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Componentes fundamentales
Partes de la letra 

Desde la aparición de sus formas básicas hasta ahora, los ca-
racteres han ido adquiriendo multiplicidad de atributos formales, 
algunos susceptibles de ser utilizados y otros imprescindibles.

Los trazos son elementos fijos de los que no se puede pres-
cindir, pues forman y definen propiamente al carácter y sin 
ellos éste sería difícilmente identificable. Hacen visibles las ca-
racterísticas fundamentales de la forma de los signos (estruc-
tura) a los efectos de su diferenciación.

Los más importantes son:
- ASTA, FUSTE O MONTANTE: trazo que define la estructura 

básica de la letra.

- BRAZO: trazo horizontal o diagonal que surge o está unido 
a un trazo vertical.

- ASTA ASCENDENTE: parte de la letra de caja baja que sobre-
sale por encima de la altura de la X (ojo medio).

- ASTA DESCENDENTE: parte de la letra que pasa por debajo 
del ojo medio o altura de x.

- CRUZ O TRAVESAÑO: trazo horizontal que cruza por algún 
punto del asta principal.

- FILETE, PERFIL O BARRA: línea horizontal entre verticales, 
diagonales, o curvas. En algunos casos puede ser diagonal.

- COLA: prolongación inferior de algunos rasgos.

- PANZA O BUCLE: trazo curvo que encierra una contraforma.

- HOMBRO O ARCO: trazo curvo que sale del asta principal de 
algunas letras sin acabar cerrándose

- DOBLE ARCO, ASTA ONDULADA O ESPINA: trazo curvo 
principal de la “s” de caja alta y baja.

- PISOS: letras como la “a” minúscula puede estar formada por 
uno o dos pisos
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- OJAL SUPERIOR, OJAL INFERIOR: línea que forma la curva-
tura en la parte superior e inferior de la “g” de caja baja.

- CUELLO: trazo que une los dos ojales (cabeza y cola) de la 
“g” de caja baja.

- OREJA: pequeño trazo en la cabeza de la “g” de caja baja.

- PATA: trazo diagonal que sirve de apoyo a algunas letras. 
También se puede llamar cola.

Estos elementos pueden variar notablemente su apariencia, 
estar tan solo sugeridos o aparecer sugerida su relación con 
otros elementos próximos.

Entre los elementos gráficos opcionales o decorativos se 
encuentran todos aquellos que, no definiendo partes estructu-
rales del carácter, lo que hacen es aportarle riqueza formal

 La tipología romana es la más rica en elementos, dado el tra-
tamiento tonal del carácter que contrasta con la linealidad de la 
tipología de palo seco, cuyo carácter resulta más “desnudo”.

Otras tipologías, como las egipcias, incisas o híbridas tienden 
a sintetizar estos elementos o a sugerirlos. Entre los elementos 
opcionales o decorativos podemos señalar:

- REMATE, GRACIA, SERIF, DECORACIÓN O TRAZO TERMI-
NAL: trazo final de un asta, brazo o cola. Es un resalte orna-
mental que no es indispensable para la definición del carác-
ter, habiendo alfabetos que carecen de ellos (sans serif). No 
sigue la dirección del trazo donde se asienta, bien cerrándose 
en sentido perpendicular, bien con una inclinación.

- UÑA, PICO, GANCHO: trazo.final de un trazo que no termina 
en remate, sino con una pequeña proyección de un trazo.

- ESPOLÓN: extensión que articula la unión de un trazo cur-
vo con otro recto.

- LÁGRIMA, GOTA O BOTÓN: final de un trazo que no termina 
en forma de gracia, sino con una forma redondeada.

- REMATES DE ASCENDENTES: breve trazo final que no sigue 
la dirección del trazo donde se asienta. En general, su esti-
lo se repite en los terminales de las letras que no sobrepa-
san la altura de x.

- REMATES DE TRAVESAÑOS Y BRAZOS HORIZONTALES: 
trazo final decorativo que adopta un caracter singular.
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Las familias ornamentales y de fantasía se caracterizan por 
la utilización sistemática de elementos accesorios, pues en ellas 
prima la originalidad y el efecto sorpresa sobre cualquier otro. 

En el caso de las ornamentales puede tratarse de figuras 
humanas, de orlas florales o grecas que cubren el esqueleto 
del tipo. En el caso de las familias de fantasía pueden aplicar-
se texturas o elementos gráficos que potenciarán el valor plás-
tico del carácter.

De la relación de los elementos fijos y opcionales surge una 
serie de zonas de contacto susceptibles de ser interpretadas y 
tratadas con detalle.

En el estudio de estas pequeñas y aparentemente inapre-
ciables zonas, es donde muchas veces radica el éxito o fraca-
so de una familia.

Se trata de conseguir que la unión se realice de una forma 
natural y suave, para contribuir así al paso de un carácter a 
otro y facilitar la fluidez de la lectura.

De los elementos determinados por las zonas de contacto, 
cabe destacar:
- CONTORNO INTERNO Y EXTERNO: dibujo diferenciado de la 

línea interior y exterior de un trazo.

- CONTRAPUNZÓN O CONTRAFORMA: espacio interno de 
una letra total o parcialmente encerrado. Aunque es frecuen-
te la denominación ocasional de ojo, no hay que confundir-
lo con ojo medio.

- LAZO: trazo que une la curva con el asta principal.

- PUNTO DE ENLACE: zona de conexión entre remate y asta. 
La manera como el asta enlaza con el remate puede presen-
tarse con infinidad de gradaciones, desde las formas absolu-
tamente rectilíneas a las curvas de cualquier tamaño.

- APÓFIGE: pequeño trazo curvo que enlaza el asta vertical 
con los terminales o remates.

- ÁPICE: unión de dos astas inclinadas en la parte superior 
de la letra.

