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Introducción 
A finales de la década de los 

setenta y durante los ochenta se 
desarrolla enormemente la tec
nología en generación de carac
teres; esto origina lo que algunos 
han llamado la "democratización 
de Ja tipografía". 

Hoy día con los generadores 
de caracteres, y en especial con 
los computadoras personales que 
cuentan con todo tipo de fuentes 
tipográficas y efectos, es muy 
común el encontrar a personas 
ajenas al campo seleccionando 
caracteres a gusto propio y. sin 
una reflexión basada en estudios. 
Esto no sólo se da en el diseño 
televisivo sino en casi todas las· 
áreas que incumben al diseño 
gráfico. . . 

Es pues tarea del diseñador 
involucrase en el proceso televisi
vo para dotar de más contenido a 
diseño. presentado en pantalla, 
especialmente, en el caso de este 
manual, en la tipografía. 

Así es como surge un estudio 
que se enfoca a: 

Mostrar al diseñador el 

papel que debe asumir en el pro
ceso televisivo, sobre todo en 
nuestro país; además de ser un 
manual de fácil acceso en caso de 
consultar tópicos de interés al 
manejar tipografía. 

Orientar a las personas 
involucradas en el diseño en pan
talla que no tengan conocimi~nto 
en este campo y en caso de dudas 
al respecto. 

De este modo, principal
mente se concientizará al dise
ñador de su papel como comuni
cador frente a la sociedad .y pos
teriormente frente a la pantalla. · 

Una vez ubicado el di
señador en. el proceso, son 
mostradas las pautas principales 
para lograr una adecuada selec
ción de caracteres para la pantalla 
que igualmente incluye los aspee~ 
tos mencionados anteriormente. 

. Dichas paútas van desde la 
muestra de los estilos básicos den
tro de la tipografía, sus caracterís~ 
tiC:ás, .•. hasta la sugerencia de 
aspectos internos como externos 
al seleccionar determinada fuente 
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para el diseño de un mensaje. 
EL estudio se basa en crite

rios basados en teorías del diseño, 
es decir, en procedimientos uti
lizados por el diseñador para 
elaborar mensajes; estos criterios 
incluyen tanto la identificación 
del receptor, su ambiente e ideo
logía, como el valor del mensaje y 
la ideología depositada en él. 

El manual muestra de una 
forma sencilla y clara tópicos 
históricos, conceptos de fácil 
asimilación, ejemplos y reflex
iones enfocados todos ellos a una 
fácil y ágil localización de los pun
tos de interés para el lector, sin la . 
necesidad de conducirlo cronoló
gicamente, aunque sería lo má_s 
recomendado para un enten
dimiento a profundidad. 

El manual presenta aspectos 
sobresalientes, dando cabida a 
estudios posteriores. 

Cabe mencionar que igual
mente puede ser de gran utilidad 
para personas que no tienen una 
idea del manejo de la tipografía y 
no necesariamente pertene-

cientes al campo televisivo, sino 
cualquier persona involucrada en 
el diseño para una pantalla, ya sea 
para televisión, gráficos para com
putadora, presentaciones, cine, 
etc. 

Para el estudiante de diseño 
gráfico puede resultar un. gran 
material de apoyo y partir de él, , 
abordar con más a profundidad 
algunos temas tratados: . . · 

Se busca no~ sólo que el 
alumno se . faniiliarize con el 
medio, sino que se interese en el 
factor tipográfico más a profundi-
dad: · .·. • · 

.. A~í sé muestra como es posi
ble d,otar almensaje no solamente 
de'• estética sino de contenido. 

.. También demuestra a las per
sonas relacionadas con el medio 
las ·habilidades y el valor de un 
diseñador involucrado en el pro
ceso de elaboración de me11sajes, •· 
mostrando que el . factor . tec
nológico es sólo un apoyo a la 
idea. 
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Objetivo: 

·.¡ 
? 

1 . Manual 

Conocer las> caracterfsticas, ele : 
mentas y · ventajas del manual 
sobre otros medios . . 
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1 . 1 Concepto 

Un manual es un apoyo 
didáctico, .ya sea de carácter 
estático . (impresos principal
mente) o dinámico (de carácter 
audiovisual o multimedia) que se 
encarga de mostrar detallada
mente una serie de pasos a seguir 
durante algún proceso. 

Frente al video y otros 
medios , el manual encuentra 
ventaja por su accesibilidad. 
Puede duplicarse para ser llevado 
a cualquier lugar. Comparado con 
los medios audiovisuales encon
tramos; que no es necesaria 
infraestructura adicional (tele
visión, .videosetera, un espacio 
adecuado). . · 

1.2 FUnción 

en todos los casos ya que el indi
viduo busca.sólo.loselementos.o 
conceptos desuiriterés; 

1 . 3 Cará.de~ísik:as 
Entre sús:'prin,tip;les carac

terísticas sé. ericu'entran: 
.. 

1 .3. 1 E~gdflobií~/ '.~ 

La eri~~n6;~í~~intol~cra un 
proceso de/diséñcr~· par¿i'.el uso· 
humano>Es úiíaC:iénciél interdisci
plinaria que'estuCJia la relación de 
losindivduos é:ónsU entorno> Los 
objetivosdé. losfactores. llúnianos 

. en el diseño son ·acrecentar'la efi
cacia funcional/procurar él bien-· 
estar humano como salud, seguri-
dad ysatisfacción .. · . 

Puesto que el manuales uti
lizado principalmente para, ser 

. . . s.u .. fUnción esencial es . <hojeados~ debe tener cuidado en 
didáctica, ya que se utiliza para >el material con el cÜal seelabórél, 
ser consultado, en ocasiones · esto dependiendo :de la)C:tividad 
cronológicamente; esto último rió en que se encuentre.el indhdduo 
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que los consulte¡ por ejemplo, no 
es lo mismo el manual utilizado 
por un mecánie6 en el momento 
en el que labora, o una ama de 
casa al consultar una receta en la 
cocina, ni un manual de estudio 
para ingreso a la preparatoria. 

Las condiciones físicas en 
que son leídos son diferentes, y 
en esta medidase elegirá el mate
rial sobre el cual se imprime y se 
protege. 

1 .3.2 Indice detallado 

El índice, por ser las páginas. 
más consultadas ; para· encontrar 
un sitio de interés debe ser claro y 
detallado acerca de cada aparta
do. 

