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GLOSSARY

CUERPO La distancia entre la cara anterior y posterior de la letra; esta dis-

tancia, que determina los diversos cuerpos (tamaños) de la letra, se mide por puntos

tipográficos. Aśı se dice de un libro que está compuesto con letra del cuerpo diez, del

cuerpo ocho, del siete, etc. . .

ASTA Es la porción de una letra latina que se extiende por encima de la ĺınea

media de una fuente tipográfica. Es decir, la parte de la letra que es más alta que

la altura de la x de la fuente. Las astas hacen mucho más facil la lectura, por ello

la mayoŕıa de los textos están escritos en minúsculas. Rasgo principal de la letra que

define su forma esencial. Sin ella, la letra no existiŕıa. Las astas ascendentes junto con

las descendentes incrementan la reconocibilidad de las palabras.

SERIF Trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte ornamental que no

es indispensable para la definición del carácter, habiendo alfabetos que carecen de ellos

(sans serif).

LÍNEAS DE REFERENCIA Las ĺıneas de referencia, los renglones donde situ-

amos las letras, determinan paramétros muy importantes en el diseño de las mismas.

Aśı fueron defi nidas a partir del surgimiento de la capital romana y de las versiones

cursivas. La relación que existe entre ellas es muy variable y determina el aspecto final

de una tipograf́ıa.

LÍNEA BASE Ĺınea horizontal imaginaria sobre la que se asienta el cuerpo prin-

cipal de las minúsculas y que actúa como base de ellas. Permite que los caracteres

aparezcan alineados uno al lado del otro; algunos caracteres sobrepasan esta ĺınea sin

perder relación con ella.

ANTIALIASING consistente en un difuminado de los bordes de los caracteres,

creando unos ṕıxeles intermedios entre el color del carácter y el del fondo, para que el

cambio entre ambos no sea tan brusco, con lo que se consigue que se los márgenes se

vean suaves y no en forma de dientes de sierra.

TRUE TYPE Formato estándar de tipos de letra escalables desarrollado inicial-

mente por Apple Computer.
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Introducción

1.1 Lectura y legibilidad en el diseño tipográfico para pan-

tallas de visualización de datos (PVD)

Cada vez es más frecuente que los textos se lean en pantalla pero no se puede afirmar

que los principios de la tipograf́ıa sobre papel sean aplicables a estos nuevos soportes de

lectura. La tipograf́ıa en los medios electrónicos, por su naturaleza, presenta un número

importante de caracteŕısticas propias de los medios digitales que deberán considerarse

para definir nuevas pautas. Entre las considerables diferencias existentes en la lectura

entre el medio impreso y el soporte digital el diseño de las letras que leemos será el

punto fundamental de este estudio.

Es importante tener en cuenta la sensación de lectura que experimenta el usuario

en el uso de las pantallas de visualización de datos cuando elegimos una tipograf́ıa

determinada. Debido a que no todos los dispositivos móviles de lectura presentan las

mismas caracteŕısticas, se deben reflejar diferentes soluciones a la hora de abordar prob-

lemáticas de diseño eficiente en sus tipograf́ıas.

El diseño de tipos rara vez, o nunca, es totalmente original. Todo arranca de la

necesidad de amoldarse a una larga tradición de formas de caracteres, una tradición

que nos permite tener el concepto de un alfabeto legible. No obstante el tema del tipo

no se limita a cuestiones tales como la legibilidad y la amenidad de estilo.

1



1. INTRODUCCIÓN

El tipo de letra que se emplea puede a ayudar o entorpecer la transmisión de la

información puesto que cada uno de ellas provoca diferentes sensaciones en el usuario.

Una buena tipograf́ıa informa y provoca sensaciones en el lector. Por ello es importante

ser cuidadoso a la hora de elegirla, una mala elección puede tener unas consecuencias

indeseadas, o alejadas al resultado que se buscaba, bien sea transmitir un mensaje o

vender un producto.

La historia de Tipograf́ıa es relativamente nueva en comparación al desarrollo que

ésta ha sufrido desde su aparición con los tipos móviles de Guttemberg hasta nuestros

d́ıas. Se ha evolucionado enormemente en la consideración de la tipograf́ıa. Su valo-

ración y funciones atribuidas más universalmente, es el que la relaciona con las letras,

con el texto; y este es el punto de partida que permite tenerla en consideración como

el concepto clave de la comunicación visual. La tipograf́ıa es también un reflejo claro

del esṕıritu de la época en que se manifiesta.
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2

Propuesta

2.1 Justificación del tema de interés

Numerosos estudios afirman que la tipograf́ıa afecta a la legibilidad del texto, Mackeben

(1), Roethlein y Barbara Elizabeth (2), Tinker (3) y Arditi y Cho (4) , pero a su vez

también se sabe que el control de las caracteŕısticas espećıficas del diseño de las fuentes

tipográficas contribuye a su legibilidad.

La historia de la tipograf́ıa ha ido paralela como ninguna otra disciplina a los cam-

bios tecnológicos de la época, como son el avance en los sistemas de impresión, la

investigación sobre tintas, pápeles, etc. Pero posiblemente el impacto más disruptivo

se ha producido con el surgimiento de las nuevas tecnoloǵıas y la adaptación a un nuevo

medio de difusión del texto, como son las diferentes pantallas de visualización.

La tipograf́ıa que originalmente estaba diseñada para ser léıda sobre un soporte

f́ısico, la mayoŕıa de las veces papel, se encuentra en la actualidad con un nuevo so-

porte, las pantallas. Las fuentes tipográficas diseñadas para sistemas de impresión

tradicionales, pensadas para ser reproducidas en alta resoluciones, presentan un inde-

seado resultado cuando se usan cuerpos pequeños en pantalla, provocando serios prob-

lemas de legibilidad en cuerpos inferiores a 10 puntos (5). Esta ilegibilidad del texto se

debe a que las formas de los caracteres no han sido concebidas para ser reproducidas

a las bajas resoluciones propias de las pantallas. Además el conocido antialiasing que

suaviza el escalonado de los trazos, hace que la letra resulte ilegible en tamaño pequeño

(6).