- VÉRTICE: punto exterior de encuentro entre dos trazos en la 
parte inferior de la letra.

- ATAQUE: proyección en forma de cuña para acentuar el es-
tilo cursivo de algunos caracteres.

La modulación del trazo

Las variaciones en la modulación del trazo son un factor 
fundamental, a la hora de determinar el aspecto final de una 
familia de tipos. Este efecto tiene su origen en los giros de la 
mano al escribir con cálamo, pincel o pluma. La modulación 
se caracteriza por ser rítmica, basada en la alternancia del tra-
zo fino y el trazo grueso.

Van desde la modulación suave del contraste entre ambos, 
hasta una modulación evidente, que puede llegar a ser extre-
ma en el caso de algunas familias.

Desde el trazo modulado hasta la ausencia total de modu-
lación existen muchos grados y matices. Para que las uniones 
entre trazos se produzcan con suavidad, es imprescindible mo-
dular, creando así una ilusión de linealidad y uniformidad, con 
unas modificaciones imperceptibles (correcciones ópticas).

La modulación se puede aplicar con un grado de inclina-
ción que responda a un tipo más cercano a la escritura manual, 
o por un ritmo marcado por el eje axial (vertical) que corres-
ponde a un tipo más moderno y racionalizado.
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Posted by OERT - Enero 10, 2012 Letra, Teoría

Elaboración: Natalia Fernández

Clasificación de familias
... La clasificación tipográfica sirve para analizar, ordenar, 

conocer y reconocer familias tipográficas, además de brindar-
nos referencias tipográficas, estilísticas, históricas y cultura-
les muy variadas.

Los sistemas de clasificación que se basan en criterios his-
tóricos nos sirven para analizar la tipografía diseñada has-
ta mediados del siglo XX. Conocerlos es útil para compren-
der la influencia que el surgimiento de nuevas tecnologías y el 
aprovechamiento de antiguos conocimientos tuvieron sobre la 
evolución del diseño tipográfico, además de ser una gran he-
rramienta para reforzar asociaciones históricas o para la bús-
queda de familias en catálogos.

Los intentos por establecer un sistema de clasificación ca-
paz de ordenar los estilos tipográficos existentes han sido mu-
chos. Los principales son:

1921 Francis Thibaudeau. Organiza su clasificación en 4 es-
tilos, basándose en el contraste de los trazos y la terminación 
de las astas.

1954 Maximilien Vox. Propone una clasificación histórica; 
este modelo es uno de los más difundidos. Consta de 9 estilos.

1958 Aldo Novarese. Basándose en el sistema de Thiba-
deau, establece 10 estilos que se diferencian según la morfolo-
gía de los terminales.

1962 din 16518-ATypI (Association Typographique Inter-
nationale). Adopta y completa el sistema desarrollado por Vox 
(10 estilos).

1963 Giuseppe Pellitieri. Establece una clasificación mor-
fológica de 10 estilos, basada en las diferencias entre los tra-
zos y los terminales.

1965 British Standards Institution (sistema bs 2961). Defi-
ne 9 estilos.

1979 Jean Alessandrini. También basa su clasificación en las 
características morfológicas. Establece 15 estilos diferentes.

1992 Christopher Perfect. Adopta un criterio histórico para 
establecer 7 estilos.

1997 Robert Bringhurst. Relaciona los estilos tipográficos 
con los principales movimientos artísticos. Define 8 estilos.

Hay muchas formas de clasificar y muchos sistemas de cla-
sificación diferentes, pero, independientemente del sistema que 
adoptemos, debemos saber qué cosas analizar de las familias 
tipográficas para decidir cómo agruparlas o cómo separarlas.

Siglo XV
1450. Johannes Gutenberg, en Alemania, emplea por pri-

mera vez la imprenta de tipos móviles. Los primeros tipos de 
plomo pretenden imitar la caligrafía con la que se componían 
los libros manuscritos.

1470. En Venecia, los talladores de tipos, toman como mo-
delo los escritos humanistas.

1470 Romanas humanistas o venecianas
- Trazo gradual de contraste ligero.
- El eje de modulación es oblicuo y muy inclinado.
- Remates gruesos y cortos, oblicuos en las ascendentes.
- Poca o nula diferencia entre la altura de mayúsculas y la al-

tura de astas ascendentes.
- Barra de la «e» inclinada.

1490 Romanas antiguas
- Trazo gradual de contraste medio
- Eje de modulación oblicuo.
- Remates ligeros y filosos, oblicuos en las ascendentes y en 

los apoyos de minúsculas.
- Altura de mayúsculas menor que la altura de ascendentes.
- Barra de la «e» horizontal.

Siglo XVI
1501. Francesco Griffo talla los primeros caracteres itáli-

cos por encargo de Aldo Manuzio. La difusión de la impren-
ta por Europa impulsa el crecimiento y el perfeccionamiento 
del diseño de caracteres. Las técnicas de tallado y el oficio de 
grabar tipos evolucionan permitiendo realizar ajustes cada vez 
más finos y precisos.

Siglo XVII
1692. Luis XIV ordena a un comité de eruditos desarrollar 

un nuevo tipo cuyos caracteres fueran creados bajo principios 
científicos. Los ingenieros convocados definen este tipo de le-
tra con rigurosa geometría, Louis Simonneau graba la matriz 
en láminas de cobre y el tipógrafo Grandjean graba los moldes 
para reducir el alfabeto maestro al tipo de texto que será cono-
cido como Romain du Roi (romana del rey).

1690 Romanas de transición
- Trazo gradual de contraste entre medio y alto. 
- Eje de modulación vertical o casi vertical.
- Remates ligeros, poco oblicuos u horizontales en las ascen-

dentes y apoyos de minúsculas.
- Altura de mayúsculas menor que la altura de ascendentes.

Siglo XVIII
La tipografía se convierte en una disciplina cada vez más 

formal. La cantidad de manuales de tipografía que aparecen en 
este siglo refleja el desarrollo del contenido teórico.