La numeración. es un ingre
diente muy importante, ya que al 
buscar en el índice se buscan los 
encabezados y el número de la 
página. Algunos diseñadores sue
len utilizar elementos de diseño 
como el distinguir apartados por 
color, viñetas, etc. 

1 .3.3 Apartados sencillos y 
explícitos 

- r •• ' - • 

Los a~artados. d~bl:m d.istill
guirse del tex,tC> géíi~ral ya que al 
sólo hojearlo puede· 1()C:aliúrse el 
apartado' dé in,terés: ·· · 

1 .3.4 Referehcias 

. ;; Lasref~r~~das utilizadas por 
el ~utor, en, glosario y bibliografía 
se; deberi considerar, ya que al 
tratarse dé material de consulta, el 
aufof:(éf ébe\anotar sus fuentes 
:pa:rélel úsua;rio(¡ue desee ampliar 
~ 1a.· inío'rmaéión: .· ·· · 

1'.·:3:5.fri~bgraña clara, explíci:. 
.ta..•.•.Y <: .•... C>D:significado. 

' ,_:-···-

Kit Hinrichs,. famoso di~ 
señéldor.·· norteamericano ·.·Y espé~ 
cialista en tipografía, hace ;u ría 
analogía·. de.· ésta, dentro>.dé •. un 
impreso~ .como' un,mapé\;j:?I expli
ca que latipografíarios conduce a 

12 



través de fa lectura, nos dice 
dónde estamos, dónde nos dirigi
mos y dónde hemos estado, 
además resalta fo importante 
mediante jerarquías en un texto. 

El texto de los párrafos igual
mente debe ser claro y sin rebus
camiento. La tipografía debe 
cumplir con los criterios de legi
bilidad y deben considerarse los 
bloques que el texto forma. 

1.3.6 Imágenes 

Las imágenes deben ser 
100% explícitas, ya que. en fa 
mayoría de los casos describen un 
procedimie~t? ·e.en el caso de 
labores manuales) a ser. imitado 
por el usuari6, y si tales imágenes 
no son fádfos ;;dé' entender el 
usuario pye,de (érier dificultades. 
En . el Capítljlo ·2 s~ detalla más 
acerca de)aJrnagen y su significa
do, así como la· .. responsabilidad 
del comuniéador aplicable· en 
todas ·fas áreas de fa comuni-

Capítulo ! : fvfanual 

cación .. 
1 . 3 .7 Elementos de diseño 

. .· 

De cada diseñador depende 
el manejar estos elementos, ya 
que algunos, por una parte su
gieren que fa sencillez es mejor, 
mientras que otros utilizan gran 
cantidad de elementos en agrad
ables composiciones. La composi
ción de los elementos sólo tiene 
un límite, fa imaginación del dis
eñador. 

1.3.8 Considerar quepuede 
ser abierto en cualquier pági-

·- -. _,_ .... - ., 

na. 

Esta···i~e~·sof~ment~ es.~pli-
. cablé e~ irlipr~sos, lpor que?; en 
el caso Ae un impreso el usuari.o 
sefeccioríala páginá ya· sea medi
ante él índiCe o los apartados. 

En él caso de un vídeo, por 
ejemplo, el manual se vuelve.más 

.. lineal, es decir, se observa, ge
neralmente en grupos y de forma 
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cronológica. 
En el caso de un multimedia 

· elai::ceso a la información no es 
de carácter lineal, sino que el 
individuo navega libremente por 
conceptos, glosarios, bibliografías, 
imágenes, video y sonido a su 
gusto. Principalmente para este 
tipo de manuales se utiliza el con
cepto de hipertexto (una palabra, 
letra o enunciado con característi
ca de hipertexto al ser oprimido 
conduce inmediatamente a un 
apartado relacionado a tal enun
ciación). Cabe señalar que el 
impreso es más recomendable si 
el presupuesto es bajo. En el caso 
del video este resulta muy caro, 
tanto las copias como su elabo
ración, así como las condiciones 
adecuadas en que debe ser trans
mitido. Y que decir del multime
dia; para empezar se hace nece
sario el manejar una computado- . 
ra con requerimientos cada vez ·.· 
mayores. 

1 .3. 9 Formatos 

El . formato a considerar en 
multimedia por computadora y 
televisión son los mismos, es decir 
se debe considerar la legibilidad 
de los caracteres, así como con
siderar el formato televisivo de 3 
por 4. En impresos debe consider
arse la facilidad de manejo, no 
debe ser muy grande para trans
portarse con facilidad, ni muy 
pequeño (de bolsillo) que no 
pueda ni mantenerse abierto por 
sí solo y mucho menos leerse con 
facilidad. Según el estudio de 
nuestras necesidades y usuarios, 
así como presupuesto se decidirá 
el formato· del ·manual. Es 
rec6111erídable en igual forma 
considerar los si-guientes capítu

.do5; y¿¡ que, por la generalidad de 
/sÚ~ conceptos son aplicables en su 

mayoría también a impresos y 
ayudan en gran medida a realizar 
·una elección adecuada de 
tipografía ya sea para un manual 
impreso en papel, un video o 
multimedia. 
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2. La Realidad del Diseñador 

Objetivo: Resaltar la importancia de la 
ubicación del Diseñador Gráfico 
en la realidad de su entorno, 
señalando su función como 
comunicador visual con la 
sociedad. 

15 



2. 1 La realidad del 
Diseñador_G ráfico: 

En este. Capítulo mostra
remos la necesidad que existe de 
que el Diseñador Gráfico; y en 
general comunicadores, se conci
enticen acerca de la realidad del 
receptor del mensaje, observando 
las necesidades de su país, ciudad 
o comunidad, lpor qué?. 
Digamos que todo comunicador, 
al dirigir mensajes a las masas, 
debe adquirir la responsabilidad 
de lo que está expresando, es 
decir, cuidar no sólo la . forma, 
sino el contenido del mensaje; 
preocuparse desde un principio 
por los presupuestos; . médios, 
canales, receptor y/lo rriá(impor~ 
tante, el me_nsaje'./· . · / :};' · .. · •.. ·.·· · 

. Es eg es!~ (;!l,e'ír1ehto; el ·men
saje*,. don ele seiaebéTtener .C:on
cienCiél .<le ;'16 c{uEt~ se ·fransm ite, 
esto se deb'e dar con base en los 
siguiente~ factór'es: ..•.••.... 

• Todo aquello que expresa una Idea. 