Cuando un diseñador trabaja en tipograf́ıa para resoluciones de pantalla cada trazo y

3



2. PROPUESTA

cada punto encaja exactamente en la trama de pixeles que la compone, evitando las cur-

vas, a través de un diseño de ĺıneas verticales u horizontales. Estas tipograf́ıas resultan

muy versátiles en cuerpos pequeños, pero tienen la desventaja que al redimensionarlas

se distorsionan. Teniendo en cuenta los aspectos estéticos, tecnológicos y cognitivos

entre la experimentación y la tradición, el tipógrafo digital se adapta al nuevo medio

y en este contexto histórico surgen algunas de las principales tendencias en tipograf́ıa

digital (5).

Por ello, aśı como sucede en los medios impresos, cuando se diseña o se compone

para la web debemos atender a unas calidades mı́nimas de lecturabilidad y legibilidad

necesarias para que el usuario pueda entender el mensaje que queramos transmitir.

Partiendo de que el texto es la plasmación gráfica del lenguaje y dado que la naturaleza

visual influye en la transmisión del mensaje, la legibilidad de la tipograf́ıa se verá

afectada en función del soporte y el tipo de aplicación, aśı como la amenidad de lectura

y su carácter gráfico.

La tipograf́ıa en el proceso de diseño tiene un doble papel, por un lado establece un

compromiso entre su presencia gráfica con relación a otros elementos visuales y por otro

lado sus necesidades de legibilidad. “La legibilidad se usa generalmente para designar

la calidad de la diferenciación entre los caracteres, es decir, la claridad de las letras

individuales. La amenidad de estilo es la calidad de lectura proporcionada por una

obra tipográfica en la que lo apretado del texto, el interlineado y otros factores tienen

una influencia decisiva en la función del tipo.” (7).

Se ve la necesidad de una reflexión exhaustiva sobre cuestiones tipográficas en los

nuevos soportes de visualización de datos, aśı como la experiencia de lectura que exper-

imenta el amplio rango de usuarios. Para ello se hará una revisión sobre la legibilidad

y lecturabilidad del texto, la función del diseño de tipos para las pantallas de visu-

alización, también una revisión del diseño de tipograf́ıas pensadas para estos nuevos

soportes. Por otro lado y no menos importante, se analizaŕıan otros aspectos como son

el valor simbólico de los tipos en los nuevos dispositivos móviles. Un diseño tipográfico

eficiente mejora la comunicación y la experiencia del usuario ya que la hace accesible.
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2.2 Estado de arte

2.2 Estado de arte

2.2.1 La experiencia de lectura en las pantallas de visualización de

datos

Hoy en d́ıa la sociedad es, por antonomasia, tecnológica, debido sobre todo, al abaratamiento

que la tecnoloǵıa ha experimentado en los últimos años. El desarrollo tecnológico ha

revolucionado muchos aspectos del d́ıa a d́ıa en la vida de este planeta, la manera en

que se interactúa con el entorno, surgiendo nuevos canales y medios de comunicación.

Pasando de una sociedad industrial a una postindustrial o, mejor dicho, a una sociedad

donde lo verdaderamente importante es la información y la forma de transmitirla, lla-

mada por muchos la era digital.

La conectividad que nos proporciona el uso de dispositivos móviles ha democrati-

zado como nunca hasta ahora el acceso a Internet, y a su vez a la información que habita

en la red, y su uso crece exponencialmente. En este sentido la tecnoloǵıa coloca a las

pantallas de visualización de datos, por primera vez, en un nivel que hasta ahora ocu-

paba indiscutiblemente el papel impreso. Uno de los motivos lo constituye la novedad

del soporte de lectura ya que resulta mucho más competitivo, accesible y eficaz. Los

nuevos soportes electrónicos de lectura han llegado para quedarse como parte activa

en la vida de cada individuo. La información del siglo XXI, torna la apariencia de haz

luminoso, en el sentido más literal de la expresión.

2.2.1.1 Usabilidad y Accesibilidad, ¿se puede optimizar la comunicación

en el diseño en pantallas?

La usabilidad y la accesibilidad, son términos muy de moda en el diseño de aplicaciones

para web. Como el objeto de estudio se centra en los nuevos dispositivos de visual-

ización de datos, es necesario conocer el medio en el que nos movemos.

Si en el diseño tipográfico original el medio eran los libros, ósea la producción impresa

en general, ahora al cambiar el soporte, también lo hacen las caracteŕısticas, de las

tipos para ser visualizadas por pantalla.

Nuevas necesidades surgen a ráız de los cambios tecnológicos. En el diseño web, en-

contramos los conceptos de usabilidad y accesibilidad. Comenzaremos definiendo estos

dos conceptos con el fin de entender a qué estamos refiriendo. La ISO (Organización
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2. PROPUESTA

Internacional para la Estandarización) dispone de dos definiciones. La regla 9126 la de-

fine como: “La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido,

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones espećıficas de uso”, y

la 9241: “ Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto

permite alcanzar objetivos espećıficos a usuarios en un contexto de uso espećıfico”.

El auge que la tecnoloǵıa está experimentando, y en concreto el uso de internet en la

población en general dejan en desuso conceptos como ”brecha” o ”frontera” digital, ya

que las desigualdades en el uso de la red se están disipando. De hecho el uso de internet

se está democratizando, posiblemente debido al abaratamiento de la tecnoloǵıa, hoy en

d́ıa un Smartphone es accesible a un amplio rango de la población mundial. Se hace

necesario que las aplicaciones Web sean usables independientemente de quién y cómo

la use.