1700. John Baskerville mejora la prensa, los papeles y las 
tintas utilizados para la impresión.

1764. Los Didot perfeccionan el sistema de medición ti-
pográfico.

1780 Romanas modernas
- Trazo gradual de contraste alto
- Eje de modulación vertical.
- Remates filiformes.

Siglo XIX
La Revolución Industrial trae consigo la producción en 

masa. La publicidad necesaria para vender esos productos de-
manda nuevos tipos de letra más llamativos. La invención de 
la talladora pantográfica hace más accesible el desarrollo de 
nuevos diseños tipográficos. Con el invento de la linotipia (en 
1886) y la monotipia (en 1887), la composición de textos pasa 
a ser un proceso mecánico.

1810 Mecánicas o egipcias
- Trazo uniforme, o gradual de escaso contraste y eje de mo-

dulación vertical.
- Remates rectos, del mismo (o casi el mismo) ancho que el 

trazo.
- Altura de x grande.
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1810 Sans serif grotescas
- Trazo uniforme, o con un leve contraste entre finos y grue-

sos de modulación vertical.
- Altura de x grande.
- Ligera cuadratura en las curvas.

Siglo XX
1954. Empiezan a utilizarse las fotocomponedoras comer-

cialmente. La tipografía se puede superponer y distorsionar.
1985. Apple lanza al mercado la Macintosh y la impresora 

láser junto con los primeros programas de autoedición. Con el 
impulso de la Internet, la tipografía digital agrega nuevas di-
mensiones al lenguaje escrito, en la medida que funciona en el 
entorno multimediático.

1920 Sans serif geométricas
- Trazo uniforme.
- Estructuras sintéticas basadas en figuras geométricas simples.
- Muchas veces la «a» no tiene lazo ascendente.

1920 Sans serif humanísticas
- Trazo uniforme o levemente gradual.
- Basadas en estructuras clásicas.
- La «a» tiene lazo ascendente.
- Generalmente la «g» tiene cola cerrada y oreja.

1930 Híbridas o glíficas
- Trazo gradual.
- Basadas en estructuras clásicas.
- Los remates son triangulares y se inspiran en las letras cin-

celadas sobre piedra.

1985 Electrónicas
- El trazo y los espacios entre letras están basados en el píxel 

para funcionar en pantalla. 
- Cada tamaño necesita de un dibujo específico.

A continuación, revisemos otros criterios para clasificar 
fuentes que no se apoyan en períodos históricos, sino más bien 
en los argumentos o elementos que sirvieron de inspiración 
para diseñarlas. Estas fuentes, en general, no son recomenda-
bles para componer textos largos ni para funcionar en cuerpos 
pequeños. Algunos posibles grupos de análisis para las fami-
lias que quedaron excluidas son los siguientes:

Nota: esta es solamente una de tantas posibles clasificacio-
nes y, si bien los puntos de vista pueden ser muchos y muy va-
riados, ninguno de ellos va a estar en desacuerdo respecto de 
las características de cada familia tipográfica, sino solo acerca 
de la forma de valorar las similitudes y las diferencias.
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clasificación tipográfica del siglo xx:

Los intentos de conseguir un solo tipo de agrupación son 
muchos. Pueden basarse en la fecha de creación, movimientos 
que les dieron origen o vertientes artísticas que las influencia-
ron, o en criterios morfológicos.

Clasificación de Francis 
Thibaudeau

En 1915, el tipógrafo francés 
Francis Thibaudeau (1860, Cholet 
- 1925, París) comienza sus 
estudios para clasificar los tipos 
de letras entonces existentes, 
mientras desarrollaba catálogos 
para marcas como Renault & 
Marcou a principios del siglo 
XX. También trabajó en Deberny 
& Peignot entre el 1921 y el 
1925. Dicho sistema aparece en 
el segundo tomo de su obra “La 
lettre d’imprimerie. 12 notices 
illustrées sur les arts du livre.”.
Consistía en catalogar los 
tipos en diferentes grupos de 
estilos (entonces se les llamaba 
familias), basándose en el 
contraste de las astas, existencia 
o ausencia de terminal, y 
en la forma de éste cuando 
existiese. La clasificación de 
Thibaudeau, aunque sigue siendo 
la referencia para el estudio de 
los especialistas, se considera 
obsoleta debido a la evolución de 
la tipografía desde su creación y 
a la posterior revolución con la 
llegada de la tipografía digital 
Inspiró otras clasificaciones 
posteriores más completas 
como la Clasificación Vox-ATypI, 
la Clasificación Novarese o la 
Clasificación DIN 16518.
En un comienzo, dividió las 
tipografías en dos grandes 
grupos: con serif y sin serif
Posteriormente estableció un 
tercer grupo para las tipografías 
manuales, manuscritas y 
decorativas, las cuales no 
encajaban en ninguno de los 
dos anteriores. Dentro de estas 
tres agrupaciones, Thibaudeau 
estableció cuatro estilos 
fundamentales, a los que llamó 
familias tipográficas.

Clasificación Vox-ATypI

Basada en la clasificación 
propuesta por Maximilien 
Vox, adoptada en 1962 por 
la Association Typographique 
Internationale (ATypI).
Buscaba conseguir una 
clasificación que permitiese 
formar grupos más definidos que 
los establecidos por el tipógrafo 
Francis Thibaudeau en su 
Clasificación de Thibaudeau.
Originalmente se trataba de una 
clasificación dividida en diez 
grupos. Meses más tarde Vox 
decidió reelaborarla, generando 
una más compacta con tan sólo 
nueve grupos.
Agrupa las tipografías según sus 
rasgos característicos principales, 
a menudo típicos de una época 
determinada (Desde el siglo XV 
hasta el siglo XXI) observando 
criterios formales tales como 
forma del serif, grosor del trazo, 
eje de inclinación, unión del 
serif con el trazo, estructura de 
signos particulares, terminación 
de ascendentes y descendentes, 
altura de x, etc. 
Toda clasificación define una 
tipología de caracteres, pero en 
realidad un tipo de letra puede 
heredar características de una, 
dos o tres familias.