• Emisor 
• Medio 
• Receptor 
• Ambiente o contexto. 
• Presupuestos . . 
. (especialmente én T.V.) 

Para comprender los men
sajes· que ·nos invaden a diario 
debemos situarnos primeramente 
en una realidad latinoamericana, 
realidad semejante en todos los 
países tercermundistas y, por 
tanto, dependientes económicos 
de otras potencias. .· 

Pues bien, la situación .de 
nuestro país se manifiesta de la 
siguiente forma: 

Por tratarse de urí país · 
dependiente de otras potencias, 
nos encontramos influidos 
económicamente,_ culturalmente, 
visualmente, etc. de tal_es países . 
Nuestras principales ciudades se· 
convierten en las cuñas recep
toras eri éste caso de un sin
número de· mensajes, ,,éstos 
provienen de otro sistema, otra 
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realidad, otra historia. A su vez, de carácter verbal, textual o icóni-
éstas ciudades esparcen todos ca*. Tal responsabilidad debe 
estas mensajes a lo largo del país, considerar que, el individuo, al 
a las regiones y comunidades. recibir mensajes no acordes a su 
Dichos asentamientos que gozan realidad, empieza a fusionar su 
de una identidad propia, otra his- estilo de vida de acuerdo a otros 
toria y, en general, otro ambiente ambientes o a cambiarlo. 
reciben mensajes en muchas oca- El bombardeo constante de 
sienes ajenos a sus condiciones. tales mensajes puede provocar 

Es de tal forma como, princi- dos tipos de reacciones en el indi-
palmente, por medio de la tele- viduo. 
visión se da una gran invasión de 1. Los mensajes, al no con..: 
mensajes que no pertenecen, en tener un rasgo de identificadón 
muchas ocasiones, a la ya men- con el receptor o que no 
donada realidad del individuo. pertenecen a su realidad o interes 

Otro factor a tomar en cuen- corren el riesgo de no se(captá'- , 
ta es la diversidad de comu- dos. · 
nidades y costumbres que conviv- 2. En la mayoría de los.casos 
en en nuestro país; por tanto, las el individuo fusiona su ambiente 
principales ciudades (emisoras de con el que recibe por parte de la 
la mayoría de los mensajes televi- . ~~eología dominante. 
sivos) tienen un ambiente y modo 
de vida diferentes a las de las . Este último punto ha sido 
comunidades rurales, por ejem:. ···llamado "proceso de resignifi
plo. .~. . cadón o resimbolización", es 

Es en tal punto donde entr~ ... decir, el individuo adquiere otra 
en juego la responsabilidad:1deL escala de valores, costumbres, 
comunicador, de las personas qué· .. · etc., todas ellas acordes a la reaÍi
generam()s los 111~hsajes/.ya' sea dad dominante y en muchas oca-

, . o:c .«'/'··' -:·.>º·--· < : 

• Lenguaje por medio· de imágenes 
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siones no acordes a la suya. 
. . .... Los comunicadores tenemos 

la tarea cde hacer que los signos y 
símbolos de nuestro mensajes se 
adecuen a la realidad del individ
uo y su ambiente. Que tales sig
nos expresen correctamente lo 
que deseamos transmitir. 

Aplicando tales ideas en la 
tipografía en la televisión encon
tramos que el concepto tipográfi
co debe expresar el mensaje y por 
tanto adecuarse al contexto en 
que se desarrolla. 

Retomando, el factor que 
contribuye a la resimbolización, 
lo constituye una televisara que 
copia sistemas,. modas y estilos 
provenientes de otros países do
minantes. Dkhos estilos, en otros 
países han sido pensados de 
acuerdo a Un. contexto, al copiar
los, s~ adqüieren costumbres y 
tendencias no acordes al entorno 
del individuo, como ya se ha 
mencionado. 

2.2 La teleyisiC:>n y su 
influe6ciáie"ñ·'el"Tnciivi-

. . ' 

duo 
f~'.::: 

,-:'.;'.:;, 

.. e#,~ m"~nCionamos, la i
deologí~·dominante es introduci
da a través· de los medios masivos 
de cómuriicación, en este caso 
uno de los mayores y que . 
incumbe a este estudio: la tele-
visión. .. 

Este aparato, desarrollado 
en la segunda mitad del sigloXX, 
se fue infiltrando en la vida de los· ·. 
individuos hasta convertiÍse en un 
elemento fundamental eri ·los 
hogares. Tomemos en cuenta'qUe 
una vez encendido, se.Y está •. 
expuesto a una gran cantid~éfde 
mensajes, portadores/. en oca
siones de una·· ideología domi
nante y de otro sistema. · 

Retomando 'las ideas ante
riores diremos que los principales 
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factores para la elaboración de un 
mensaje son las características del 
individuo y el ambiente en que 
éste sea transmitido. 

Es en tal punto donde debe
mos preguntarnos qué tan válido 
será el adquirir otras modas, ten
dencias e ideologías en la elabo
ración de nuestros mensajes. Si lo 
hacemos, el receptor tenderá a la 
imitación de modelos no válidos a 
su realidad, y los fusionará en 
otros casos. 

Emisor 
(Ideología do

minante) 
Mensaje • 

2.3 Los mensajes para 
el sistertfa'aómrñante 

1 
"Todo sistema social apunta 

a su supervivencia, los mensajes 
aseguran y controlan la conscien -
cía de sus integrantes." 

Es.tas son palabras de Daniel 
Prieto. Aquí denota cuan impor
tante es la transmisión de men
sajes para un sistema, y .si tal ... 
transmisión se hace a través .de 

· medios masivos, asegurará su 
amplicidad y tendrá gran infh.ie11::: 
cia sobre losindividuos: .. ·.. . .. · . 

·Dichos.·. mensáj~f ·soh0 frans
mitidos/;'. cor:no ·· ... mencionamos, 
hacialasFegiOnl:!s y ca.in unidades;• 

:iriip(Jni~B9Q:··~s.í c;!l:sistema y 
,garantizando su vigencia. 

Mensajes Receptores 
(portadores de (Regiones con 

..:.....-.!.tun::.:a'-7id::,:e::.::07'.10"'.-gr'i'::a~-1•,.. u na ideología 
dominante) propia) 

Resimbolizadón 

• Prieto Castillo, Da~iel, Vida Cotidi~na y Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 
1979, p. 26. . . . 
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2.4 Niveles 

. - . . - - - . . . . 