En este sentido destacan los estudios de Jakob Nielsen y Jerry McGovern, que en cierta

manera han sentado las bases de esta disciplina, afirman que al menos un tercio de

los usuarios o lectores de páginas Web abandonan el sitio al que intentan acceder si el

tiempo de descarga es igual o superior a 10 segundos. Nielsen (8) destaca que el primer

mandamiento de la usabilidad Web es la limitación de los tiempos de acceso, lo que

pone sobre el diseño restricciones que deben abordarse con absoluto rigor en relación

con los tamaños de las páginas. Para garantizar una óptima experiencia los autores

insisten en cuidar el diseño atendiendo a unas normas estrictas de diseño, en el uso de

color, de la mancha y la composición del texto. Profundizaremos en estas ideas más

adelante.

Por otro lado la accesibilidad, concepto ı́ntimamente ligado al de usabilidad, se refiere a

la posibilidad de acceso a todos sus potenciales usuarios, sin excluir a aquellos con lim-

itaciones ya bien sean, discapacidades, dominio del idioma, ... o limitaciones derivadas

del contexto de acceso, como pueden ser el software y hardware empleado para acceder,

ancho de banda de la conexión empleada, etc, (9).

Unos de los aspectos más importantes que afectan a sendos conceptos usabilidad y

accesibilidad es sin lugar a dudas la tipograf́ıa. La tipograf́ıa es el marco de lectura y

quizás la base espećıfica del diseño en toda publicación tanto impresa como digital. Por

ello, la selección de una u otra tipograf́ıa nos sirve para transmitir valores tan diversos

como seriedad, frescura, novedad, antigüedad, etc. Es por esa razón que el uso aleatorio

de la elección tipográfica resta seriedad y consistencia a los mensajes. La selección de
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2.2 Estado de arte

tipograf́ıas en el sitio Web nunca debeŕıa ser arbitraria. A continuación, en este estudio

se repasaran los condicionantes que pueden afectar a la legibilidad de un texto, según

una recopilación de estudios sobre el tema.

2.2.1.2 Estudios de legibilidad

Es cierto que en los estudios de legibilidad en la tipograf́ıa impresa, hay mucha liter-

atura pero no en lo que se refiere en texto para pantallas, aunque muchas de las teoŕıas

válidas para los medios impresos pueden adaptarse para el diseño en pantalla, la par-

ticularidad del medio hace necesario nuevos planteamientos.

En la comunicación se insiste en reconocer que la legibilidad es uno de los aspectos

más importantes de la tipograf́ıa, ya que tiene que ver con la efectividad a la hora de

transmitir los mensajes.

Algunos autores como Martinez de Sousa (10) o McLean (11) se mostraban un tanto

escépticos respecto a las investigaciones sobre legibilidad realizadas en laboratorio para

la tipograf́ıa impresa, y destacan la importancia de tener en cuenta una serie de vari-

ables, como las condiciones de uso del texto impreso: “si es que éstas (las investiga-

ciones) prueban algo, demuestran lo que resulta más adecuado para un público determi-

nado, de determinada edad y sexo, a determinada hora del d́ıa (cansancio, hambrientos,

bien alimentados, de buen o mal humor y determinadas condiciones” (11).

En la misma ĺınea, Martinez (10) considera que la legibilidad de un documento está

en función del público al que se dirige; aśı, la edad, por ejemplo, condiciona el tipo de

lectura, el esfuerzo mental que requiere leer y algunos parámetros perceptivos y psico-

motores, de tal modo que el público infantil necesita letras sencillas, de gran tamaño

y, en sus primeras fases, del tipo caligráfico con el que están familiarizados.

Una de las variables más analizas en relación con la legibilidad es la presencia o ausen-

cia de serif (trazo terminal) del estilo tipográfico. La serif ha sido consideraba durante

mucho tiempo como más legible, desde la teoŕıa de que sus modulados trazos, finos

y delgados, permiten diferenciar mejor las letras y, por tanto, las palabras (12). Asi

McLean tambie sugiere que las san serif (sin trazos) resultan menos legibles porque

las letras se parecen mucho entre śı, de manera que la certeza de descifrar disminuye.

Esto no significa que las letras sin trazos sean ilegibles, bien compuestas pueden llegar

a ser más legibles que unas con serif. Los estudios de Kingery (13) sobre titulares de

7



2. PROPUESTA

periódico on-line son interesantes en el tema del sans o no serif. El análisis compara-

ndo de cuatro tipograf́ıas (Times New Roman, Book Antigua –ambas serif, es decir con

términales en sus rasgos-, Arial y Century Gothic -ambas sans serif, es decir sin remates

en sus terminales. Arial era la favorita respecto a lectura y legibilidad en opinión (sin

prueba) de los participantes.

Sin embargo en sus estudios Ryan, Gery W y Bernard, H Russell (14), que se centraron

en la lectura y legibilidad en las pantallas de ordenador, tanto de la tipograf́ıa Arial

(sans-serif) como la Times (serif), encontraron que los dos tamaños de Arial se léıan

más despacio. En cambio, fue la tipograf́ıa preferida por los participantes, incluso se

percib́ıa como mejor para leer, a pesar de que no la léıan tan rápidamente. Lo que

pondŕıa en cuestión los estudios sobre “opiniones” sobre legibilidad de la lectura, frente

a la prueba directa de la legibilidad.

Otros análisis de la legibilidad se han centrado en las otras caracteŕısticas del tipo desta-

cas por (15): “tamaño y altura, peso (fina, normal y negrita) e inclinación (normal y

cursiva), independientemente del estilo tipográfico”. A partir de los estudios de Tinker

(16) y los propios, Hartley (17) extrajo una regla: para cualquier tipo, el principio que

garantiza unas condiciones óptimas de lectura es 125 % del tamaño del tipo.

Sin embargo para Mclean (11), la letra redonda, de caja alta y baja, bien diseñada,

resulta más legible que cualquiera de sus variantes (cursiva, negrita, versal) ya sean am-

pliadas o reducidas. Además considera que las variaciones de este tipo de letra fueron

diseñadas para dar énfasis o variedad, y casi nunca para mejorar la legibilidad. Muchos

autores defienden que la letra mayúscula es menos legible que la minúscula y por ese

motivo ha de emplearse sólo en textos breves. Otros estudios también se cuestionan el

tema del tamaño de la letra, (18) “El efecto del tamaño de fuente afecta las habilidades

de comprensión lectora” en sus estudios de alumnos de las escuelas de idiomas.

