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TEMA 4 : LA  TIPOGRAFÍA 
 

1 . -  G E N E R A L I D A D E S  Y  N O M E N C L A T U R A  

D e f i n i c i o n e s .  T ipogr af í a es  e l  ar te  de componer  e  impr imi r  con t ipos  movi b les ,  o  
p lanchas  de  d i versos  mater i a les ,  f und idos  o  gr abados  en re l i eve .  

L l ámase compos i tor  t ipogr áf i co o t ipógr afo al  oper ar i o que j un ta y o rdena l as  le tr as ,  
ca rac teres  o t ipos  f ormando pal abr as ,  l íne as  y pági nas  par a impr imi r ,  medi ante  l a  
ap l i c ac i ón de  l as  re gl as  t ipogr áf i cas  y or togr áf i c as .  

La T ipogr af í a es tá d i v i d id a en dos  secc i ones  d i s t in tas  que mutuamente se  comple tan :  l a  
secc i ón  de caj as  par a  componer  y  l a  secc i ón  de  máqui nas  para  impr imi r .  

C u l t u r a  d e l  t i p ó g r a f o .  Por  poco  conocimiento que  se  tenga de l  Ar te  T i pogr áf i co se  
comprende l o neces ar i o que es  par a e l  aprendi z u oper ar io dedicado a l a T ipogr af í a e l  
tener  l a base de cu l tur a gener al  que s upone haber  he cho to talmente por  l o menos  l os  
es tud ios  e lementales .  S in es ta prepar ac i ón i n i c i a l  es  impos i b le  consegui r  en l a Es cue l a  
Gr áf i c a ,  y  peor  aún  fuer a de e l l a ,  resu l t ados  s a t i s factor i os .  No puede adqui r i r  educac i ón  
técni ca y a r t í s t i c a de l  of i c i o ,  qu ien no domine la  Ortogr af í a y tenga ide as  bas tante  c l ar as  
sobre  Gr amáti c a,  Re l i g i ón ,  Ar i tméti c a,  Di bujo ,  His to r ia ,  Geogr af í a . . .  

Al  con tr ar i o ,  pose yendo es ta base sól i d a,  l a prác t i c a d i ar i a de l a profes ión le  dar á  
fac i l id ades  par a l legar  a tener  una cu l tur a notab l e  que adqui r i r á ,  s in apenas  perca tarse  de  
e l lo ,  a l  tener  que confe cc i onar  obr as  de l os  más  var i ados  temas .  Es ta cu l tur a  ser á e l  
tr ampol í n que le  ayudar á a  es cala r  pues tos  mas  e l evados  y  me jor  remuner ados .  

Ya en 1811 , dec í a S i güenza y Ver a,  au tor  de l  pr imer  manual  de T i pogr af í a es cr i to en  
español  t i tu l ado Mecani smo de l  Arte  de l a Imprenta ,  que e l  t i pógr a fo deber í a  es tar ,  «s i  
e l lo f uer a pos i b le ,  ins tr u ido en todas  l as  c ienc i as  para  l lenar  comple tamente  todos  sus  
deberes» .  

M o b i l i a r i o .  Caj a es  e l  c aj ón de mader a en forma rec tangul ar  donde se  guardan l os  s i gnos  
t ipogr áf i cos .  

Las  caj as  más  us uales  s on :  c aj a gr ande ,  par a t i po común de compos ic i ón se gui da;  c aj a  
medi ana ,  par a le tr a de adorno y fan tas í a ,  con mayús cul as  y minúscul as ;  c aj a pequeña,  par a  
t i tu l ares  de  mayús cul as .  

Además  de es tas  caj as  hay  también l as  c aj as  es pec ia l es  par a  f i l e tes ,  v iñetas  y  s i gnos ,  y  par a  
lenguas  or ien tales ,  como gr ie go ,  hebreo ,  e tc .  

Las  caj as  gr ande y medi ana t ienen c ien to ve in t i dós  compar t im ientos ,  l l amados  caje t ines ,  
cada uno de l os  cuales  con t iene l os  car ac teres  que representan una misma c l ase  de le tr a ,  
s i gno ,  espac i o ,  e tc .  



 

 
Modelo  de ca ja  grande  o  med iana 

 

La d i vers id ad de tamaño de l os  caje t ines  en las  c aj as  g randes  y medi anas  se  debe al  mayor  
o menor  uso  que  de  c ier tas  le tr as  hay que hacer  en l a  compos ic i ón .  

Caj a a l t a es  l a par te  super i or  de l a c aj a ,  s i tuada  a l a i zqui erda,  en donde se  colocan l as  
le tr as  mayúscul as ;  c aj a baj a es  l a par te  in f er i or  que cont iene l as  le tr as  minúscul as ,  
números ,  puntuac i ón y espac i os ;  contr acaj a o caj a  perd ida es  l a s i tuada en l a par te  
super i or  dere cha ,  donde  se  ponen  l as  le tr as  y  s i gnos  de  menor  uso  en  l a compos ic i ón .  

Es ta nomencl atur a de caj a a l t a y c aj a baj a p rocede de l os  t iempos  de la impren ta  
ambul ante ,  cuando , par a más  comodidad de tr as l ado , l a c aj a es taba re almente d i v id id a en  
dos :  a l t a y baj a ,  l as  cuales  se  colocaban una enc ima de la otr a ,  extendi das  sobre un  
ch i bal e te  desmontab le ,  dur an te  e l  t i empo de  tr abaj o .  

E l  ch ibale te  es  un armazón  de mader a ,  provi s to en su  par te  i n fer i or  de correder as  de  
mader a o de h i er ro en que se  guardan l as  c aj as ,  y  con l a par te  super ior  l i ge ramente  
inc l i n ada para  sos tener  l a c aj a dur an te  e l  tr abaj o .  Chi bale te  es  una pal abr a español a  
der i vada  de l  f r ancés  chevale t ,  c abal le te .  