Para;a~l~rarlaforfua en que 
actúan los' ménsajes en lós indi-: 
viduos nos\:basarémos én Una 
clasificación;\. desarrollada ·.por 
Prieto Castillo acerca aé.lós nive-. 
1es del mensaje'.\: r '.' <C : '} 

f•'' 

1 .. Dela ré1aiióh,c~'n··165.<Jir6s.<i. 
La individualidá'd tsé':ve 

redudda .• pO'r' ;1J'nat1cl~sifiC:a'ción 
superficial.·. (b'uenó~rnalo, :bon itó~ 
feo). :~ ''·' '. : ;,,, ·~: > · · · · 

' ·'.;~rL .. <Y' ·;-:~ ; 

2. Social:'' '-,;e: ' 
sé· da ;Úná ,fél'miliaridád' con 

losmenséljés/'.es\decir, ·el indivi
duo pien~a rqu(;!·~e1: mensaje fue 
diséñado\{pára.,:e1 :n específico. 
Esto cond}~iorado C:on una previa 
resignificacióni 

- -· ,·; _,_, -"·:-:7;·~7~----

3. Col1cJu2fa.t· ' .·.·.· .·. . . 
La'coií~~ctaes un reflejo del · 

sistemaí éste'impore modelós de 
conducta, . en tales módelos · de 

conducta se reflejan los mensajes 
creádos ... 

4. De los procesos .. 
. ' Los médiás de comuni

. cadón funcionan; con base en la 
aéumulación, ·es decir, uri sistema 

. éonduce a otro, asL rostros, 
· acciones y situacioriés S()ff:réite

radas cónstanteméiifo. • Así se 
garantiza lavigenci~ .• fsúperviveri'
eia del sistema;· ..•. ·. · · ·· · 

·s.• oe 1a; ab]eiÍJa~ion~'s .. 
·.. El Individuó.se representa a 

sí mismo y a ,la realidad a través 
.· de ellos'.'Se da una identificación, 

claro está; impuesta; de esta 
forma el individuo ve otra reali
dad. 

6. Cognitivo. 
Los mensajes invaden .. al 

receptor, le evitan . esfuerzos 
innecesarios. Apelan a lamanipu
lación de símbolos; El individuo, 
poco a poco, se va familiarizando 
con los símbolos del sistema. 
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7. Del discurso. 
. El social vasuplantando ver-

tiginosamente al individual, el 
espacio del propio discurso se va 
estrechando cada vez más. Es 
decir; los conceptos son muy ge
nerales y van minimizando la 
individualidad, además de que se 
va haciendo cada vez más especí
fico. Se van creando estándares. 

2.5 El proceso de la 
comunicación. 

Todos conocemos la comu~ 
nicación comoel proceso en que 
el emisor envía un mensaje/ en 
determinado código a través de 
un canal. Tal mensaje llega al 
receptor y éste al emitir otro men~ 
saje al emisor hace que se de el 
proceso comunicativo .. 

Pues bien, en tal. proceso, 
primeramente el mensaje debe 
estar en un código corfocidopor 
emisor y receptor, y por código 

entendamos su lenguaje y sus 
reglas y, además, el hablar en un 
mismo contexto. 

En televisión, generalmente 
el receptor es tratado como a un 
ser abstracto, un ser útil para algo, 
siempre invadido por los men
sajes, un ser que casi no interac
túa. En este caso se da una comu
nicación unidireccional, no hay 

. interacción y si la hay, no es en 
tiempo real. 

En este mismo rubro Daniel 
Prieto propone la comunicación 
.intermedia. Este tipo de comuni
cación contaría con los elementos 
antes mencionados, sólo que 
ahora se conocería todo acerca 
del receptor, su ambiente, cos
tum ~res,. valores, etc. 

Receptor 

Dentro de I~ comunicación 
intermedia se toman' en C:~enta las . 
verdade~as inquietudes d~I recep
tor,, Este e~ el tipo de comuni-
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cación que debemos asumir en el 
momento de elaborar un men
saje, esto garantizará que llegará a 
nuestro receptor, sin modificar su 
modo de vida, adaptándose y 
comprendiéndolo. 

Esta comunicación se con
vierte en la idónea para la publici
dad, una vez identificado plena
mente nuestro receptor, éste se 
encuentra a nuestra merced y 
tenemos la posibilidad de impo
nerle, por medio de mensajes, 
modos de vida, productos, va
lores, etc. 

· Aquí nosotros ya tenemos la 
conciencia de lo ·que transmiti
mos, y nuestro mensaje no 
depende de los mensajes de otras 
ideologías. 

2.6 Imágenes. 

Ahora veremos qué tanto 
puede influir un mensaje visual 
para así adquirir más consciencia 
de lo que transmitimos. 

Primeramente, y en específi
co recordemos que las imágenes 
o iconos, símbolos, signos, cine o 
vídeo, no son inocentes, siempre 
tienen una intención, ya que son 
parte de la interpretación de la 
realidad, en este caso, del comu
nicado. Aclarando esto diremos 
que cada individuo puede ver lo 
mismo, pero interpretarlo de la 
misma forma. Una imagen genera 
diferentes connotaciones, tales 
connotaciones están basadas en 
el conocimiento y ambiente que 
posee el individuo. De igual 
~oda esto su~ede con el mensaje 
visual comunicado; se debe.basar 
en un ambiente, contexto, recep
tor, ideología y, por que no, sus 
afecciones principales. Con esto 
queremos decir que una imagen 
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siempre se prestará a interpreta
ciones, las que nosotros contem
plemos o las que erróneamente se 
den por la no contemplación de 
los factores ya mencionados. Y 
cabe resaltar que la mayor parte 
de los individuos se sienten ma
yormente atraídos por las imá
genes que por otros medios. 

2.7 Mensajes 
Audiovisuales. 

' . .- ' 

Es en el.caso de los mensajes 
audiovisuales .donde debemos 
cuidarlo que expresamos, ya que, 
por su carácter audiovisual, cau
san una mayor impresión en el 
espectador y, por lo tanto tienen 
mayor fuerza de influencia en el 
individuo. 

La gran mayoría de los 
receptores se sienten más atraídos 
por este tipo de medios que por 
los estáticos y son más suscepti
bles de impresionar. Cuestión que 
aprovecha la televisión. 