También se exponen normas respecto a la legibilidad referidas a las otras dimensiones

tipográficas apuntadas por (15), tales como las caracteŕısticas de espaciado y de com-

posición; McLean expone que las palabras deben estar próximas unas a otras (separadas

como mucho por un espacio igual a la anchura de la letra “a”), y el espacio entre las

ĺıneas debe ser superior al espacio entre las palabras.

En sus ensayos Mueller (19) probó que una preferencia-gusto, o al contrario, una

aversión intensa por una tipograf́ıa, influye en la velocidad de lectura. A través de sus
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2.2 Estado de arte

teoŕıas son muchos los estudiosos que nos dan pistas de cómo actuar a la hora de diseñar

o componer textos. No solo aspectos compositivos o de la formas de las letras afectan

a la legibilidad o lecturabilidad. Aśı tamaños, colores también afectan a la legibilidad

de la tipograf́ıa. Estas cualidades también pueden generar sensaciones en el usuario.

2.2.1.3 Semiótica: principios básicos.

En la tipograf́ıa subyacen factores visuales que, además de permitir un proceso de lec-

tura a partir de sus cualidades visuales, generan estados emocionales y permiten la

asunción de valores que de cierta forma favorecen la interpretación de un texto.

En Apuntes sobre semiótica en tipograf́ıa, Natalia Perez (20) afirma que “en primera

instancia el receptor lleva a cabo un proceso de lectura textual en el que identifica el

mensaje lingǘıstico, posteriormente, puede llegar a reconocer en las cualidades plásticas

de la tipograf́ıa un mensaje que refuerza dicho mensaje, pues establece una relación

coherente con el primero”. Diseñadores gráficos, artistas, poetas y tipográficos afir-

man que la tipograf́ıa a través de sus elementos plásticos manifiestan una personalidad

propia. De esta afirmación se puede deducir que la elección de la tipograf́ıa debe ser

una tarea meditada ya que el mensaje que se pretenda transmitir está en juego.

El valor semiótico existe en tipograf́ıa y merece ser estudiado para orientar la lectura,

garantizar una comunicación y respuesta adecuadas. En este apartado abordaremos

planteamientos que los estudiosos de la semiótica han descrito, con el fin de poder

aplicarla en cierta medida al propósito en el que estamos trabajando.

2.2.1.4 Más allá de la metalingǘıstica.

En Ensayos de lingǘıstica general, Jakobson (21) bajo la concepción estructuralista de

la lengua como sistema que cumple una finalidad, habla de funciones de la lengua. En

un principio se refiere y describe las funciones lingǘısticas aplicándolas a cuestiones

comunicativas verbales, pero posteriormente agrega la función poética o estética, la

función fática y la función metalingǘıstica. Posteriormente, Klinkenberg, en su Man-

ual de semiótica general, describe las funciones de la comunicación, afirmando que el

modelo de Jakobson no es exclusivo del lenguaje, sino que es aplicable a otros tipos de

comunicación.

En términos generales podemos considerar a la semiótica como la doctrina de los sig-

nos (22). Es la ciencia de los signos y de los procesos interpretativos de los signos en
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diferentes sistemas. En este sentido es importante definir signo. Entenderemos signo

como la imagen del propio signo f́ısico (perceptible por los sentidos) y el significado que

ese signo tiene asociado. Por tanto, la semiótica se encarga del estudio de los signos y

sus significados.

La función poética determina las relaciones del mensaje consigo mismo y se da si los

elementos del código lingǘıstico se centran en el mensaje. El mensaje se convierte en

un objeto estético. La función fática, o de contacto, tiene que ver con el contacto co-

municativo, y la función metalingǘıstica se relaciona con el código. La función poética

presente en la tipograf́ıa puede relacionarse con un factor estético, por cuanto tendŕıa

que ver con una buena o mala organización del texto. La función poética se genera

en la preocupación que surge por la elección que se hace del orden que tendrán los

caracteres tipográficos en la pieza visual, es decir, de una distribución adecuada. A

su vez otras propiedades de la tipograf́ıa contribuyen también con la interpretación,

como lo sugiere Klinkenberg (23) al afirmar que “Los colores, las formas y las texturas

que pueden servir para la representación de las cosas [. . . ] pueden liberarse de esta

servidumbre y valer por ellas mismas”, con lo cual cada elemento manifestaŕıa unos

valores particulares y de relevancia de acuerdo con lo que representen, lo que genera

un significado sin importar el contexto. La tipograf́ıa tiene el poder de transmitir si-

multáneamente el mensaje de su contenido lingǘıstico y visual.

Maggie Gordon y Eugenie Dodd (1994) en su libro Tipograf́ıa Decorativa (24), describen

las letras como formas abstractas con las que “Las palabras asumen color y ritmo vi-

sual, el texto forma un dibujo ĺırico a través de nuevas configuraciones”. Aśı mismo, se

refieren a las maneras mediante las cuales es posible revitalizar la funcionalidad de las

letras y reforzar su impacto visual. En su estudio, el valor de los caracteres radica en

comprender la forma, el tamaño y el color del tipo, pero también en tratar de lograr

una capacidad que permita mirar los caracteres tipográficos, sin establecer relación con

su significado lingǘıstico; simplemente tratar de ver su forma, su dimensión, su color.

Es decir lo que significan.

10
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2.3 Sobre el diseño de los tipos

2.3.1 El tipo en Smartphones

El debate sobre el tema del tipo para pantallas de visualización está abierto y parece

que aún queda cabida para nuevas discusiones. Son muchos los autores que manifiestan

la preocupación sobre la cuestión del tipo cuando se trabaja con periféricos de salida

como de los Smartphones, (25),(26),(27).