Clasificación según 
Maximilien Vox

La clasificación formal más 
corrientemente utilizada y que 
tiene el mérito de recuperar las
clasificaciones históricas, es la 
que elaboró en 1954 el francés 
Maximilien Vox. Adoptada y
completada por la Asociación 
Tipográfica Internacional (ATypI) 
fue posteriormente traducida
al inglés y al alemán por lo que 
su uso se hizo universal.
Vox plantea una clasificación en 
tres grupos:
- Humanas, Garaldas y Reales 
que constituyen la trilogía de los 
caracteres clásicos o históricos.
- Didonas, Mecanas y Lineales 
que forman la trilogía de las 
modernas.
- Incisas, Escriptas y Manuales 
que son las de inspiración 
caligráfica.
L’ATypI completó posteriormente 
estas nueve categorías 
introduciendo las Góticas y las 
No latinas.

British standards 
classification of typefaces 
(bs 2961: 1967)

Clasificación tipográfica según 
los estándares británicos 
2961:1967 (o BS 2961), British 
Standards Institution, Londres, 
1967.
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Clasificación Vox-ATypI

CLáSICAS
En ellas encontramos el grupo 
de las humanistas, Garaldes y de 
transición. Suelen presentar:
- Serif triangular
- Ejes de modulación oblicuos
- Bajo contraste en el grosor del 

trazado.

HuMANíSTICAS
También llamadas “Venecianas”, 
reúnen los primeros tipos 
romanos, inspirados en los 
manuscritos humanistas propios 
del renacimiento. Fueron creados 
en el siglo XV por impresores 
venecianos, como Nicolas Jenson.

Características principales:
- Serif corto y espeso
- Débil contraste entre trazos 

gruesos y finos
- Se inspiraron en la minúscula 

carolina

Ejemplos: Centaur - Cloister.

Clasificación según 
Maximilien Vox

Clasificación de Francis 
Thibaudeau

TIPOGRAFíAS CON SERIF

ROMANAS ANTIGuAS
También llamada “elzeviriana”, 
se inspira en la escritura de los 
manuscritos humanísticos. La 
familia más antigua es la de 
Nicolaus Jenson.
- El grueso del asta de las letras 

es irregular y suavemente 
modulado

- Los terminales son triangulares 
y ligeramente cóncavos.

Ejemplos: Garamond, Times, 
Weiss, Century o Sabon.

British standards 
classification of typefaces 
(bs 2961: 1967)

HuMANIST (HuMANISTA)
Anteriormente conocidas como 
“Venecianas”, derivadas de las 
minúsculas del siglo XV escritas 
con una variación de grosores al 
utilizar una pluma inclinada.

Características principales:
- Trazo oblicuo en la “e” de caja 

baja.
- Eje de modulación de las curvas 

inclinado a la izquierda.
- No hay un contraste importante 

entre trazos gruesos y finos.
- Posee apófiges (trazo de unión 

curvo entre serif y asta).
- Serif oblicuo en las ascendentes 

de caja baja.

Ejemplos: Verona - Centaur - 
Kennerley

LAS HuMANAS
Las formas más antiguas de estas 
familias aparecen a fines del siglo 
XV en Venecia y se inspiran en la 
escritura de los humanistas. Son 
letras redondas adoptadas muy 
pronto en el resto de Europa. 
Las mayúsculas imitan a las 
inscripciones lapidarias latinas. 
Las minúsculas se inspiran 
en la escritura de la época de 
Carlomagno, recopiada en el siglo 
XIV, en Italia. La cursiva se inspira 
en la época de la cancillería 
papal, y sus terminaciones 
recuerdan los trazos de la pluma. 
La Poliphile, del veneciano Aldo 
Manuzio, recopia el carácter de 
1499 y la Blado, las formas de 
Arrighi, calígrafo italiano del 
Renacimiento.

Características principales:
- Contraste pobre y gradual entre 

trazos gruesos y finos.
- Filete oblicuo en la “e” de caja 

baja.
- Las letras de caja baja 

presentan ascendentes oblicuas 
y trazos terminales.

- Las letras de caja alta tienen 
la misma altura que las 
ascendentes.

- Trazos terminales gruesos e 
inclinados.

- Espaciado de letras 
esencialmente amplio.

- Peso y color intenso en su 
apariencia general.
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REALES O DE TRANSICIóN
Son los tipos de letra típicos del 
periodo clásico, resultado de 
la voluntad del rey Luis XIV de 
Francia de crear nuevas formas 
capaces de ser sucesora de 
la Garamond y, además, para 
competir con los impresores 
europeos. El término deriva de la 
palabra “real” en español, debido 
a un encargo del rey Felipe II de 
España al tipógrafo Christophe 
Plantin. 

Características principales:
- Contraste grueso-fino mucho 

más acentuado que los dos 
primeros grupos

- Eje de modulación casi vertical.

Ejemplos: Baskerville - Times New 
Roman - Bulmer

GARALDAS
También conocidas como Aldinas, 
deben su nombre a los tipógrafos 
Claude Garamond y Aldo 
Manucio (siglo XVI). 

Características principales:
- Apariencia general más finas 

que las humanísticas
- Contraste más fuerte entre 

trazos gruesos y finos
- Eje de modulación oblicuo.

Ejemplos: Bembo - Garamond

LAS GARALDAS
Llamadas así en referencia a la 
obra del grabador francés Claude 
Garamond, derivadan de las 
humanas. Son letras romanas 
típicas del equilibrio de formas 
alcanzado ya en el siglo XVI. La 
mayor finura del contraste entre 
los trazos gruesos y finos en las 
mayúsculas, no hace olvidar, sin 
embargo, la tradicional silueta 
general.