Y ya habiendo revisado la 
influencia del comunicador en el 
espectador, la ideología y cómo 
afectan los mensajes al receptor, 
ahora veremos la forma en que el 
individuo puede estar más 
preparado para decodificar men
sajes de esa invasión de mensajes. 

2.8 Decodificación· de· 
mensajes 

Digamos que el ind,ividuo 
debe asumir un papel crítiC:ó~ .un 
papel en el que adquiera Una Cul
tura visual, para "no dejarse/sor
prender", es decir, no respcl'f'ldér 
sólo a los estímulos visúa,lésfno . 
limitarse a la contemplaéiói:l2sin() 
a la crítica, ir más a fondo:.Esí:o se .·· 
da mediante dos tipos qe decodi- . 
ficaciones de un mensaje:':;;;'.i\;; ;: 

Decodificación ·~~ü~§~rW:ica. · 
Descifra los mensajes';~as@dc>Se 
en la apariencia, laforma}clidíés, 
en lo superficial. >:; ;,;< · · 

Decodificación \crítica. El 
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individuo llega al fondo del men-
saje. . .. .. . •. , .... ·.· .. 

Con t~I~{ 2iite'rios. obseíVa-

confrontarlo con ·. la' realidad 
.. expuesta. ~comparará; los .am
bientes•· y, qUé • tánto •se identifica 
con ella. · · ; · - ' 

mos. en 'lluésir'á/realidad,' que ,i', '•i< ' 

igualinente'es"respónsabilidad del .. ..·#~t~¡.,ando ideas, podemos 
individuo la cuestión de la trans- afirmár,que'si el comunicador se 
misión'de ur'hllensaje, ya que en .•· da cue'nta de· su realidad, diseñará 
cuaríto ''éste sea , más erítico, el · · , n1e~sajeSacordes a ésta y a la de 
comunicador será más cauteloso sus/receptores. Con esto creará 
en lo que dice/y el individU()será J . (Úría'. 'ideología propia. Y si 
más crítico cuando cuente con t Yáüriamos que el receptor sabe 
una mayor educación, en nü~stro ;. :.c:Jesdfrár mensajes y cuenta con 
caso visual. ' '/.• ' !úná cultura visual, se garantiza 

;<,:. : .• que no estará tan susceptible de 
La forma en que el individSo > . ser influido, ya que hasta los men

puede realizar una decodifiéación ' sajes, diseñados para él, garanti-
crítica del mensaje puede basarse zarán la supervivencia del sistema 
en dos etapas: en el que vive. 

1. Confrontar al mensaje 
con la realidad. 

2. Confrontar al mensaje 
con la realidad que aparenta. 

De tal forma podríamos lle
gar al significado de un mensaje, 
confrontándolo con su verdadera 
realidad y contexto. Además, al 
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Retomando lo dicho en este 
capítulo y enfocados en el tema 
tipográfico podemos afirmar: 

1. Resulta riesgoso adoptar 
modos y manejos tipográficos 
originados en otros país, ya que la 
realidad que los originó es dife
rente a la de nuestro país. 

2. En una secuencia de pre
sentación de un programa de 
televisión puede resultar perjudi
cial el no seleccionar una 
tipografía relacionada al contexto 
del programa y receptor, ya que 
la cabecera se convierte en un 
elemento de gran importancia en 
la presentación de un programa 
como lo veremos en el próximo 
capítulo. 

· 3'. La tipografía debe reflejar 
lo que se quiere expresar. 

4. Aunque utilicemos ele
mentos de ideologías domi
nantes(lo que todos siempre esta
mos propensos a hacer) debemos 
adecuarlos a nuestra realidad. 

Y como punto más impor
tante, cuidar el mensaje que esta~ 

mos expresando, sus elementos. 
Debemos tomar muy en cuenta 
nuestros mensajes no tanto en 
forma, sino en contenido. Si el 
contenido está acertadamente 
definido, la forma escogida será la 
más adecuada. 
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3. El Diseñador Gráfico dentro 
del proceso televisivo 

Objetivo: Mostrar .la . incursión. del 
Dise.ñador.Gráficó .. en la.produc " 
ción .. te/evisiva;;dando.·a·conocer 
sus funciones' e impórtani:ia den " 
i:ro de ella,<basados•en lafinvésti -
gaciones déDbiigl#s fv1erriC · · ... 
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3. 1 Conceptos televi-

Si i~n~r116;.,,~·iri,te~Ciór1 de 
involucrar él(dise~ad6(en;e1. pro
cesa·· televisivc/éleb"'émósfamiliar
izarfo C:on algunos'C:ónC:epios: 

': ~,; ,·??·~~' :·2<· ' .. 
•i ~· 

3. 1. ITeie~isiÓn. 

Televisión significa visión a 
distancia, por consiguiente 
podemos asumir que se trata de la 
transmisión de imagen y audio a 
distancia. 

La tecnología de la televisión 
ha cambiado un tanto a través del 
tiempo, sobre todo en los 
aparatos receptores, en un princi
pio redondos, hoy cuadrados. ·. 

tales, este será el formato a mane
jar siempre y no variará. Esto no 
quiere decir que no se aprove
chen dentro de este formato otros 
formatos, tales como el imitar al 
cine con su formato 3 por 2, 
insertando barras negras en la 
pantalla. 

3. 1 .3 El video. 

Puesto que en un principio 
fa televisión solamente podía 
trahsmitir en vivo no existía forma 
de grabar;Jíasta el surgimiento de 
la tebíologíadel vídeo, tecnología 
tjlJe ~oQ'.siste'en grabar magnética
mente :audio y video en un solo 
sopdrte/.·.· .) · 

.. ~:.'' 

---·.:· ':. ~> :'.~·· _· 
··\:·· ·_. 3

. 

1 

.lu:

1 

f:::::
0

~ran i~portan-. ,'~~TÁ~~~~~tif ~~i~~~~f~~~r: 
cia para el diseñador lo constituye ·<, lá unidad de medida son: las pul-
e! formato televisivo .de·· 3 gadas. <'."·.::: •.>.· 
unidades verticales por 4 horizori~· · · Pulgada=, 2SAmm. 
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2 pulgadas. El primer vídeo 
utilizado para la televisión utilizó 
este formato hoy día en desuso. 

1 pulgada. Se utilizaron pos
teriormente que las 2 pulgadas, 
existen variantes B y C; 

Umatic. De uso profesional. 
Se le llama Umatic Broadcast. Se 
utiliza sobretodo. para produc
ciones televisivas. de caracter 
informativo. . 