Algunos autores centran su investigación sobre la cuestión de cómo estructurar mejor

el texto en las pantallas de un Smartphone. Sobretodo centrándose en factores como el

tamaño del texto, espacio del blanco, texto y longitudes de ĺınea, serif y sans serif de las

fuentes fuentes, por supuesto las imágenes de texto y el contraste. Aśı, Pihlgren,(28)

concluye como resultados en su estudio que los textos para Smartphones mejor es-

tructurados son los que incluyen varios párrafo de división de mancha realizados con

ĺıneas en blanco, la longitud de texto deberá estar basada en la categoŕıa de tema. Los

textos más largos se deben establecer con una función de desplazamiento (scroll). El

contraste es de gran importancia e incluso se debe jugar con el negativo. Además, el

mismo autor apunta que el tamaño del texto debe de estar directamente relacionado a

la configuración por defecto en el dispositivo móvil.

Cada año surgen nuevos diseños destinados a pantallas de visualización de datos con

mas o menos fortuna. En este campo , Georgia es una de las tipos más agradecida

para pantalla creada en 1996 diseñada por Matthew Carter, el diseñador de Verdana,

ésta y Georgia están afinados para ser extremadamente legible incluso en tamaños muy

pequeños en la pantalla. Georgia es el compañero serif a los sans serif de pantalla,

Verdana. Este tipo fue diseñado espećıficamente para hacer frente a los desaf́ıos de la

visualización en pantalla con formas robustas y abiertos elegantes . Matthew Carter

fue contratado por Microsoft en un tiempo donde las tipograf́ıas que se utilizaban para

las pantallas del ordenador eran las de impresión adaptadas para tal próposito. En una

entrevista es el mismo Carter, que a modo de consejo para los diseñadores, recalca la

importancia y el compromiso que el tipografo moderno debe al usuario final, es decir

al lector. El garantizar la perfecta lectura y legibilidad del texto (29). Desde entonces

Microsoft lleva años investigando y desarrolla fuentes y tecnoloǵıas de fuente apoyando

el desarrollo de fuentes TrueType y OpenType. Además ofrece directrices para un uso

11
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óptimo de las fuentes para dispositivos o diseño de apps. Aśı fuentes especialmente

diseñadas para tal menester, como por ejemplo la Segoe UI, un estilo humańıstico y

disponible para su uso en diversos sistemas de escritura.

Las grandes compañias como Nokia desarrollan diferentes fuentes para sus dispos-

itivos (30), por ejemplo ”Nokia Pure” diseñada por Bruno Maag desde Dalton Maag

Design Office. Aunque la inspiración la toma del concepto formal con origen en el le-

jano antepasado de la tipograf́ıa realista que se originó en el siglo XIX, como la fuente

diseñada en Alemania ”Akzidenz Grotesk” (Berthold Foundry, 1898), por su contem-

poráneo ”Franklin Gothic” (Morris Benton, 1903), entonces ”Helvetica” (Haas Foundry,

1957), la más reciente por ”Nokia Sans” (Erik Spiekermann, 2002). La fuente que se

utilizó por primera vez por Nokia en sus teléfonos móviles, (31). En este sentido y sen-

sibles a la legibilidad y al usuario observamos aplicaciones como el Tweegram diseñada

por De Natrobit S.r.l. para el Sistema IOS o Android para móviles que pueden mostrar

las fuentes que no están precargados en el dispositivo. La caracteŕıstica principal de

esto es la posibilidad de elegir las fuentes.

2.3.2 La respuesta a los problemas del tipo, el Diseño web Responsive

Hoy en dia los lectores acceden al mismo contenido desde diferentes dispositivos. La

creación de formatos de presentación diferentes optimizados para cada dispositivo es

ineficiente y poco realista con la continua entrada de nuevos dispositivos en el mercado

(32). El Diseño web Responsive es un enfoque que pone primero el contenido dentro

de un diseño de la presentación que responde automáticamente a su entorno. El diseño

se adapta a las pantallas de todos los tamaños, lo que garantiza una fácil visualización

de los contenidos a los lectores, independientemente de su dispositivo. Ello se logra

principalmente por el uso de las hojas de estilo, que permite cambios en las propiedades

del diseño que se definirán sobre la base de los tipos de medios.

Además los constantes cambios de hardware, tales como pantallas de alta densidad de

ṕıxeles, también presentan nuevos desaf́ıos para la efectiva presentación del contenido.

Por ejemplo las pantallas de alta densidad de ṕıxeles, que contienen un mayor número

de ṕıxeles en un área de la pantalla cada vez mayor, en los los ṕıxeles por pulgada (PPI)

en comparación con las pantallas estándar. El resultado es una mayor claridad para los

tipos de texto y multimedia vector, pero a menudo disminuye la claridad de las imágenes
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de mapa de bits de resolución estándar. Los principios de diseño fundamentales tales

como, diseños de rejilla, tipograf́ıa clara y uso adecuado de los espacios en blanco deben

ser una parte importante de la entrega de contenido en cualquier diseño sensible.

2.3.3 Morfoloǵıa y Anatomı́a de los tipos

2.3.3.1 Partes de una letra

Ninguna nomenclatura definitiva ha sido aceptada de manera general (11), pero en el

diseño tipográfico es necesario a la hora de trabajar. El vocabulario usado para la

descripción de las diferentes partes de una letra, se compone de una serie de términos

que se asemejan a los usados para describir las partes de nuestro cuerpo, tal como se

muestra en la figura 2.1. Por ello se observará que las letras tienen brazos, piernas,

ojos, cola, asta y pata. Lo importante para esto es disponer de un vocabulario más o

menos básico para poder entendernos a la hora de hablar de uso y diseño de tipograf́ıas.