Características principales:
- Peso y color medio en su 

apariencia general.
- Eje de modulación oblicuo.
- Contraste medio entre trazos 

gruesos y finos.
- Trazos terminales encuadrados 

más ligeros que las Humanas.
- Altura de mayúsculas más baja 

que las ascendentes.
- Las minúsculas conservan el 

mismo equilibrio.
- La barra de la “e” minúscula 

toma la ubicación horizontal.
- Ascendente oblicua y trazos 

terminales en los pies de las 
letras de caja baja.

- Las cursivas siguen próximas al 
modelo caligráfico, siendo más 
estrechas que las redondas.

LAS REALES O DE TRANSICIóN
Nacidas del clasicismo del siglo 
XVIII, son considerados caracteres 
de transición. Las mayúsculas 
se alejan del modelo lapidario 
romano y adquieren formas del 
grabado en cobre. Las minúsculas 
se construyen sobre un eje de 
tendencia vertical. Las cursivas 
mayúsculas reciben a veces el 
adorno de rasgos caligráficos, las 
minúsculas ganan en redondez.

Características principales:
- Eje de modulación vertical o 

casi vertical.
- En la mayoría de los casos, 

el contraste entre los trazos 
gruesos y finos oscila de medio 
a alto.

- Trazos ascendentes de letras de 
caja baja ligeramente oblícuos 
(o a veces horizontales) y 
trazos inferiores usualmente 
horizontales o casi horizontales.

- Trazos terminales generalmente 
angulosos y encuadrados.

GARALDE (GARALDAS)
Son tipografías de la tradición 
Aldino y Garamond, ateriormente 
llamadas “Old Face” y “Old Style”

Características principales:
- Eje de modulación de las curvas 

inclinado a izquierda.
- Mayor contraste entre grosores 

de trazos en comparación con 
las Humanístas.

 - Posee apófiges (trazo de union 
curvo entre serif y asta).

- El trazo de la “e” de caja baja es 
horizontal.

- Serif oblicuo en las ascendentes 
de caja baja.

Ejemplos: Bembo - Garamond - 
Caslon - Vendôme

TRANSITIONAL (TRANSICIONAL)
Esta tipografía se vio 
influenciada por las formas de las 
letras grabadas en cobre. Pueden 
considerarse como una transición 
de las Garaldas a las Didonas 
e incorporan características de 
cada una.

Características principales:
- Eje de modulación de las curvas 

vertical o levemente inclinado a 
la izquierda.

- Posee apófiges (trazo de union 
entre serif y asta).

- Serif oblicuo en las ascendentes 
de caja baja.

Ejemplos: Fournier - Baskerville - 
Bell - Caledonia - Columbia
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DIDONAS
Deben su nombre a los 
tipógrafos Didot (francés) y 
Bodoni (italiano). Permitieron, 
particularmente al Primer 
Imperio francés de Napoleón, 
dotarse de tipografías muy 
diferentes de las utilizadas por 
los reyes del Antiguo Régimen.
Son tipografías típicas de finales 
del XVIII y principios del XIX.

Características principales:
- Gran contraste entre trazos 

gruesos y finos (siendo estos 
últimos extremadamente finos)

- Verticalidad de sus letras
- Serif horizontal y fino 

(filiforme).

Ejemplos: Bodoni - Walbaum.

LAS DIDONAS
Bodoni en Italia y los Didot 
en Francia dieron a estas 
familias, muy contrastadas, 
sus formas definitivas en el 
límite del siglo XIX. En ellas se 
enfatiza la verticalidad. En las 
mayúsculas lleva al máximo el 
contraste entre los trazos. En las 
minúsculas, el contraste máximo 
en los gruesos aporta a los finos 
una delicadeza que tiende a 
fragmentar visualmente la letra 
en dos. Las cursivas son más bien 
letras inclinadas que recuerdan 
vagamente la escritura manual.

Características principales:
- Eje de modulación vertical.
- Contraste abrupto entre trazos 

gruesos y finos.
- Los serif y los trazos de las 

ascendentes son horizontales.
- Los trazos terminales 

horizontales son delgados 
(en algunos casos filiformes) 
y usualmente encuadrados, 
aunque no siempre.

- En la mayoría de los casos, 
poseen un espaciado entre 
letras estrecho.

DIDONE (DIDONAS)
Fueron desarrolladas por Didot y 
Bodoni. Anteriormente llamadas 
“Modernas”.

Características principales:
- Contraste abrupto entre trazos 

finos y gruesos.
- Eje de modulación de las curvas 

vertical.
- El serif de las ascendentes 

de los signos en caja baja es 
horizontal.

- A menudo no posee apófiges 
(trazo de union curvo entre 
serif y asta).

Ejemplos: Bodoni - Corvinus - 
Modern Extended

MODERNAS
Las tipografías modernas se 
dividen en Didonas, Mecanas y 
Lineales. Actualmente gozan de 
un nuevo auge por su sencillez de 
lectura en pantallas.

Características principales:
- Apariencia más simple, limpia y 

funcional
- Fueron tomadas como 

referencia durante el periodo 
de la revolución industrial.

ROMANA MODERNA O DIDOT
El primero en grabar un tipo con 
este estilo fue Philippe Grandjean 
(1666-1714).

Características principales:
- El grueso de las astas de las 

letras es contrastado
- Los terminales son filiformes.

Ejemplos: Fenice, Bodoni, 
Normanda, Torino o Walbaum.

