Estimados Señores 

Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente:  

MANUAL Y TROQUEL 
PORTADA Y CONTRAPORTADA: Impreso en AUTOADHESIVO, tamaño abierto 9.5 x 23.0 plgs., 4 colores tiro, 
carton chip, compaginado lomo cuadrado, impresion tiro, plastico matte 1.5mm tiro .  
 
INTERIORES: Impreso en BOND 120, tamaño abierto 8.5 x 11.0 plgs., 4 colores tiro, 4 colores retiro, 63 
signaturas, impresion tiro / retiro.  
 
GUARDA: Impreso en AUTOADHESIVO, tamaño abierto 8.5 x 11.0 plgs., 4 colores tiro, 2 signaturas, 
impresion tiro.  
 
TROQUEL: Impreso en TEXCOTE 16, tamaño abierto 11.0 x 17.0 plgs., 4 colores tiro, 2 signaturas, troquelado, 
impresion tiro. 

Atención  

Guatemala,  

1 1,750.00 ....................................... Q 

Forma de Pago:  50% al confirmar la orden y 50% contra entrega. 
Vigencia de la cotización:  10 días. 
Al autorizar esta cotización, usted acepta una entrega de 5% mas o menos en la cantidad a ser 
entregada. 
 
El Precio anterior podrá sufrir cambios sin previo aviso debido a las constantes variaciones en los 
precios del material. 
 
En espera de su respuesta, nos es grato suscribirnos. 
 
               Atentamente, 

Melanie Sapper 
Ejecutivo de Ventas 

Cotización No. 95700
28 junio 2018

Señores
PAMELA FERNANDEZ

Presente

Estimados Señores

Nos es grato presentarles nuestra cotización por lo siguiente:

TARJETAS
TARJETAS: Impreso en HUSKY 12, tamaño abierto 5.5 x 4.25 plgs., 4 colores tiro, 4 colores
retiro, impresion tiro / retiro, plastico brillante 1.5mm tiro / retiro .

Atención

Guatemala,

30 180.00....................................... Q

Forma de Pago:  50% al confirmar la orden y 50% contra entrega.
Vigencia de la cotización:  10 días.
Al autorizar esta cotización, usted acepta una entrega de 5% mas o menos en la cantidad a ser
entregada.

El Precio anterior podrá sufrir cambios sin previo aviso debido a las constantes variaciones en los
precios del material.

En espera de su respuesta, nos es grato suscribirnos.

               Atentamente,

Melanie Sapper
Ejecutivo de Ventas
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Anexo 9, validación de piezas,Diseñador 
grafico. Licda.Patricia Villatoro



197

Anexo 10, validación de piezas,Diseñador 
grafico. Licda. Jennifer Valvert
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Anexo 11, validación de piezas, Ilustrador. 
Marcos Azurdia
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Anexo 12, validación de piezas, Cliente, 
Directora Lilian Teos
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Anexo 13, validación, Rayan Roca
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Anexo 14na Entrevista:

P-¿Que tal Erick como ha estado?

E-Bien Gracias, y usted que tal pamela ¿Como le va?

P-Bien Erick…  empezaremos la entrevista, por favor 
responder directo.
E-Ok.. jaja

P- ¿Considera que el presupuesto es adecuado para la 
cantidad de reproducción de las piezas?  

E- La calidad y cantidad de piezas impresas se pueden 
adaptar al presupuesto pero para tener materiales de 
mejor calidad y duraderos si se necesita un poco más 
de presupuesto 
E- En el caso de los costos tienen muy buen precio y 
en cuanto a  calidad es muy buena y duradera

P-Considera que los costos y calidad de los materiales 
asignados en cada pieza son: 
E- Si es el adecuado ya que al hacerlo con otro tipo 
de material para las hojas internas eleva el costo y la 
pasta dura lo hace de mejor calidad 
 
P-¿El soporte del manual es indicado?  
E- El acabado que recomiendo es de laminado mate 
para la portada, ya sea pasta dura o pasta suave 
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P-¿Que acabado recomienda para el manual?  
E- El rotafolio tiene muy buenos espacios sobre todo 
por el tamaño en el que se diseño 

P-Los espacios del rotafolio son:  
E- Si las dimensiones son las adecuadas  si por el ta-
maño que tiene ya que tiene que ser legible 

P-¿Las dimensiones del rotafolio es adecuado para la 
pieza?  
E- Si las dimensiones son las adecuadas  si por el ta-
maño que tiene ya que tiene que ser legible 

P-¿El acabado de las tarjetas de memoria, hacen que 
sea más durable?  
E- Tienen un acabado de laminado brillante de 5mm 
que las hace duraderas ya sea que las manipulen niños 
o adultos el material es contra agua 

P-¿Considera que el soporte de la sujeción es resisten-
te para el rotafolio?  
E.- Me parece muy creativo y sobre todo funcional ya 
que tiene sus piezas que lo sostienen y puede manipu-
larse fácilmente, me encanta el concepto 

P-¿Qué tipo de material recomienda para el empaque 
de un juego de memoria y que sea durable?  

E- Se recomienda para el empaque aplicarle un aca-
bado de laminado mate o bien si quieren que sea de 
menos costo sería barniz uv

P- Bueno Erick con eso terminamos, Le agradezco 
mucho
E- Por nada pamela estamos a la orden.
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Anexo 15,16. Validación de piezas,guía 
de observación, estudiantes y mestros
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Fotografías  del día de validación

Anexo 16.1

Anexo 16.2

Anexo 16.3

Anexo 16.4
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