Figure 2.1: Partes de una letra - Representación de minúsculas y mayúsculas sobre

ĺıneas base

En tipograf́ıa, un asta ascendente es la porción de una letra latina que se extiende

por encima de la ĺınea media de una fuente tipográfica. Es decir, la parte de la letra que

es más alta que la altura de la x de la fuente. Las astas hacen mucho más facil la lectura,

por ello la mayoŕıa de los textos están escritos en minúsculas. Rasgo principal de la
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letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no existiŕıa. Las astas ascendentes

junto con las descendentes incrementan la reconocibilidad de las palabras.

2.3.3.2 Un intento de clasificación tipográfica

La descripción de los atributos o caracteres (serif, asta, brazo, etc.) de la propia mor-

foloǵıa de la letra están bastante claros y se han ido transmitiendo a través de siglos de

práctica tipográfica. El problema surge a la hora de establecer categoŕıas que permitan

una clasificación de los tipos. El propio desarrollo tipográfico, con los nuevos estilos que

se inspiran de otros anteriores, el surgimiento de nuevos soportes (dispositivos como

las pantallas de visualización), la experimentación, hacen su inclusión en alguna clasi-

ficación existente una dif́ıcil tarea. La descripción de los atributos o caracteres (serif,

asta, brazo, etc.) de la propia morfoloǵıa de la letra están bastante claros y se han ido

transmitiendo a través de siglos de práctica tipográfica. El problema surge a la hora de

establecer categoŕıas que permitan una clasificación de los tipos. El propio desarrollo

tipográfico, con los nuevos estilos que se inspiran de otros anteriores, el surgimiento de

nuevos soportes (dispositivos como las pantallas de visualización), la experimentación,

hacen su inclusión en alguna clasificación existente una dif́ıcil tarea.

Los distintos diseños tipográficos que aparecen a lo largo de la historia de la tipograf́ıa

son fruto de su propia época y están enmarcados en los gustos, modas y estilos art́ısticos

del momento por lo que una manera de clasificarlos es haciendo referencia a esos peri-

odos art́ısticos.

En el Diccionario de Edición, Tipograf́ıa y Artes Gráficas, José Mart́ınez de Sousa (33)

menciona veintitrés sistemas de clasificación tipográfica diferentes. Las más destacadas

son la de 1921 Francis Thibaudeau, en 1952 Maximillien Vox, en 1962 la ATypI (Associ-

ation Typographique International), la establecida por la DIN (Deutschen Institutsfür

Normung) en 1954, momento en el que deciden crear la norma DIN 16548 para clasi-

ficar las fuentes en once grupos de familias tipográficas y la desarrollada posteriormente

por Robert Bringhurst (autor del libro The elements of Typographic Style realiza su

clasificación según un orden cronológico de aparición). . . , entre otras, en donde se des-

cubren algunos aspectos de su origen y caracteŕısticas. Para este estudio, considerando

la posición de la ATypI, como un estamento que cuenta con la autoridad para referirse

al tema tipográfico. La figura 2.2 muestra las caracteŕısticas de las familias señaladas
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en la clasificación Vox – ATypI, tomada de la descripción que sobre esta se hace en los

textos de McLean (1987), Martin (2001) y Frutiger (2002):

2.3.4 El color en la tipograf́ıa

La forma de las letras, sus terminaciones, el color, su tamaño, se convierten en factores

que más allá de lo visual comunican y provocan una reacción, una emoción, marcan una

diferencia, se destacan por alguna razón y corroboran la idea de que se puede hallar

algo más que el mensaje lingǘıstico en la tipograf́ıa.

El color en la tipograf́ıa es un tema que no deja indiferente al diseñador, muchas veces

se observan verdadera aberraciones en proyectos en los que directamente se boicotea la

función básica de la letra, comunicar. Muchas veces es falta de sentido común, otras

veces quizás mal gusto, falta de conocimientos. En este sentido, destaca el diseñador

tipográfico Jan Tschichold, encontramos en sus escritos del uso inadecuado de la ti-

pograf́ıa. Influenciado por el constructivismo, el suprematismo y la escuela Bauhaus,se

consolida como diseñador, pensador y profesor de Tipograf́ıa. En El abc de la buena

tipograf́ıa, Tschichold (1925) (34) critica duramente al mal empleo de la tipograf́ıa,

refiriéndose con adjetivos como horrendo, ilegible y malogrado, y manifiesta que el

tratamiento que se le debe dar a la escritura no es sencillo y debe hacerse de manera

cuidadosa, para evitar encontrar a diario ejemplos inadecuados de su uso. “No hay

más que pasear por una ciudad para hallar a cada paso rótulos horrendos que coronan

las tiendas y que más bien parecen obras de personas que no supieran escribir. . . ” y

aduce también que debe existir una manera que permita aprender a quien se involucre

en el tema del diseño a manejar las letras de manera adecuada. Tschichold persigue un

objetivo: intentar alcanzar paulatinamente una cultura tipográfica.

Del mismo modo que en el arte, en el diseño gráfico en general, y en el diseño

tipográfico, se hace necesario trabajar con gamas cromáticas armónicas que garanticen

un correcto uso.

2.3.4.1 La legibilidad y el color

Al aplicar color a la tipograf́ıa no debemos olvidar la bien conocida regla de la legibilidad

tipográfica. En el momento en que se añade color al tipo o al fondo, se altera la

legibilidad del texto. Para Gavin Ambrose y Paul Harris (35) “El color se combina con
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Figure 2.2: Clasificación tipográfica Vox AtypI - La clasificación del manual de

tipografia de McLean
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la tipograf́ıa de múltiples maneras para ayudar a presentar la información y mejorar

el efecto visual global de un diseño. Además de proporcionar una jerarqúıa visual

lógica, el color aporta definición, contraste y un significado añadido al texto. Esto

es aplicable no sólo a los colores impresos sino también al sustrato sobre el que se

reproducen, ya que la capacidad que puede tener una hoja de metal, por ejemplo, para

absorber y reflejar los colores también añade dinamismo a los elementos tipográficos.