 

 
Modelo  de ch i ba l ete 

Se d i ferenc i a de l  ch ibale te  e l  comodí n ,  en que no t ie ne i nc l i n ada l a par te  super i or ,  s i no  
que es  p l ana como una cómoda; en l o demás ,  e s  exac tamente  i gual ,  pose yendo también  
correder as  par a  colocar  l as  c aj as .  

Modernamente apenas  se  emple a l a pal abr a ch ibale te ;  se  d i ce  más  b ien comodí n con  
pupi tre  o  s in  é l  y  puede ser  de mader a  o metal .  

Tanto l os  ch ibale tes  como l os  comodi nes  deben es tar  b i en  cerr ados  par a que  no en tre  e l  
pol vo en l as  c aj as ;  cu í dese ,  por  l a misma r azón ,  de que  es tas  a jus ten  b ien por  de l ante  unas  
con  o tr as .  



 

Son var i os  l os  mode los :  l os  hay con depar tamentos  par a  guardar  l os  paque tes  compues tos  
o moldes .  

Los  más  pr ác t i cos  son l os  ch i bale tes ,  y a que t ie nen  forma de pupi tr e ,  y  de j an  lugar  par a  
guardar  en  e l l os  gr abados  y  otros  mater i a les  que  no  se  emple an  cons tan temente .  

H e r r a m i e n t a s .  E l  componedor  es  una re gl a de  metal  con un borde a l o l ar go ,  un tope  
f i jo « a» en uno de l os  ex tremos y o tro movib le  «b» ,  provi s to de un s u je tador  «c» ,  que  
s i rve  par a de terminar  e l  l ar go  de una  l íne a .  Sobre e l  componedor  se  ordenan l as  l e tr as  y  
los  espac i os  que  han de  comple ta r  un  rengl ón .  

 
Componedo r  

En l os  or í genes  de l a impren ta se  usó como componedor  un trozo de mader a con un tope  
y un r eborde ;  se  var i aban  l as  medidas  añad iendo o qui t ando cuadr ados  al  tope .  Se cree  
que Humber to Rey ,  t ipógr afo de Lyon,  f ue  quien ideó  en 1796  e l  componedor  metál i co  
con  correder a movi b le .  

Los  componedores  más  us ados  son tres :  e l  es tr echo , en  e l  que sólo cabe una l í ne a de l  
cuerpo 12 ;  e l  ancho, c apaz par a cuatro l íne as ,  y  e l  cazue l a ,  p ar a ocho. Hay o tros ,  además ,  
des t i nados  par a l a compos i c i ón de car te les  o t í tu l os  de mucha longi tud ,  que son de  
mader a,  p ar a  que  pesen  menos .  

Al gunos  componedores  t ie nen mar cadas  l as  medi das  t ipogr áf i c as  en uno de s us  l ados .  Es te  
s i s tema no l o encon tr amos de l  todo pr áct i co por  su poca pre c i s i ón .  T ambién l os  hay con  
var i as  escuadr as  movedi zas  par a poder  us ar  d i versas  medidas  a l a ve z ;  pero son  poco  
prác t i cos  por  su  mucho peso .  

De l a buena conser vac ión de l  componedor  depende e l  ob tene r  una buena jus t i f i c ac i ón .  
Las  p i n zas  s on  herr amien tas  de h ier ro o acero a maner a  de  tenac i l l as ;  se  emple an  par a  
sacar  con f ac i l i d ad de l a compos i c ión l os  t ipos  que se  deben  corre gi r .  Las  p i nzas  t ie nen  
es tr í as  en l a c ar a in ter i or  de l as  pun tas ,  p ar a que al  tomar  l a le tr a no resbalen ,  
per jud ic ando al  t ipo .  

 

 
Pin zas  

 

U t e n s i l i o s  y  m á q u i n a s .  L l ámase galer í n l a p l ancha de me tal  o tab l a de mader a,  con dos  
l i s tones  de h ier ro formando ángulo re cto ,  uno en  la par te  i n fer i or  y o tro a l a dere cha ,  en  
e l  que se  depos i tan l as  l íne as  a medi da que se  componen. Galer a ,  es  una p l ancha de h ier ro  
o c i nc guarnec i da por  tr es  de s us  l ados  de unos  l i s tones  con rebaj o a donde se  i n troduce  
ot ra  p l ancha l l amada pala  o vol ander a.  T ambién  se  u t i l i z an  s in  pal a ,  y  en  es te  caso ,  l os  
l i s tones  no  t ienen  rebaj o .  

Las  compos ic i ones  de gr an tamaño se  depos i t an sobre  l a galer a con s u pal a ;  a l  re t i r ar  és ta ,  
resbal an l os  moldes .  De o tr a maner a ser í a d i f í c i l  su mane jo .  E l  por tapáginas ,  l l amado 
también por tapaque tes ,  es  un trozo de pape l  res i s ten te ,  con dos  o más  dobleces ,  que se  
coloca debajo  de  l a  compos i c ión .  



 

 
Gale ra  c on  su  pa la  

 

Úsase  par a tr as l adar  con  f ac i l i d ad  l a compos ic ión  y  par a que  se  puedan  poner  unos  
paque tes  enc ima de o tros  s in que se  empas te len n i  se  es tropee e l  o j o de l a le tr a .  P ar a  
por tapági nas  se  emple a con muy buen res u l tado e l  pape l  de  empaquetar  l as  resmas ,  
procur ando al  dobl ar l o ,  que  no  tenga  ar r ugas  n i  agu jeros .  

La prens a de pruebas  es  una máqui na en la que s e  ob t iene l a pr imer a muestr a de l  paque te  
o molde  que  se  acaba  de  componer ,  p ar a  ver  y  corre gi r  los  de fec tos  de  compos ic i ón .  

E l  r od i l l o es  un c i l i ndro de pas ta  ge l at i nos a adher ida  a una  var i l l a de h ier ro,  que s i r ve  par a  
impregnar  de t i nta  l as  le tr as .  

La bruza es  un cep i l lo de cerdas  de j abal í ,  que s e  usa par a l impi ar  los  paque tes  o moldes  
una  ve z s acada  l a prueba.  