MECANAS
Las mecanas o mecánicas — 
conocidas también como slab 
serif — intentan representar en 
sus forma un aspecto mecánico. 
Tienen su origen en la Revolución 
industrial de principios del siglo 
XIX. En la clasificación de Francis 
Thibaudeau se llama egipcias. 
Dicho nombre tiene relación 
con el nombre comercial que un 
fundidor, Robert Thorne, dio a sus 
nuevas tipografías a principios 
del siglo XIX durante una época 
en el que la arqueología egipcia 
estaba de moda. 

LAS MECANAS
El tipo Egipcio, también conocido 
como “Mécanes” o “Slab Serif ” 
surge en Inglaterra a partir de 
1817 como tipos de rotulación 
especialmente pensados para 
trabajos de publicidad. Su 
pesada estructura así como las 
terminaciones cuadradas y sin 
enlazar, les daban mayor impacto 
que la Letra Gruesa, que eran 
tipos Modernos exageradamente 
engrosados, que se utilizaba 
hasta entonces en carteles y 
comunicaciones publicitarias, y 
su popularidad se prolongó hasta 

SLAB-SERIF: 
- Serif terminal cuadrado, 

pesado, con o sin uniones.

Ejemplo: Rockwell - Clarendon - 
Playbill

EGIPCIAS
Aparecen en el Reino unido 
en 1815, trazada por Vincent 
Figgins. Evocan las máquinas y 
engranajes de la era industrial.

Características principales:
- El asta es recta y uniforme, 

generalmente gruesa
- Los terminales tienen forma 

rectangular.

Ejemplos: Rockwell, Clarendon, 
Memphis, Beton o Stime.



unidad 3: familias y variables tipográficas  tipografía 134

LAS LINEALES
Dentro de este grupo Vox 
ubica a lo que los anglosajones 
denominan sans serif y que en 
castellano se lo traduce como 
Palo Seco. Se dividen a su vez en 
tres subgrupos: Grotescos,
Geométricos y Humanísticos.

LINEAL
Tipografía sin serif llamada 
anteriormente “Sans-serif”

LINEALES
Las lineales incluyen todas las 
tipografías que no poseen serif. 
Habitualmente se conocen como 
sans serif o palo seco. El Estándar 
Británico 2961 dividió este 
grupo en cuatro subcategorías: 
Grotescas, Neo-grotescas, 
Geométricas y Humanistas.

TIPOGRAFíAS SIN SERIFAS
De palo seco, antiguas o 
grotescas. Las tipografías de 
palo seco derivan de la egipcias 
a las cuales se le han quitado 
las terminaciones. También son 
conocidas como “antigua” o 
“grotesca”. 

Características principales:
- El asta es recta y uniforme
- No tiene serif.

Ejemplos: Helvetica, Folio, Avant 
Garde, Futura, Gill Sans, Kabel o 
Univers.

Características principales:
- Débil contraste entre trazos 

gruesos y finos
- Serif con forma rectangular.

Ejemplos: Rockwell - Clarendon - 
Egyptienne - Ionic No. 5.

el último cuarto del siglo XIX. 
En 1845, William Thorowgood 
emitió un nuevo tipo Egipcio 
llamado Clarendon, que llegó 
a representar un pequeño 
subgrupo dentro de los tipos 
de estilo Egipcio. Si los asientos 
tienen ángulos rectilíneos se dice 
que siguen el modelo francés 
(Rockwell, Lubalin Graph); si una 
redondez suaviza el contacto 
de la vertical con el asiento, se 
trata de un modelo inglés (Egizio, 
Clarendon pertenecen a esta 
categoría).

Características principales:
- Poco o nulo contraste en el 

grosor de los trazos.
- El espaciado es normalmente 

ancho.
- Los trazos terminales son 

generalmente del mismo grosor 
que las astas.

- La “g” de caja baja 
prácticamente no desciende.

- Lo habitual es una gran altura 
de x.

- Las mayúsculas son muy típicas 
de la publicidad, de la que han 
surgido.

- Las minúsculas son 
tradicionales pero muy 
marcadas.

GROTESCAS
Nacen en el siglo XIX. 

Características principales:
- Presentan generalmente un 

cierto contraste entre trazos 
gruesos y finos.

- Curvas que suelen terminar en 
horizontal

GROTESCOS
Los primeros de estos tipos 
fueron producidos en el siglo 
XIX, creados para trabajos de 
rotulación y publicidad, y más 
tarde aquellos que disponían de 
caja baja, fueron perfeccionados 
para adecuarlos a texto contínuo. 
un ejemplo de este estilo es 
Akzidenz Grotesk (o Standard) 

GROTESquE (GROTESCA)
Tipografía lineal con orígenes en 
el siglo XIX

Características principales:
- Hay algo de contraste entre los 

grosores de los trazos.
- Sus curvas son más cuadradas y 

más cerradas 
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NEO-GROTESCAS

Derivan de las grotescas y 
tienen su origen en el siglo XX. 
También se las denomina “sans-
serif realistas”. Suelen tener 
una amplia variedad de tipos y 
anchos para acomodarse a los 
diferentes medios de producción 
en los que son utilizadas. 

Características principales:
- un contraste bastante menos 

pronunciado entre trazos
- un diseño más regular
- No presentan normalmente 

remate en la “G”
- Tienen finales inclinados en sus 

curvas 

Ejemplos: Helvetica - Univers

NEO-GROTESquE (NEO-
GROTESCA)
Lineal derivada de la Grotesca.

Características principales:
- Posee menor contraste entre 

trazos y son más regulares en 
cuanto al diseño.

- Las zonas de apertura son más 
abiertas que en las verdaderas 
Grotescas y la “g” a menudo 
posee una cola abierta.

- La terminación de los trazos 
curvos es usualmente oblicua.

Ejemplos: Edel/Wotan - Univers - 
Helvetica

- Tienen un pequeño remate en 
la “G”

- Presentan habitualmente la 
pierna de la “R” curvada.