La combinación de colores sirve para captar la atención del lector. Estos contrastes

cromáticos dan agilidad, legibilidad y equilibrio visual a la composición. Aparte de que

el color determina el peso tipográfico. “La relación entre el color de la tipograf́ıa y el

fondo está influida por el tono, el contraste, la intensidad. . . ”. Es necesario estudiar

con sumo cuidado la elección cromática por cuanto la variedad de factores de tipo

espacial, temporal, climático, pueden afectar su percepción. Esto, aun considerando

que el color no es inherente a la tipograf́ıa. El color tipográfico en términos de tinta es

posible entenderlo con relación al espacio en blanco, se comprende desde la mancha en

tanto la forma que define el carácter.

2.4 Conclusión

A lo largo del estado de arte se han dado referencias de las cuales se deducen que la

legibilidad de un texto depende de varios factores, en esta ocasión se ha hecho más hin-

capié en lo que se refiere al diseño. Con el fin de crear unas bases que proporcionen la

comprensión del viejo oficio de crear letras, se ha realizado una śıntesis de los aspectos

más relevantes de esta disciplina. El diseño de tipograf́ıa es una técnica que requiere

muchos conocimientos entre ellos de diseño, dibujo, psicoloǵıa, percepción, etc. Por

ello podŕıamos afirmar que la tipograf́ıa es más un arte que una ciencia.

Una fuente es una familia de caracteres diseñados, tanto puede proporcionar una com-

prensibilidad óptima en un medio determinado (papel, pantallas electrónicas o pantallas

de proyección), como proporcionar algún tipo de calidad estética o ambos. Además

las fuentes tipográficas por si mismas también pueden transmitir un significado, en-

trando en los dominios del simbolismo. El simbolismo ha sido un gran aliado para los

diseñadores en la gráfica impresa, pero aun lo puede llegar a ser más si se adapta al

diseño de tipograf́ıas para pantallas de visualización de datos. Aplicando las fórmulas
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adecuadas, unas correctas combinaciones, lo que conlleva para ello un conocimiento ex-

haustivo de la teoŕıa del color, puede ayudar a resolver problemas de diseño tipogrático.

En otra ocasión se trataran otros temas tambien importantes para el diseño tipografico

como la mancha y la composición del texto.

Los estudios relacionados con la experiencia de lectura en estos medios arrojan datos

esclarecedores para los diseñadores a la hora de resolver problemas de legibilidad y lec-

turabilidad en pantallas de visualización de datos y sobretodo en dispositivos móviles.

Los usuarios suelen hacer lecturas rápidas, muchas veces en modo multitarea, es decir,

mientras se camina, en el tramo de desplazamientos. El usuario busca más una lectura

diagonal la mayoŕıa de las veces. Esta particularidad deja una puerta abierta a otra

ĺınea de la investigación relacionada con el diseño tipográfico.

Por otro lado también está la experiencia del usuario, el contexto en el que se

desarrolla, pudiendo afectar directamente a la compresibilidad y a la experiencia de

lectura y la tipoloǵıa de usuario. La legibilidad y la comprensibilidad de una fuente

también dependen de la experiencia del lector, una misma fuente puede resultar menos

legible en una pantalla que en papel, sencillamente porque los caracteres tienen un

aspecto “nuevo”.

La mayoŕıa de las veces la falta de legibilidad en las pantallas de visualización se

debe a problemas tecnológicos. Algunas tecnoloǵıas imponen ĺımites muy estrechos

para el diseño de caracteres, por ejemplo, algunos tipos de pantallas como las de cristal

ĺıquido (LED) o de trama, con un número limitado de puntos por pantalla. Además los

tamaños de las pantallas de los dispositivos móviles no ayudan. Las investigaciones han

demostrado que la velocidad y la precisión de la lectura en pantalla es aproximadamente

un 30 % menor a la que se logra en papel aunque se desconoce si esto se debe a las

caracteŕısticas de la pantalla o a otros factores.

2.5 Preguntas de investigación

1. ¿Qué tipograf́ıa es óptima para salida por pantalla?

2. ¿Qué problemas a nivel diseño, presenta el diseño de tipos destinadas a pantallas

de visualización de datos?
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3. ¿Que caracteŕısticas deben tener un diseño tipográfico que será visualizado por

periféricos de salida?

4. ¿Qué problemas de lecturabilidad y legibilidad presenta el diseño tipográfico para

pantallas?

5. ¿Qué reglas se deben seguir para la composición de texto para pantallas de visu-

alización de datos?

2.6 Objetivo principal

El objetivo de este trabajo es analizar el diseño de la tipograf́ıa y la composición de

texto para las pantallas de visualización de datos.

2.6.0.2 Objetivos parciales

Definir que es Tipograf́ıa para los nuevos medios. Además la información contenida en

este trabajo crea las bases para el planteamiento de otros objetivos de trabajo en torno

al diseño de tipograf́ıa para dispositivos de salida; la experiencia de lectura del usuario

de diferentes tipograf́ıas y la accesibilidad de texto en las pantallas de visualización de

datos.

2.7 Metodoloǵıas de investigación

2.7.1 Metodoloǵıa principal.

En este trabajo, se ha llevado a cabo una investigación documental de la tipograf́ıa

aplicada a la las pantallas de visualización de datos con carácter exploratorio, para aśı

poder contar con un número suficiente de referencias. Por un lado y como toma de

contacto sobre el tema, revisión de la literatura del diseño tipográfico. Para continuar

con los problemas que el nuevo medio presenta a la hora de aplicar estas reglas de

diseño. Tomando como base la clasificación de metodoloǵıas de investigación de Oates

(36) la principal metodoloǵıa que se llevara a cabo es la de Estudio (Survey). En la

fase exploratoria, el objetivo es documentar la realidad que se va a analizar y planificar

el encuadre más adecuado para realizar la investigación.
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2.7.2 Técnicas de generación de datos

2.7.2.1 Document Based Research

Inicialmente, mediante la Investigación Basada en Documentos (Document Based Re-

search) se definirán correctamente los conceptos tipográficos y sus caracteŕısticas. En

este primer lugar, cuando se realiza la revisión de documentación, la cual tratará de la

exploración de la literatura, utilizando como hemos dicho la técnica de document-based

research, siendo útiles repositorios, como Dialmet, Conferencias, bibliotecas universi-

tarias, referencias de Internet, etc. Este estudio exploratorio de art́ıculos, podrá ser

utilizado en un futuro para dirigir nuevos objetivos del proyecto, una vez que anal-

izadas las conclusiones ofrecidas por éste permitan tener un conocimiento más preciso.