E l  cuadr an te  es  una máqui na provi s t a de una cuchi l l a hor i zon tal  que se  ut i l i z a par a cor tar  
regle tas  o in ter l í ne as  y t ambién or l as  de l í ne a o b l ancos  fund i dos  en l i not i p i a .  
Val ié ndose de l  gr aduador  y de l a cuchi l l a ,  se  pueden hacer  con e l  cuadr ante  b i se l ados  o  
chaf l anes  con  or l as  o  f i l e tes  de  p lomo ,  de  mucha ap l i c ac i ón en  toda c l ase  de  tr abaj os .  

En todos  l os  t a l le res ,  pero par t i cu l armente en los  que se  tr abaj a con compos ic i ón  
l ino t íp i c a ,  es  de gr an ut i l i d ad  la  s ie r r a f r esador a universal ,  que  re al i z a au tomátic amente  
mul t i tud de oper ac i ones .  Además  de l  f in espec í f i co para e l  cor te  de l í ne as  de l ino t ip i a  
(ar r acadas)  se  puede emple ar  par a cor tar  mader a,  c i nc ,  l a tón,  p l ás t i co y o tros  mater i a les  
en los  casos  de escuadro de c l i sés ,  cor te  de i n te r l íne as ,  f i l e tes ,  chaf l anes  de ángulos ,  e tc .  
Hubo un t iempo en  que  es tuvo muy  en boga  l a máqui na  de  cur var  f i l e tes  e  in ter l í ne as ;  y  s i  
b ien es  verdad que se  l le garon a hacer  con e l l a es t imables  tr abaj os  t ipogr áf i cos ,  hoy  
apenas  se  emple a ,  por  haber  var i ado  e l  concep to  ar t í s t i co en  l a  T ipogr af í a .  

 

2 . -  E L  T I P O .   

Se da  e l  nombre  de  le tr a  o  t ipo a l os  s i gnos  que  se  empl e an par a l a e j ecuc i ón de  moldes  
t ipogr áf i cos .  
Los  t ipos  de  impren ta  t ienen  l a forma de  par ale lep ípedo . 



 

               
 

Let ra  t ip ográ f i ca  

 

2 . -  P A R T E S  D E  U N  T I P O .  

En  toda l e tr a  hay  que  d i s t ingu i r :  

 

P i e  o  b a s e ,  que es  l a  par te  i n fer i or  de l  t ipo  «e» ;  en é l  sue le  haber  una hendidur a  
producida  por  e l  molde  de  f und ic i ón .  

O j o  es  e l  re l ie ve  «o» ,  que t ie ne  e l  t i po  en  su  car a  super io r  par a produci r  l a  impres i ón .  

A l t u r a  es  l a d i s t anc i a « a» desde l a  base has ta  l a  super f i c ie  de l  o j o .  La al tu ra  es  conocida  
también  con e l  nombre  de árbol  de  l a le tr a .  

C u e r p o  o fuer za de cuerpo , l a d i s t anc i a «b» en t re  l a c ar a an ter i or  y pos ter i or  de l a le tr a ;  
es ta d i s t anc i a ,  que de termina l os  d i versos  cuerpos  ( t amaños)  de  l a le tr a ,  se  mide por  
puntos  t ipogr áf i cos .  As í  se  d i ce  de un l i bro que e s tá compues to con le tr a de l  cuerpo d ie z ,  
de l  cuerpo ocho, de l  s ie te ,  e tc . . .  Hay que adver t i r  que en al gunos  car ac teres  modernos  se  
les  da a l as  le tr as  mi nús culas  de palo  l ar go  (p ,  b ,  g . . . )  una l ongi tud notab le ;  l o cual  hace  
que ,  aun s ie ndo de un cuerpo mayor ,  e l  o j o de  l a  le tr a se a bas tan te  menor .  Y as í  se  t ie nen  
le tr as  de  cuerpo  d ie z  y  de ojo  ocho ,  e tc .  

E s p e s o r  o gr ueso es  l a d i s t anc i a «c» en tre  l as  ca ras  l a ter ales  de l a le tr a .  A l a v i s t a es tá  
que l as  le tr as  de una misma caj a  son todas  de  un  mismo cuerpo , aunque no todas  tendrán  
igual  gr ueso;  pues  l a m ser á  s iempre  más  ancha  que l a  l ;  l a  b ,  más  ancha  que  l a  i ,  e tc .  

C r a n  es  l a hendidur a «d» o hendidur as  que pr esenta e l  t ipo en una de sus  car as  par a  
fac i l i t ar  su  r áp ida  colocac i ón en  e l  componedor .  S i r ve ,  además ,  par a d i s t i n gu i r  entre  l as  
le tr as  de  un  mismo cuerpo  l as  que son de  d i s t in ta  f ami l i a .  

H o m b r o  es  e l  espac i o que le  fa l t a a l a s uper f i c ie  de l  o j o par a l le gar  a los  bordes  de l  
pr i sma.  Es te  espac i o hace que  en  l a impres i ón  queden  l as  le tr as  separ adas  r e gul armente 

 

 

 

 

 



 

3 . -  M E D I D A S  T I P O G R Á F I C A S  Y  M A T E R I A L  D E  B L A N C O S  

P u n t o  y  c í c e r o .  

La unidad de medida en l a impren ta es  e l  punto ,  a base de l  cual  se  f abr ic an los  t i pos  y  
demás  mate r ia l  t ipogr áf i co .  

E l  conj un to  de  doce pun tos  se  l l ama c í cero.  

La pr imer a idea  de una base s i s temáti c a par a l a f und ic i ón de car ac teres  l a tuvo Mar t ín  
Domingo  Fer te l ,  t i pógr afo  y  l ibrero  f r ancés ,  nac i do en  Sain t-Omer  en  1672 . 