UmatiC Institucional o indus
trial.· De uso'se'rJ,iprofesional. 

, EÍ primeróde estos dos for
matos· tielle}~na\ gran.·.·· calidad, 
mientras".: e¡µ~ \el•• segUndo posee 
una calidad'semejante a un video 
.Betao\fHs:i.i;:}~> fjY '.:·· > ·.·. 

. Betad:im!;§ Formato • profe~ 

si6na1Dd3~>g~~~~,!~J~·s:J.~er•.·,P~ºj~-
. siorial utilizélCl~·;.R&r 'los; grandes 
estudios? ' < •• ; ' .. . .... ' . 

Formatos dó'rn'ési:icos •.• · 
·,- .-... -. - ., - .. ---, 

1/2·.-· Pulg~d,~'t.' B,~ta,·'yH{, 
Video 2000fVideo'8{Supf:!rYHS 
y Super Beta .. ·· · · · 

El formato de más uso a 
nivel. domésticCLes. el formato 
VHS. 

3. 1 .5 Sistema.S televisivos. 

Según la norma norteameri
cana regida por el EIA (Electronic 
lnstitute of América) los aparatos 
televisores deben utilizar un sis
tema de 525 líneas a una veloci
dad de 30 imágenes por segundo. 
Este es el sistema NTSC (National · · 
Television System Commitee) 
imperante en Estados Uni~os, 
Japón, Canadá y la, mayor parte ·. 
de Latinoamérica. · · .· •. · · · •-· ·· 

··; >.··: ;,'-

.· Por .'cot/b' ·l~d0; la. CCIR 
(Cornmisióri Consültative lnter
·ríationale ;··de : Raé!iodiffúsion) · 
estél.sble'ée<un sistema de . 625 
líneas; 25 Jrnágenés por segundo. 
,'/ /"El 'motivo .de estos sistemas 
~e: debe~ a la: corriente _eléctrica 
'ifiirerante ·en cada_ país~ Este .s!s~. 
. tenia es llamado Pal (Phase 
Alterllative. Line); Se. origina en 
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Alemania y se adoptó en algunos 
. países europeos .. ~". 

El,;sist~maSECA~r(Séqüen- ·. 
tiel Couleu'r:a (\.1énaofre)se;origi
na en Francia énf ~ 5 9 y es de uso 
común:'en .. Los)aíses,'antes llama
d.os ~LJ.~SS'.i1dérl1ás/de Medio 
Oriente. 

, ,e:- ' 

3.2"La ihcl..Jrsión del Di-
" ~ '!' ' . ' 

séñádór>Gráfico en la 
televisióri. · ... 

. Uíla v~z fevisada la respon
sabilidad, del,diseñador con su 
reali.clad y;, entorho,' la .• gradual 

. introducción del diseño en la pro
ducción televisiva. y'• sus princi
pales tareas duraílte el proceso, 
así como·su interacción con direc
tores, productoresy demás per
sonal eri está inaustria serán fac
tores . a mostrar en el presente 
capítulo. . , , . 

Púest{) que el .desarrollo del 

diseñador en nuestro país es casi 
.·nulo, .y puesto que los sistemas 
son similares en todas las televiso
ras en el mundo, el ejemplificar 
con grandes cadenas será un 
asunto relacionado con la reali
dad de la televisión mexicana. 

Como ya observamos, la 
televisión, nacida en los años 
cuarenta, tardó mucho tiempo en 
darse cuenta de la necesidad de 
un profesional de la imagen, 
irónica tal situación ante la reali
dad de que se trata de un medio 
constituido por imágenes. 

Aunque actualmente los 
departamentos de diseño llegan a 
ser grandes equipos especializa
dos, por lo menos en cadenas de 
otros países, no siempre fue así. 
La incursión del diseño ha estado 
siempre subordinada a pre
supuestos. Así, cuando cada vez 
mas comerciantes se fueron 
dando cuenta de los alcances. ae . 
la televisión, los anunciantes 
frieron creciendo y las necesi
dades de presentar de una :forma· 
atraC:tiva los productos y promo-
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dones hizo que el diseñador 
fuera incursionando en este 
medio. En pocas palabras, una 
gran alentadora a su incursión fue 
la publicidad. Y ya que hablamos 
de publicidad, esta no es impor
tante sólo para productos y servi
cios, sino para promocionar igual
mente la propia televisara, es 
decir, contribuir significativa
mente a darle una identidad. 

Según palabras de Merrit, 
para 1955 " ... En aquella época el 
Diseño Gráfico estaba en 
pañales"2

• Esto, propiamente en 
el contexto televisivo. 

Investigaciones de Merrit 
afirman que un diseñador Gráfico 
llamado Richard Levin, en aque
llos años, persuadió a directivos 
de la BBC acerca de la necesidad 
del diseño gráfico, alegando que: 

" ... Ellos planificarían la pre
sentación de nuevas técnicas, la 
producción de títulos, y por sim
ple quefuése en esa época, la 
realización . de secuencias ani
madas; .. " Con la contribución de 
Levin ·_él_ diseño gráfico televisivo 

. ·~. . . 

estaba sentando sus primeras 
bases. 

Pero, lde dónde surgió la 
idea de incursión del diseñador 
en un medio audiovisual? 

3.3 El cine y la tele
visión 

- -

_ Hasta antes de la Segunda 
Guerra Mundial . la teleY:isióri no 
constituía Uná·amenaia para el 
cine, para·· la mitad de la d_écada 
de los cincuénta, l_a audiencia 
televisiva se había incrementado 
significativamente. Ante la 
situación de competencia de las 
salas frente a los aparatos televi
sivos, eldne recurre al diseño grá
fico • para la promoción de sus 
filmes, no limitándose única
mente á los medios impresos, sino 
realizando títulos y cabeceras 
(secuencias _ de presentación)._- El • 
concepto de cabecera télevisiva 
será analizado más· adelante; 

' Merrit, Douglas, Del lápiz al pixel, Ed. Gustavo Gilí, Barcelona, 1_ 988, p. 7 
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La televisión, habiendo 
tomado previamente el lenguaje 
cinematográfico, ahora tomaba 
los recursos de promoción del 
cine: composición de títulos, 
secuencias, gráficos y cabeceras, 
ahora éstas de carácter televisivo. 