El estado del arte nos dará los datos para detectar posibles problemas de lectura de los

usuarios en las pantallas de visulización de datos; la legibilidad del texto en pantallas

de visualización de datos; los usuarios de estos dispositivos y las tendencias en el diseño

de tipografias para dispositivos de salida.

2.7.2.2 Cuestionario

Se definirá una muestra valida y se elaborara un cuestionario auto-administrado por

Internet compuesto mayoritariamente de preguntas con respuesta Likert y minoritari-

amente por preguntas con respuesta abierta con tal de poder recoger la opinión de los

encuestados. Los cuestionarios servirán para obtener una muestra de las experiencias

de lectura sobre diferentes plataformas y con diferentes composiciones de texto y uti-

lizando una variedad de fuentes tipograficas. La muestra de la encuesta se prevé que

estaŕıa formada por estudiantes de un centro de secundaria de Navarra.

2.8 Plan de investigación

A continuación se presenta la secuncialización del plan de investigación.

2.8.1 Resumen de actividades

2.8.1.1 Estado del arte

Duración estimada: 12 meses

20



2.8 Plan de investigación

• Document-based research inicial, 6 meses: antecedentes históricos del diseño ti-

pográfico. Evolución del diseño tipográfico hacia las nuevas plataformas de visu-

alización de datos.

• Document-based research continuo. Una vez seleccionadas las fuentes más impor-

tantes para el estado de arte se irá a la vez que se sigue investigando redactando

un estado de arte consolidado.

2.8.1.2 Mantenimiento de Estado de Arte.

Duración estimada: hasta la redacción de la memoria final Es importante,

después del estado de arte que nos permitirá comenzar con la investigación realizar

un estado de arte de mantenimiento, revisando novedades en la literatura con el fin

incorporar al trabajo nuevos hallazgos que puedan servir para el proyecto.

2.8.1.3 Elaboración y puesta en marcha de un cuestionario para la de-

tección de problemas de legibilidad.

Duración estimada: 2 meses

• Document-based research: estudio y comparación de las diferentes herramientas

de detección de problemas de legibilidad en textos en pantalla (cuestionarios,

escalas e inventarios).

• Selección de las herramientas de detección tradicionales destacadas.

• Redacción de las escalas del cuestionarios.

• Selección público objetivo

• Publicación del cuestionario

• Análisis y validación SPSS.

2.8.1.4 Diseño de tipograf́ıa.

Duración estimada: 4 meses Con los datos de los cuestionarios podemos en-

frentarnos al diseño de una tipografia apta para el uso en PVD.

• Analisis datos de los cuestionarios
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• Analisis de las conclusiones obetenidas del estado de arte.

• Diseño tipografia

• Pruebas en dispositivos

2.8.1.5 Redacción de la memoria.

Duración estimada: 18 meses La redacción de la memoria debe ofrecer información

suficiente para que una persona no especialista en el tema de investigación de que se

trate pueda hacerse una idea clara de los avances alcanzados durante el tiempo de

investigación.

2.8.1.6 Preparación defensa tesis.

Duración estimada: 1 mes En la defensa de tesis se expone el trabajo final frente

al tribunal para su analisis y visto bueno.

2.8.1.7 Organización de actividades.

A continuación se incluye un calendario de tareas que presenta la secuencialización del

trabajo de investigación en cuatro años. Tal como observamos en el calendario de ac-

tividades, el estado de arte primario presenta las bases de la investigación y tiene una

duración de 12 meses, posteriormente se realizará un estado de arte de mantenimiento,

que coincidirá con otras tareas tales como el diseño e implementación de un cuestionario

y el diseño de una tipograf́ıa acorde con los premisas de la investigación y los datos

obtenidos. Se destina un tiempo prudente para la redación de la memoria.
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Figure 2.3: Calendario de actividades - Programción en cuatro años

2.8.2 Propuesta de directores

Enric Guaus es miembro del grupo de investigación Musical Creation and Perfor-

mance (2014, SGR 1382) de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC),

donde ejerce como profesor y Jefe del Departamento de Sonoloǵıa. Compagina con la

docencia en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Obtuvo su doctorado en Ciencias de

la Computacion y Comunicacion Digital en 2009 por la UPF con una disertación sobre

clasificación automática del genero musical. Su investigacion cubre la temática sobre

recuperación de información musical y el cuerpo humano como interfaz de instrumentos

musicales. Es miembro del Observatori de Prevenció Auditiva per als Musics (OPAM)

y miembro de la Barcelona Laptop Orchestra (BLO). En la UOC ejerce como profesor

consultor de la asignatura Trabajo fin de máster dentro del Master en Aplicaciones

Multimedia.

David Garcıa Solorzano obtuvo la doble licenciatura (2005) en Multimedia e

Ingenieŕıa Informatica por la Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. En esta

misma Universidad obtuvo sus grados en Multimedia e Ingenieŕıa Informática en 2007

y 2008 respectivamente. En 2013 se doctoró por la Universitat Oberta de Catalunya

(UOC) Barcelona, España. Ha sido profesor e investigador en el grupo ITOL (In-

teractive Tools for Online Learning), desde septiembre de 2008 centra su interés de

investigación en entornos e-Learning, en concreto entornos de aprendizaje virtuales

autoregulados y analiśıs en procesos de aprendizaje.
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[33] J.M. de Sousa. Diccionario de edición, tipograf́ıa y artes
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