En 1723 publ i có e l  pr imer  manual  que se  ha esc r i to sobre t ipogr af í a ,  t i tu lado «La Sc ienc e  
p rac t iq ue  de l ´ imp r im ier e c ont enant  des  ins t ru c t i ons  t rès  fac i l es  p ou r s e p er fecc i onne r dans  
cet  a r t» .  Forma un volumen en cuar to de 292 páginas .  En e l l as  exp l ana s u pr imer a ide a  
sobre  e l  pro to t i po  o  t i póme tro .  

Más  tar de P ier re  S imón Fournier ,  ape l l i d ado e l  Joven (1712-1768) ,  uno de l os  me jores  
punzoni s tas  y fund i dores  de l  s i g l o XVI I I ,  pub l i có en 1737 un s i s tema o tab l a de  
propor c i ones  par a l a fund i c ión s i s temáti c a de lo s  car acter es  que l l amó duodecimal .  P ar a  
e l lo tomó e l  t i po de le tr a más  pequeño que comúnmente se  usaba,  l l amado nompare l a ,  y  
lo d i v id i ó en se i s  par tes ,  a c ada una de l as  cual es  d io e l  nombre de punto ;  y a base de és te  
empezó a fabr ic ar ,  desde 1742 , todo e l  mater i a l  t ipogr áf i co que fundí a .  La medida  12  
puntos  (e l  doble  de l a  nompare l a)  l a  l l amó c ícero .  

Todo e l  mater i a l  de b l ancos  es  múl t ip l o o s ubmúl t ip l o  de 12 ,  o  se a,  de l  c í cero .  La  
d ive rs id ad de l a fuerza de los  cuerpos  son múl t i p los  o submúl t i p los  de l  pun to.  La al tur a  
de l  t i po l a f i j ó en 63 pun tos .  La equi valenc i a de l  s i s tema duocec imal  de Fournier  con e l  
s i s tema mé tr ico  es :  

1  pun to  =  0 ,350  mm. 

63 pun tos  ( al tur a de l  t i po)  =  22 ,050  mm. 

En 1760 Fr ancoi se  Didot (1730-1804)  per fe cc ionó e l  s i s tema de medida de  
Fournie r  tomando como base e l  p ie  de re y ,  medida de l ongi tud us ada en aque l l a  
época.  

 
Cons ider ando Didot que un pun to de p i e  de re y  era ex ces i vamente de l gado par a f ormar  
una apre c i ab le  gr aduac i ón de car ac teres ,  adoptó como uni dad bás ic a e l  grueso de dos  
puntos .  As í  dos  pun tos  de p i e  de re y equi valen a un punto t i pogr áf i co,  cua tro  pun tos  de  
p ie  de  rey  equi valen a  dos  pun tos  t i pogr á f i cos ,  e tc .  

La al tur a de l  t ipo l a f i jó en 63 puntos  fue r tes  ( l l amados  as í  porque la a l tur a ex acta osc i l a  
entr e  63 puntos  y 63 y medio) .  E l  c í cero de Didot ,  l o mismo que l a a l tur a de l  c ar ác ter ,  no  
corresponden con la a l tur a y e l  c í cero que f i j ó Fourn ier .  Un pun to Didot equi vale  a 0 ,376  
mm.  Los  63  pun tos  de  al tur a  de l  c ar ác ter  equi valen a  23 ,688 mm. 

E l  s i s tema Didot ha s ido adop tado en todas  l as  f und ic i ones  de l  mundo, ex cep to en  
Ingl a ter r a  y  Es tados  Uni dos ,  en donde e l  pun to t ipogr áf i co  es tá bas ado sobre  l a p i c a  
ingles a,  cuya equival enc i a con e l  s i s tema métr i co es  de 0 ,352 mm . y l a a l tur a de los  t ipos ,  
a l go i n fer i or  a  l a  a l tur a  Didot ,  corresponde  a 23 ,312 mm . 

E l  t i p ó m e t r o  

E l  t i pómetro es  una re gl a gr aduada,  por  un l ado  en c íceros  y por  o tro en cen t íme tros ,  y  
s i rve  par a medi r  todo l o mencionado an ter i ormente .  An t i guamente también se  us aba e l  
l in eómet r o ,  re gl a de cál cu lo gr aduada con l a medida t i pogr á f i c a de var i os  cuerpos ,  que  
serví a par a cal cu l ar  cuán tas  l í ne as  de l  cuerpo e l egido podí an en tr ar  en una al tur a dada.  
Ac tualmente no t ie ne  mucho sen t ido s u  u t i l i z ac i ón .  

•  T amaño s uper f i c ie  impresor a  ( vi sual )  

Es ta mar ca expres a e l  t amaño de l  cuerpo de l a le tr a cuya re ferenc i a más  aprox imada l a  
encontr amos en las  mayúscul as ,  por  su mayor  uni formidad ,  y representa aprox imadamente  
2 /3  de l  cuerpo  de l  t ipo .  

 



 

• Cuerpo (pun tos)  

Cuando hab l amos de l  cuerpo, debemos tener  en  cuen ta que nos  re fer imos  a l a par te  que  
vemos impres a :  2 /3  en las  mayúscul as ,  más  e l  hombro , que no vemos impreso y que ocupa 
aprox imadamente e l  ter c io  res tante .  

•  T amaño s uper f i c ie  impresor a  (mi l ímetros)  

Es  l a par te  que vemos impres a ,  expres ada en mi l ímetros .  Aprox imadamente 2 /3  de l  cuerpo  
de l  t ipo  en l as  mayús cul as .  •  I nte r l íne a  (mi l ímetros)  

Es  e l  espac i o que hay en tre  l í ne as  y guarda r e lac i ón con  e l  tamaño de l os  car acteres .  Debe  
expres arse  en  puntos .  

•  Cuerpo (mi l íme tros)  

Es  e l  equi valen te  al  cuerpo expres ado en mi l íme tros .  13 ,50  mm x 2 ,66  =  36  pun tos  

 

 

 

 



 

 

4 . -  A N A T O M Í A  D E  L A  L E T R A  

 

 

 



 

 

 

•  A L T U R A  D E  L A S  M A Y Ú S C U L A S  

Es  l a a l tur a de las  le tr as  de caja a l t a de una f uen te ,  tomada desde l a l íne a de base has ta l a  
par te  super i or  de l  c ar ác ter .   