Cabe señalar que las carac
terísticas perceptivas del receptor 
son diferentes en cine y en tele
visión. En el cine encontramos 
que el espectador va por gusto, la 
promoción se debe dar desde 
fuera; es muy difícil que un indi
viduo salga de la sala una vez 
pagado su boleto, así que la pro
moción dentro de la sala actúa 
de forma diferente; sin embargo, 
el impacto de un preview* con
tribuye en gran medida a promo
cionar la producción. En el cine el 
espectador está a merced de la 
proyección, la oscuridad es un 
factor que desinhibe a la persona. 
Por otro lado, en televisión, el .·• 
receptor está expuesto a un sin~ 
número de factores que distraen 
su atención, por lo que los men
sajes televisivos deben de ·ser lo 

• Avances de una película. 

bastante atractivos y, como obser
vamos en los niveles del mensaje, 
reiterativos. En televisión resulta 
más difícil mantener al espectador 
entretenido, la distancia entre 
canal y canal se reduce al oprimir 
un botón. El mensaje debe 
basarse en un cauteloso estudio 
de la audiencia y del enfoque del 
programa. 

Esta última observación nos 
muestra la necesidad de mensajes 

1) Con impacto, 
2) Atracción y 
3) Ágiles. 
Características primordiales 

de las cabeceras televisivas y .de 
sus promocionales. A conti
nuación detalfarem()S ef concepto 
y características de este/elemento 
tan. menc:ionado,,; lél.,cabé,c:~.ra> · 

.. I>St:i~~~~f iJ~l~~i~~~. 
: telévisiva·~a ra.secueñciade pre
. sentación . de. un programa. 
Recordemos que gran parte de los 
programas son recordados, en 
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muchas ocasiones precisamente 
por sus.cabeceras. 

La cabecera, como todo el 
diseño gráfico se encuentra 
supeditada'al presupuesto, desig
nadopcfr eJproductór o director 
de un programa. 

Lá forma de realizarlas es 
con ·base en un concepto del 
director o productor trabajando 
conjuntamente con el diseñador. 

Por comodidad y para fines 
de esta investigación continuare
mos llamándola cabecera, 
aunque no sea un concepto de 
uso general en la mayoría de las 
televisaras. 

3 .5 El valor de la 
cabecera 

DeQaú:'a~ece_ra· depende el 
manterie(al ·espectador al ·tanto.·' 
del progrélrtia,,' si ésta no tiene 
relación conteLcontenido o con.: .. 
funde al espectador,. cgmo }'~. 

mencionamos, se tiende a perderlo. 
Pat Sandys, director ..• free

lance que trabajó para la BBC de 
Londres y la TIC señala la impor
tancia de la cabecera: 

" ... El Diseño Gráfico y las 
cabeceras son siempre impar-· 
tantes pero resultan vitales cuan
do sirven para presentar series en 
las que se ha invertido mucho 
dinero. Las cabeceras pueden 
persuadir a la gente para que siga 
conectada o no ... " 3 

Es en tal punto, y tipográfi
camente hablando, el diseñador 
debe pensar en una fuente* , esta 
debe relacionarse con el con
tenido del programa**, de lo con
trario puede pasar: 

- Que el espectadqr se con" 
funda acerca del conté'nido del 
programa • y ,.forme{ una ;'' iqea 

:~j~?:~;~.5~e~m~~~élºÍ~s~s;men-
.· ..... cbn~g;d~'~á~ ~;\a::i~eas de 
. P;:¡tséln (lys/'.:;:Tifrí Aspi rall dJrector 
· dramático declara: ·• · ·. · · 

'IBID, p.16. .. . . 
• En este caso para analizar la tipografía se verán los estilos tipográficos en el Capítulo 4. 
•• Con respecto a contenido ver Capítulo 4. 
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11 La cabecera es la secuen
cia de. aperturay se le debería 
considerar cierta importancia. Si 
los gráficos producen el suficiente 
impacto, los espectadores conti
nuarán en el espectáculo. Nunca 
debemos ser parsimoniosos 

3 .6 Funcipnes del 
Diseñack>~rGráficóaen~· 
tro del pf~Keso televisi-
vo 

respecto al diseño gráfico". 4 La televisión modificó el 
A través de las declara- campo de trabajo del diseñador. 

dones, primero por un diseñador·. . •. •... Un requerimiento básico lo 
pionero y la otra por un director, constitüyó la realización de rótu-
podemos detectar clara111ente.Ja .· lós televisivos. Todos los recursos 
importancia del. dise~;.ªd.or ~r ~1 •· · .. C:On6cidos por el diseñador gráfi
diseño de cabeceras.e telev1s1vas · • co hasta entonces fueron tenien
(entre otras adividadés),~tán ·· Jdo lugar en la televisión. el di-: 
importantes en • 1aJproducci(>n ; iseíiador tenía que utilizar .todos . 
televisiva. < . . .......... < • lós recursos posibles para atraerla 

AL igual /semejante á ell.~' atención. . ; . ·•. 
encontramos el promocional d~I El material gráfico se Jue. 
programa que se basa eri los mis;. convirtiendo en el elemento fun- .. ·· 
mas elementos pero este reafirll"lél . damental para la televisión/sobre 
el programa en distintos horarios, ·. todo en el género inforlllativo · 
lo anuncia. Esta promoción debe· donde la elaboración .de. un sin~. 
basarse en las ideas tratadas é:on número de gráfic()s'.;¡~s élsunfo 
anterioridad con respecto a su diario. .. . .. > • ~ •. ~ } , •. • .... ·. 

contenido. Este elemento y la ".;. El ,únicó ()bjétivo· ppsi~le· .. · 
cabecera se complementan. y la. única,;,:~düstif~C:~5~ói:i:·L.de 

cualquier for111a de diseno gráfico 
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es iluminar las intenciones del 
autor o del productor ... " 5 Y que 
mejor si tal iluminación goce de 
una significación, exprese lo que 
desee expresar y llegue donde 
deba llegar. 

El diseñador se dedica a tra
ducir ideas, las expresa visual
mente, así, con la ayuda de imél-. 
gen y sonido el mensaje es trans~ 
mitido más eficazmente; Además 
de la habilidad en el campo gráfi
co, el diseñador debe<tener la 
capacidad de razonar, concep:
tualizar y, cuando trabaja . con 
todo un equipo, establecer con~ 
ceptos claros, para, de esta man
era adaptarse a un cóntexto)''eal, 
un contexto de. imagen'', en. 
movimiento.· 

~ - . 