Ejemplos: Headline - Monotype 
215 - Monotype Grotesque.

diseñada en 1898. En la década 
de 1950 se produjo un resurgir 
de los tipos Grotescos con dos 
diseños emblemáticos de la 
historia de la tipografía: univers 
diseñada por Adrian Frutiger en 
1957 y Helvética diseñada por 
Max Miedinger en 1958.

Características principales:
- Algún contraste en el grosor de 

los trazos.
- una ligera cuadratura en las 

curvas.
- La “R” de caja alta tiene 

usualmente una rama curvada.
- La “g” de caja baja tiene a 

menudo, aunque no siempre, 
un ojal abierto.

- La “G” de caja alta tiene 
usualmente una uña.

Ejemplos: Akzidenz Grotesk, 
Franklin Gothic, Helvética, 
Univers, Folio, Frutiguer.

- La pierna de la “R” usualmente 
tiene forma curva y la “G” 
posee espolón.

- La terminación de los trazos 
curvos son usualmente 
horizontales.

Ejemplos: SB Grotesque N°6 - 
Condensed Sans N°7 - Monotype 
Headline Bold

GEOMÉTRICOS
A partir de 1920, como 
consecuencia de la propuestas 
estéticas y postulados de los 
movimientos de vanguardia 
en Europa y de la Bauhaus en 
Alemania, surge un estilo de Palo 
Seco austero y funcional que se 
conoce por Geométrico. Estos 
tipos monolineales, se construyen 
a partir de líneas rectas y figuras 
geométricas básicas como el 
círculo y el rectángulo. quizá 
el tipo más conocido de este 

GEOMETRIC (GEOMÉTRICA)
Lineal construida con formas 
geométricas simples (círculo o 
rectángulo).

Características principales:
- usualmente uniforme
- A menudo poseen una “a” 

formada por una única curva.

Ejemplo: Futura - Erbar - 
Eurostyle

GEOMÉTRICAS
Las primeras tipografías de este 
grupo aparecieron a principios 
de 1920 con la intención de 
crear formas que sugirieran una 
construcción de dibujo lineal. 

Características principales:
- Estan construidas a partir de 

formas geométricas simples 
como círculos y rectángulos 

- Repiten la misma composición 
geométrica en aquellas letras 
similares
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- Tienen diferencias que tienden 
a ser mínimas entre los 
distintos glifos

Ejemplos: Futura - Eurostile

estilo es el Futura, diseñado por 
Paul Renner en 1927. Aunque 
no se trata de una fuente 
especialmente indicada para la 
composición de textos continuos, 
su enorme gama de pesos, 
anchos y cursivas la ha hecho 
muy popular para publicaciones 
educativas e infantiles.

Características principales:
- Construidas a partir de formas 

geométricas simples como el 
círculo y el rectángulo.

- usualmente monolineales.
- Normalmente presentan una 

“g” de caja baja no ascendente.

Ejemplos: Futura, Kabel, Eurostile.

HuMANISTAS
Aparecen a principios del siglo 
XX. Nótese que el término 
humanista se utiliza dentro de la 
categoría de tipografías lineales, 
y esta clase — a pesar de que 
pueda tener ligeras similitudes 
— no hace referencia al mismo 
estilo que las tipografías 
humanistas clásicas. 

Características principales:
- Regresan a formas propias del 

renacimiento
- Tienen trazos modulados más 

orgánicos
- No poseen serif
- Presentan grandes aperturas
- Poseen una proporción de 

mayúsculas similar a la de 
las letras romanas, y una 
proporción de minúsculas 
similar a la minúscula 
carolingia

- Presentan habitualmente en las 
cursiva un estilo itálico (no sólo 
una inclinación de las formas).

Ejemplos: Gill Sans - Optima

HuMANíSTICOS
El tipo de Palo Seco que el 
calígrafo Edward Johston 
creó para el Metro de Londres 
en 1916, significó un paso 
adelante en lo referente a las 
características habituales hasta 
entonces presentes en estos 
tipos. Basadas en las letras 
romanas, sus trazos presentaban 
un ligero contraste y es palpable 
su influencia caligráfica, 
contrastando con la apariencia 
mecánica de los tipos de Palo 
Seco existentes en el momento. 
Este tipo fue en el que se basó 
Eric Gill para crear su tipo Gill 
Sans que si bien su primer 
destino fue el rótulo de la tienda 
de libros de un amigo, al final 
tuvo su desarrollo para tipo de 
texto gracias a la persuasión que 
el historiador y tipógrafo Stanley 
Morison ejerció sobre Eric Gill.

Características principales:
- Se basadan en las proporciones 

de las mayúsculas 
inscripcionales romanas y 
el diseño de caja baja de las 
romanas de los siglos XV-XVI.

- Poseen algún contraste en el 
grosor de los trazos.

- La “a” y la “g” de caja baja son 
ascendentes y descendentes 
respectivamente.

Ejemplos: Gill Sans, Antique Olive.

HuMANIST (HuMANISTA)
Lineal basada en las proporciones 
de las Capitales Romanas y en 
los signos de caja baja de las 
Humanistas o Garaldas, más que 
en las grotescas tempranas.

Características principales:
- Tienen leve contraste entre 

trazos.
- La “a” y “g” posee una 

estructura compleja (dos 
partes).

Ejemplos: Optima - Gill Sans - 
Pascal
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CALIGRáFICAS
Las tipografías de este grupo 
imitan la escritura manuscrita. Se 
divide en cuatro subcategorías: 
glíficas, manuscritas gráficas, 
góticas y gaélicas.

LAS INCISAS
Son formas intermedias entre la 
romana tradicional y las de palo 
seco.

Características principales:
- Los asientos de las mayúsculas 

se reducen a una forma 
triangular muy sutil. Lo mismo 
ocurre en las minúsculas.

- No podemos hablar de un serif 
sino más de una resolución 
gráfica que remite a un sutil 
ensanchamiento del trazo al 
terminar la línea.