 

•  O J O  M E D I O  O  A L T U R A  X  

Es  l a  a l tur a  de  l as  le tr as  de  caj a  baj a  ex c luyendo l os  as cendentes  y l os  des cendentes .   

 

•  A S T A  
Ras go pr inc ipal  de l a  le tr a  que de f i ne  su  f orma es enc i a l ;  s i n  e l l a  l a  le tr a  no  ex i s t i r í a .   

 

•  A S T A  C U R V A  O  A N I L L O  

As ta cur va  cerr ada  que  enc ier r a  e l  b l anco  in ter no  en  le tr as  t a les  como en  l a b ,  l a  p  o l a  o .   

 

•  A S T A  A S C E N D E N T E  

As ta de l a le tr a de caj a  baj a que sobres ale  por  enc ima de l a a l tur a  x ,  como en  l a b ,  l a d o  
la  k .   

 

•  A S T A  D E S C E N D E N T E   

As ta de  la  le tr a  de  caj a baj a que  queda por  debajo de  l a l í ne a  de  base ,  como en l a  p  o  en 

la  g .   

 

•  A S T A S  M O N T A N T E S  

Son  l as  as tas  pr i nc i pal es  ver t i c ales  u  ob l i cuas  de  una le tr a ,  como l a  L ,  B ,  V o  A.   

 

•  A S T A  O N D U L A D A  O  E S P I N A  

Es  e l  r as go pr inc ipal  de l a  S o  de  l a  s .  

 

•  A S T A  T R A N S V E R S A L  O  B A R R A  

Es  e l  r as go hor i zon tal  en  le tr as  como l a  A,  l a  H,  f  o l a  t .   

 

•  B A S A  
Proyecc i ón  que  a  veces  se  ve en  l a  par te  in f er ior  de l a  b  o  en  l a  G. 



 

 

•  B L A N C O  I N T E R N O  O  C O N T O R N O  I N T E R I O R  

Espac i o  en b l anco con tenido dentro  de  un  an i l lo  u oj a l .  

 

•  B R A Z O  
Par te  terminal  que se  proyec ta hor i zontalmente o hac i a ar r i b a y que no es tá in c lu i d a  
den tro de l  c ar ácter ,  como ocurre  en  l a  E ,  l a K o  l a  L .   

 

•  C O L A  
As ta obl i cua colgan te  de  al gunas  le tr as ,  como en  l a  R  o  l a  K .  

 

•  C O L A  C U R V A  

As ta cur va que se  apoya sobre l a l í ne a de base en  la R  y l a K ,  o debajo de e l l a ,  e n l a Q . En  
la  R  y  en  l a  K  se  puede  l l amar  senc i l l amente  col a .   

•  A P Ó F I G E  O  C A R T E L A   

Trazo  cur vo  (o pol i gonal )  de  conjunc i ón en tre  e l  as ta y  e l  r emate .  

 

•  C U E R P O  
Al tur a  de l  par ale lep í pedo me tál i co  en  que  es tá  montado e l  c ar ác ter .   

 

•  I N C L I N A C I Ó N  
Es  e l  ángulo de l  e je  imaginar i o suger ido por  l a modul ac i ón de espesores  de los  r as gos  de  
una le tr a .  E l  e je  puede ser  ver t i c al  o con d i versos  gr ados  de inc l i n ac ión .  T iene una g ran  
impor tanc i a  en l a  dete rminac i ón  de l  es t i l o de  los  carác teres .  

 

•  L Í N E A  D E  B A S E  

La l í ne a  sobre  l a que se  apoya l a  a l tur a  X.   

 

•  L I G A D U R A  O  C U E L L O   

Par te  cur va  que  une  e l  as ta  y  e l  o j a l  en  le tr as  como l a g .   

 

•  O J A L  
Por c ión cerr ada de la le tr a g que queda por  debajo de l a l íne a de base .  S i  ese  ras go es  
ab ie r to  se  l l ama s implemente  col a .   

 

•  Á P I C E ,  O R E J A  O  L Á G R I M A  

Pequeño r asgo terminal  que a ve ces  se  añade al  an i l lo de al gunas  le tr as ,  como l a g o la o ,  
o al  as ta de  o tr as  como l a  r .  

 

•  R E B A B A  
Espac i o que queda en tre  e l  c ar ác ter  y e l  borde de l  t ipo metál i co .  Aunque se  sue le  nombar  
de es ta  f orma,  l a  de f in i c ión  corre c ta  es  "hombro" .   

 

 



 

•  T E R M I N A L ,  R E M A T E ,  S E R I F  O  G R A C I A  

Trazo  terminal  de un  as ta ,  br azo  o  col a .  Es  un  re sal te  ornamental  que no es  ind i spensab le  
par a  l a  de f i n i c ión  de l  c ar ác ter ,  hab iendo al f abe tos  que  care cen  de e l los .   

 

•  V É R T I C E  
Punto ex ter i or  de encuen tro en tre  dos  tr azos ,  como en l a par te  super ior  de una A, o M o  
al  p ie  de  una  M.   

 

L a s  f u e n t e s  t i p o g r á f i c a s  

En au toedi c ión ,  los  té rminos  t ipogr af í a  y fuen tes  a menudo se  con funden como s inónimos ;  
s in embar go ,  l a t i pogr af í a es  e l  d i seño de car ac teres  uni f i c ados  por  propiedades  vi suales  
uni f ormes ,  mientr as  que l a fuente  es  e l  jue go comple to de car ac teres  en cualquier  d i seño,  
cuerpo  y es t i l o .   

Es tos  car acteres  in c luyen le tr as  en caj a a l t a y  baj a ,  numer ales ,  vers al i t as ,  f r acc iones ,  
l i gadur as  (dos  o más  car ac teres  uni dos  entr e  s í  formando una sol a unidad) ,  pun tuac i ón ,  
s i gnos  matemáti cos ,  acen tos ,  s ímbolos  mone tar i os  y gr af i smos  ( adornos  var i ados  y  
f lor i tur as  d i señados  par a su uso en l as  fuen tes )  entr e  o tros .  Aunque , par a au toedi c i ón ,  l a  
to tal i d ad  de  l os  car ac teres  c i t ados  s ue len  es tar  en  l as  fuen tes  denominadas  «exper t» .  

T e n d e n c i a  h u m a n í s t i c a  y  g e o m e t r i c i d a d  

A lo l ar go de l a h i s tor i a ,  an te  l a cre ac i ón de todas  l as  fami l i as  de t i pos  y an te  e l  re to  
gr áf i co que supone la c re ac i ón de una f ami l i a nueva ,  se  han p l an te ado dos  corr ie ntes  
fundamentales  en la concepción de l  t ipo.  Afectan és tas  a su cons trucc i ón y a l a  
interpre tac i ón de sus  e lementos :  una que se  podr í a denominar  humanís t i c a y o tr a  
geomé tr i ca .  

Se  tr ata ,  e n e l  c aso de l a tendenci a geométr i c a ,  de una inc l i n ac i ón  hac i a lo  conceptual  y  
predominan temente gr áf i co,  y  de una inc idenc i a en l a mat i z ac i ón de las  f ormas  y e l  
predominio  de l o  cal i gr áf i co,  en e l  c aso  de l a  humanís t i c a .  

No se  tr ata de ámbi tos  enfr en tados  n i  e xc l uyen tes .  Los  separ a una de l gada l íne a ,  a veces  
d i f í c i l  de  de terminar .  Es tán al  mar gen de la ub ic ac ión cronológic a de l as  fami l i as ,  e  inc l uso  
de la t ipologí a o de l  es t i l o a l  que per tenecen .  La de tecc i ón de es ta tendenci a ,  b aj o l a  
es truc tur a de l os  car ac teres ,  a tr avés  de l a cons trucc i ón de l  duc tus  de l os  t ipos  de una  
fami l i a ,  puede desve l arnos  al gunas  c l aves  fundamental es  sobre e l  concep to de su d i seño,  
propor c i onándonos ,  a l  m ismo t iempo ,  un  conocim iento  más  de tal l ado  de l  t ipo .  

 

L a  m o d u l a c i ó n  d e l  t r a z o  

Las  var i ac i ones  en l a  modul ac i ón de l  tr azo  son un  f ac tor  f undamental ,  a l a hor a de  
determinar  e l  aspec to  f i n al  de  una  f ami l i a  de  t ipos .  

Es te  e fec to,  como ya se  ha vi s to ,  t iene s u or i gen en l os  g i ros  de la mano al  escr i b i r  con  
cál amo , p i nce l  o p l uma.  La modul ac i ón se  car ac ter i z a por  ser  r í tmica ,  b as ada en l a  
a l ternanc ia  de l  t razo f i no y e l  tr azo gr ueso,  y presen ta una  gama i n f i n i t a  de  gr ados  de  



 

ap l i c ac i ón ,  que van desde l a modul ac i ón suave  de l  con tr as te  entr e  ambos ,  has ta una  
modul ac ión e vi den temente proporc i onada,  que puede  l le gar  a ser  extr ema en e l  c aso de  
al gunas  f ami l i as .  

Desde e l  tr azo modul ado has ta l a ausenc i a to tal  de modul ac ión ex i s ten muchos  gr ados  y  
mat i ces .  De hecho , i nc l uso en l a ausenc i a total  de modul ac ión s ubyace  una re al i z ac i ón  
aparen te  de l a misma . S i  l a ap l i c ac i ón de es te  pr inc i p io se  l le var a de forma muy es tr i c t a ,  
dar í a l u gar  a unos  car acteres  abrup tos ,  mal  res ue l tos .  In c l uso en l os  p l ante amien tos  más  
r i gurosos  con f ami l i as  de pal o seco,  par a que l a s  un iones  en tre  tr azos  se  produzcan con  
suavi dad ,  es  impresc i nd i b le  modul ar ,  cre ando as í  una i l us i ón de l i ne al id ad  y uni formidad ,  
con  unas  modi f i cac i ones  imper cep t ib les .  

La modul ac i ón se  puede ap l i c ar  con un gr ado de  inc l in ac i ón que responda a un t ipo más  
cercano a l a esc r i tur a manual ,  o con un r i tmo marcado por  e l  e je  ax i a l  que corresponda a  
un  t ipo  más  moderno  y r ac i onal i z ado. 

 

 

 

C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  t i p o s  

La des cr ip c ión y c l as i f i c ac i ón de l os  t i pos  ha s i do obje to de debate  desde hace mucho 
t iempo y más  en l a actual id ad ya que debi do  a l a  gr an prol i fe r ac i ón  que de e l l os  ex i s te ,  l a  
perspect i va de poder  c l as i f i c ar l os  todos  se  an toj a a l t amente d i f í c i l .  S i  b ien l a des cr ip c i ón  
de los  a tr ibu tos  o car ac teres  ( ser i f ,  as ta ,  br azo ,  e tc .)  de la propi a mor fol ogí a de la le tr a  
es tán bas tante  c l aros  y se  han ido tr ansmi t ie ndo a tr avés  de s i g los  de pr ác t i c a t i pogr áf i c a ,  
es  a  l a hor a de  buscar  acomodo en  l as  d i s t i ntas  c a te gor í as  suger i d as  donde  se  producen  
los  mayores  problemas  ya que e l  propio des arrol lo t ipogr áf i co conl le va a nuevos  es t i l os  
que cogen s u insp i rac i ón de otros  anter i ores ,  nacen nuevos  sopor tes  (p .e .  I n terne t) ,  o se  
fuer za has ta e l  l ím i te  l a exper imentac i ón con e l l o s  con l o que forzar  su  in c lus i ón en al guna  
c las i f i c ac ión ex i s ten te  carece de sen t ido ya que  son t ipos  nuevos  y en todo caso es to  
podr í a l le varse  a  cabo  con  una  mayor  pers pec t i va  tempor al .   