- Las cursivas, como en las 
lineales se diferencian de 
las rectas por una simple 
inclinación, es decir no hay un 
diseño de itálica.

- Connotan un clasicismo 
modernizado.

Ejemplos: Optima, Albertus.

GLyPHIC (GLíFICAS)
Tipos de letra cincelados, más 
que caligráficos.

Ejemplo: Latin - Albertus - 
Augustea

GLíFICAS O INCISAS
Evocan los caracteres grabados 
en metal o en piedra.

Características principales:
- Presentan habitualmente un 

serif triangular pequeño
- Poseen descendentes 

compactas.
- Enfatizan sobre las letras 

mayúsculas hasta el punto 
de no contar con una versión 
minúscula.

Ejemplos: Albertus - Copperplate 
- Gothic - Trajan.

LAS ESCRIPTAS O CALIGRáFICAS
Se inspiran en la escritura 
caligráfica. 

Características principales:
- Los signos minúsculas están 

pensados para enlazarse
imitando a la escritura.
- Connotan la escritura personal 

y los intercambios epistolares.

Ejemplo: Mistral

LAS MANuALES
Son formas que “traducen” la 
escritura manual corriente y 
su aspecto final depende de la 
herramienta con que han sido 
trazadas: pincel, marcador.

Características principales:
- Más que itálicas o inclinadas 

son cercanas a las pulsiones 
cursivas tratando de trasladar 
la “velocidad” del gesto de la 
mano al escribir.

- Connotan espontaneidad, 
informalidad.

SCRIPT (MANuALES)
Tipos de letra que imitan la 
escritura cursiva.

Ejemplo: Palace Script - Legend 
- Mistral

MANuSCRITAS
También conocidas como script, 
evocan la escritura cursiva. 

Características principales:
- Parecen escritas con pluma
- Poseen una fuerte inclinación
- Sus caracteres pueden estar 

ligados unos con otros

Ejemplos: Mistral - Brush Script - 
Francesca - Copperplate

MANuSCRITAS
Intentan imitar la caligrafía 
manuscrita de una persona. 
No están regidas por un patrón 
gráfico determinado debido a 
que puede haber innumerables 
estilos.

Ejemplos: Mistral, Nuptial Script.

OTRAS TIPOGRAFíAS
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LAS GóTICAS
Aquí se agrupan ciertas formas 
arcaicas de tipografia: góticas y 
civiles, dos medievales. Ambas 
connotan los “viejos tiempos”, el 
pasado, la edad media, la religión. 
La Gótica es la Biblia de las 42 
líneas de Gutenberg (Alemania, 
1456). La Civile es la Granjon 
(Francia, 1557).

Características principales:
- Las mayúsculas están 

adornadas por rúbricas 
caligráficas suaves.

- La gótica es más rígida (página 
de libros), la civil más flexible 
(actas notariales diversas). 

- Las minúsculas reflejan su 
origen de estar hecha a pluma. 

- La gótica es más aplicada (más 
lenta) mientras que la civil más 
rápida y dinámica.

LAS NO-LATINES
Este grupo de familias es 
particularmente heterogéneo. 
Agrupa las versiones tipográficas 
de las escrituras que no están 
basadas en los caracteres latinos.

NO LATINAS
Algunas imprentas tradicionales 
inglesas las llaman exóticas. 
Dentro de este grupo se incluyen 
todas las tipografías propias 
de sistemas de escritura no 
basados en el alfabeto latino: 
griego, cirílico, hebreo, árabe, 
japonés, chino, etc. (sin distinción 
alguna de estilo). Este grupo no 
fue incluido en la clasificación 
original de Vox.

GAÉLICAS
Son aquellas tipografías insulares 
dedicadas a la escritura del 
irlandés usadas entre los siglos 
XVI y XXI. También se las 
conoce como celtas o unciales. 
Esta categoría se añadió a la 
clasificación en la reunión de 
2010 de Dublin de la ATypI.

Ejemplo: Duibhlinn.

GóTICAS O FRACTuRADAS
También conocidas como 
blackletter, se inspiran en las 
tipografías medievales escritas 
con pluma natural. Inicialmente 
Vox las incluyó en el grupo 
de las gráficas, pero debido a 
sus particularidades, la ATypI 
decidió hacer de ellas una nueva 
categoría.

Características principales:
- Presentan formas caligráficas 

con formas puntiagudas y 
angulosas

- Amplios ornamentos en sus 
remates.

- Contrastes fuertes entre trazos 
gruesos y finos

Ejemplo: Fraktur

GRAPHIC (GRAFICAS)
Tipos de letras cuyos caracteres 
sugieren haber sido dibujados 
más que escritos.

Ejemplos: Libra - Cartoon - Old 
English (Monotype)

GRáFICAS
Normalmente no están diseñadas 
para la escritura, sino sólo para 
titulares o palabras que se 
desean resaltar. Originalmente, 
Vox incluyó las góticas dentro de 
esta categoría. 

Características principales:
- Se basan en la escritura 

caligráfica manual, simulando 
estar escrita lentamente 

DECORATIVAS O DE FANTASíA
Son experimentales. Parten de 
dibujos y formas no clásicas. 
Sus formas son pensadas 
habitualmente para rotular y 
diseñar con fines artísticos o 
publicitarios. No se utilizan en la
escritura de textos largos o en 
tamaños pequeños debido a su 
difícil legibilidad.

Ejemplos: Aachen, Revue, Stencil 
o Neuland.
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con pincel, bolígrafo u otro 
instrumento de escritura

- Tienen remates ornamentados
- Tienen proporciones más 

cuidadas que las manuscritas 
corrientes

Ejemplos: Banco - Klang.

Ejemplos
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En torno a la tipografía

Adrián Frutiger
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Manual de tipografía digital

Daniel Rodriguez-Valero
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