Es to no es  obs tácu l o  par a que  desde una  h i s tor i a  de l a  t i pogr af í a se  conozca  e l  des ar rol l o  
de los  d i s t in tos  t i pos  a tr avés  de l  t iempo ya que comprendiendo su or i gen se  es tá en  
d i spos i c i ón de valor ar  l os  hal l azgos  de l  presen te  y porque cualquier  d i señador  gr áf i co  
debe conocer  l a  d i sponib i l id ad de t ipos  con  lo  que puede con tar  par a su  adecuac i ón  a l os  
d i fe ren tes  tr abaj os  as í  como una fo rma más  o menos  es tandar i z ada par a conocer l os .  Es  
por  es to,  por  l o que de todas  l as  propues tas  de c l as i f i c ac i ón de t ipos  he op tado por  
bas arme , con unas  l i ger as  modi f i c ac iones ,  en la que real i zó e l  h i s tor i ador  t ipogr áf i co  
Max imi l i an Vox dur an te  l a dé cada de 1950  que aunque ampl i amente acep tada  en  su  
momento,  f ue  adop tada por  l a Asoci ac i ón T i pogr áf i c a In ternac i onal ,  es tá c l ar amente  
super ada  por  l a i nnumer ab le  can t i d ad de d i seños  actuales .  Es to no  es  ób i ce  para  que l a  
terminologí a  us ada  par a  l a descr i pc i ón  de  l os  t i pos  (Moderno , pal o  seco ,  e tc .)  se a  
ampl i amente  u t i l i z ada en  la  ac tual id ad  y  por  l o t an to necesar ia  de  conocer  par a l os  
profes i onales  o af i c i onados .  A par t i r  de  es ta  base ,  cualquier  aportac i ón a  l a t are a de  
ac tual i z ar  l a  c l as i f i c ac i ón s erá  b ienvenida .  

Otr a c l as i f i c ac ión ,  que a mí  par t i cu l armente me gus ta ,  es  l a cre ada por  e l  t ipógr afo  
canad i ense Robert Br inghurs t ,  au tor  de l  l ibro The  e l ements  o f  T yupograph ic  St y l e  de lec tur a  



 

obl i gada  par a todos  aque l l os  in teres ados  en l a t ipogr af í a ,  y  que  se  bas a en e l  per i odo 
h i s tór i co -cu l tur al  en e l  cual  aparecen l os  t i pos ,  as í  tendr í amos :  t i pos  renacent i s t as ,  
bar rocos ,  neocl ás i cos ,  r ománti cos  y  modernos  

Pre viamente a l os  t ipos  i nc l u idos  en l a c l as i f i c ac i ón de Max imi l i an Vox , se  hace  ne ces ar i o  
mencionar  a los  pr imeros  que f ueron cre ados  por  Gutenber g . Los  t ipos  que inventó  
Gutenber g im i taban a l os  car ac teres  manuscr i tos  de l a época en Alemani a que  se  conocen  
como le tr a  negr a ,  o gó t ic a .  A s u ve z e l  t ipo de le tr a manuscr i t a ,  denominado humanis ta ,  
que se  bas aba en la esc r i tur a manual  humanís t i c a (un re vi val  de la mi núscul a carol ingi a)  
fue  e l  que apar ec i ó un poco más  tarde en I t a l i a .  La le tr a gót i c a empezó a us arse  en  
Alemani a y  e l  nor te  de Fr anc i a en e l  S .  XI I ,  s iendo l as  pr imer as  f ormas  pes adas  y  
condens adas  as í  como con una f uer te  modul ac ión ver t i c al .  Poco a poco, l os  tr azos  
ascenden tes  y descenden tes  fueron acor tándose hac iéndose cada ve z menos  le gib le ,  
s iendo e l  es t i l o Textur a e l  que s i r v i ó como mode lo par a  los  pr imeros  t i pos  de Gutenber g ,  
y  con e l  que impr imió su f amos a B i b l i a de 42 l íneas .  P ar a su Catho l ic on  de 1460 , ut i l i zo e l  
t ipo de le tr a gót i c a conocido por  Rotunda ,  que  era l a u t i l i z ada pr i nc ipalmente en I t a l i a ,  
más  ab ier ta y le gib le  pero que car ec í a de l  es t i l o de l a Textur a .  
Un poste r ior  desar rol l o de l a le tr a gó t ic a d i ó como resu l t ado e l  t ipo conocido por  Fr aktur  
que  f ue un es t i l o  de  le tr a gó t ic a  nac i do  al  amparo  de  l a  cor te  de l  Emper ador  Max imi l i ano .  

 

5 . -  F A M I L I A S  E S T I L Í S T I C A S  D E  L O S  T I P O S  

Una f ami l i a  t i pogr á f i c a es  un grupo de t i pogr af í a s  un i das  por  car ac ter í s t i c as  s im i l ar es .  Los  
miembros  de una  f ami l i a  ( los  t i pos)  se  parecen ent re  s i ,  pe ro  también t ie nen  r as gos  
própios .  Las  t ipogr af í as  de cada f ami l i a t ienen d i s t in tos  g rosores  y anchos .  Al gunas  f ami l i as  
l as  f orman  muchos  miembros ,  o tr as  sól o  de  unos  pocos .   

E s t i l o s  d e  l o s  t i p o s .   

Desde e l  or i gen de  l a impren ta has ta nues tros  d í a s  han  e vol uc ionado muchí s imo l os  es t i l os  
y los  nombres  de l os  car ac teres  t ipogr áf i cos .  Pr im i t i vamente se  usaba sólo e l  t i po  gó t ico ,  
en todas  sus  var iedades ,  pero después  se  i n ic i aron o tros  es t i los ,  a im i tac i ón de l as  d i vers as  
escr i tur as  de la época.  As í  apare c i ó e l  romano en 1467 fundido por  Schweinhe im y  
Pannar t z ,  y  per fecc i onado más  tarde por  Jenson y Gar amond; e l  i t á l i co ( romano i nc l i n ado ,  
acurs i vado) ,  por  Al do Manucio en 1501 ; en e l  s i g l o XVI I ,  e l  e l ze vi r i ano ,  d ibu j ado por  Van  
Dyck ,  según encar go de los  E l ze vi r ;  e l  romano moderno, en e l  s i g l o XVI I I ,  des tacándose  
entr e  los  pr inc ipales  i nnovadores  de es te  t i po c l ás i co l os  hermanos  Didot y Gi ambatt i s t a  
Bodoni .  En e l  s i g lo XIX aparec i eron los  t ipos  pal o seco o gro tescos ,  es t i l í s t i c amente  
der i vados  de l as  i ns cr ipc i ones  ant i guas  re al i z adas  con car ac teres  gr ie gos  y l os  e gip c i os ,  
denominac i ón convenci onal  us ada  en l a  pr ác t i c a ,  pero  que  no  i nd i ca  e l  l u gar  de  or i gen .  

 

S u  c l a s i f i c a c i ó n .  ( F R A N C I S  T H I B A U D E A U  1 9 2 4 )  

As í ,  pues ,  se  ha podi do c l as i f i c ar  l a i nmensa var iedad de car ac teres  como de r ivados  de  
al guna de es tas  se í s  c l ases  o f ami l i as  es t i l í s t i c as  de l  romano: r omana an t i gua (Gar amond ,  
E l ze vi r . . . ) ,  r omana moderna (Didot ,  Bodoni ) ,  e gip c ia ,  p al o  seco,  es cr ip tas  y  de  f an tas í a .  

 
La d i s t in c i ón se  hace por  l a d i vers id ad de l os  e lementos  que cons t i tuyen l a le tr a :  e l  as ta o  
e lemento neces ar io  y l a  gr ac i a o  e lemento decor a t i vo .  

E l  as ta  respecto  a  su  per f i l  puede  ser :   

recta  (M) ,  c i rcu l ar  (O) ,  semic i r cu l ar  (C)  y  mix ta ( P) .  

 

Respec to a  l a  f orma de  su  d ibujo  puede se r :  

Uni f orme , degr adada,  modul ada ,  con tr as tada  y  re cor tada.  

 

 



 

En  cuanto  a s u  pos ic i ón puede  ser :  

Des cenden te ,  as cendente y  cen tr al .  

 

La gr ac i a  o  remate  puede ser  de s e i s  c l ases :  

a)  Graci a de  ne ces ar i o complemento  de  l as  le tr as .  

b)  Graci a f i sonómica ,  que de termina l os  d i versos  es t i los  de  los  t ipos .  

c)   Gr ac i a  decor a t i va  o  de  adorno . 

d)  Graci a de  unión  de  dos  le tr as .  

e)  Graci a i n i c i a l  o  de  pr i nc i p i o de  pal abr a .  

f )  Graci a f in al .  

 

R o m a n a  a n t i g u a .  Su par t i cu l ar id ad es t i l í s t i c a es tr ib a en l a des i gualdad de espesor  en e l  
as ta dentro de una misma le tr a ,  en l a modul ac ión  de la misma y en l a f orma cóncava de l a  
gr ac i a .  

R o m a n a  m o d e r n a .  Der i vada de l a  an t i gua .  Son  car ac teres  r í g i dos ,  de  gr ac i a re c ta y de  
as ta muy con tr as tada .  

E g i p c i a .  T iene e l  as ta uni f orme y l a gr ac ia re c ta ;  en tre  e l  as ta y l a gr ac i a no sue le  haber  
d i ferenc i a  sens i b le  de  espesor .  

P a l o  s e c o .  De  as ta uni forme  y  s in  gr ac i a .  

E s c r i p t a s  o  M a n u s c r i t a s .  Son aque l l as  que im i tan l a le tr a manual  o  l a c al i gr af í a  c l ás i c a o  
de manuscr i tos .  Gener almente con  r as gos  de unión.  

F a n t a s í a .  Car ac teres  adornados  con  r as gos ,  f i gur as ,  adornos ,  e tc .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cada f ami l i a  sue le  tener  su correspondiente  cur s iva y l as  var iedades  de f i n a,  seminegr a,  
ancha,  es trecha,  e tc .  

No s iempre l os  car ac teres  poseen los  tr azos  caracter í s t i cos  de una sol a de l as  fami l i as  
anotadas ,  se  ven algunos  t ipos  que son e l  resu l t ado de dos  o más  acopl amien tos  de  
d i s t i ntos  es t i los ;  es tos  cons t i tuyen l os  car ac teres  de es t i l o  tr ans i tor i o  o  compues to .  

No hace f a l t a exp l i c ar  lo necesar i o que es  par a e l  t ipógr afo d i s t i n gu i r  no sólo l os  es t i l os  
gener ales  de l os  t ipos ,  s i no todas  l as  f ami l i as  de l  propio  ta l le r  y  de l as  me jores  f und ic i ones  
par a  poder  obr ar  competen temente en  toda c l ase  de  tr abaj os .  

Todos  lo car ac teres ,  desde l ue go, pueden c l as i f i c arse  den tro de l as  se i s  fami l i as  reseñadas ,  
obser vac ión que debe tener  s iempre en cuen ta e l  t ipógr afo par a conser var  en l os  impresos  
un  es t i l o  único ,  pues  no hay  cos a que  afee  más  una compos ic i ón  t ipogr áf i c a  que l a  mezc l a  
de car acter es  de es t i l os  compl etamente d i spares :  úsese s iempre en cada impreso una sola  
fami l i a ,  con s us  d i vers as  var i an tes :  curs i va ,  ne gr a,  es tre cha ,  e tc . ,  y  se  ob tendr á un  tr abajo  



 

boni to ,  porque  se  ver á armoní a de  tr azo y es t i lo .  Sólo en al gún  caso espec i a l  y  en tr abaj os  
de f an tas í a se  permi te  mezc l ar  c ar ac teres  de  d i bujo d i verso.  

 
 

 