El diseñador, como ya men~ . 
donamos, tuvo que aplicar todos 
sus conocimiento ·.y adquirir 
nuevos, es decir, sé volvió más: 
versátil. Ahora la imagen amane~ 
jar goza de 'movimiento; ade111ás 
de contar cori el factor sonido; El . 

'IBID, p. 15. 
'!BID, p. 18. 

enfoque del diseñador ahora gira
ba en torno de un carácter audio
visual. 

" ... Combinar las palabras, la 
música> y los efectos sonoros, 
cronometrarlos luego con pre
cisión con. la imagen, fotograma a 
fotograma, es lo básico de este 
a1te/:ysu combinación ha proba

. do ;ser',Una de las formas más 
cónip'ulsívas de llamar la aten-
Ción" · ·· · 

•• En.;1,981 Michael Bakstad, 
.· LJn, d,irecto('. inglés declaró que le 

. '· gljstá'ría : qúe ,el . diseñador fuera 
· •. más'participativo con el director, . 
.• exhortaba •• a éste 'a ser. más. ' 
.. ~mpre11dedor y· no sólo· Iirnitarse 

al ;;aspecto gráfico, sinó.inv()lu:.: 
erarse' total mente e~ .. el i próceSo 
televisivo;* " · .;< · ·· 

,:Alfora observemosé'dírectél~ 
mente la incursión e' interaC:dón 

... ··del diseñador én .(;?1.proceso. ·· 

• El proceso televisivo consta de tres fases fundamentales: 
Planeación o preproducción. Fase en la cual se establece el concepto y pormenores de la producción. 
Producción. Ya teniendo todo listo se prosigue a grabar. 
Post-producción. Una vez grabado el programa se post-produce para agregar escenas, efectos y prin
cipalmente editarlo. 
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3 . 7 El .·.trabajo con el 
director 

de una productora de televisión y 
... ,de.cqué. forma. interviene el di
.. · señador gráfico. Obviamente no 

•·todos . los puntos concuerdan, 
Como ya mencionamos és · pero · contamos con una base 

de vital importancia la estrecha mc:idelo de cómo debe estar 
relación entre el productor o ·estructurada una televisara. 
director y diseñador (es). A su vez, 
el director controla una serie de 
personas dedicadas a la ilumi-
nación, edición, extras, condüc-
tores, actores, guionistas, etc. . 

Generalmente el director, 
una vez teniendo una idea de un 
programa o cabecera, lo comuni~ 
ca con el diseñador o generan la 
idea juntos, en tal punto el direc
tor se convierte en el ."cliente'~ 
del diseñador. •· · · · ·• · ·· 

Una.vez definido profunda
mente el concepto a manejar .el 
diseñador se convertirá en el jefe 
gráfico del proyecto.. . . 

Para aclarar más la reladón 
entre los elementos del · proceso 
televisivo observaremos un cua-. 
dro basado en las Investigaciones 
de Douglas Merrit 6 que contiene 
un estándar de estructura básica 

"IBID, p.13-14 



3 .8 Organización clásica deüna compañía de televisión 

DIRECTOR DE EMI· 
SIONES AL EXTERIOR 

DIRECTOR DE PRO· 
GRAMACION DE 

ENTRETENIMIENTO 

DIRECTOR DE ESPA· 
CIOS DRAMATICOS 

.VENTAS DE PROGRAMAS 
AL EXTRANJERO 

PUBLICIDAD Y PROMO· 
CION 

ADMINISTRACION 

RELACIONES LABORALES 
DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 
RELACIONES 

INDUSTRIALES 

DIRECTOR DE FORMA· 
DIRECTOR DE INFOR- DIRECTOR DE PRO· CION DE ADULTOS Y 
MA TIVOS Y TEMAS DE GRAMACION JUVENIL DE ESPACIOS 

ACTUALIDAD RELIGIOSOS 

DIRECTOR DE DIRECTOR DE DOCU-

PROGRAMACION MENTALES Y TEMAS 
ESPECIALES 

DIRECTOR DE DIRECTOR DE PRO· DIRECTOR DE ESPA-

ESCUELAS MOCION Y PRE- CIOS DEPORTIVOS 
SENTACIONES 

Las áreas revisadas requieren de los siguientes servicios: 
.· 

FUNCIONES TÉCNICAS INGENIERÍA SERVICIOS VISUALES SERVICIOS BE 
PRODUCCI N 

•·Centro técnico • Investigación y • Diseño de decora- •Vestuario 
• Servicios de vídeo desarrollo dos • Reparto 
• Telecine • Nuevos equipos •Guiones 
• Cámaras cine- • Nuevos proyectos Diseño Gráfico • Música y archivo 
malográficas musical 
• Cámaras de vídeo • Diseño de vestua- •Regidores 
• Editaje de ftlm rios • Atrezzistas 
• Editaje de vídeo • Guardarropa • Construcción de 
•Sonido • Iluminación escenarios 
• Servicios de trans- • Escenografía • Planificación de 
misión al exterior •Maquillaje producción 

• Efectos especiales y • Archivo fotográfico 
digitales 
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Ahora revisaremos la estructura clásica de un departamento de 
diseño en una televisara: 

PERSONAL PROPIO 

•Jefe de diseño gráfico o supervisor 
• Diseñadores gráficos 
• Asistentes de diseño gráfico 
• Equipo de cámara practicable 
• Operadores de generadores de caracteres 
• Técnicos fotográficos 
• Fotógrafos de diapositivas 
• Acabados artísticos 
• Técnicos y diseñadores tipográficos 
• Rotulistas, Operadores informáticos y pro-
gramadores 

Algunos aspectos revisados 
del cuadro se relacionan .con la 
animación como es el caso de la 
cámara practicable. Este cuadro 
nos muestra una visión y las fun
ciones que puede realizar un di
señador de acuerdo a sus capaci
dades. Por tanto diremos que la 
única limitante para el campo de 
acción de un diseñador lo consti
tuiría su imaginación. 

Cabe resaltar que la impar~ 
tanda de la presentación gráfica 
difiere de director/productor él 

'IBID' p.12 

RECURSOS EXTERNOS DEL DISENO GRAFICO 

• Diseñadores gráficos 
Cámaras practicables y videocámaras 
Productoras de animación por ordenador 
Productoras de vídeo y 
post-producción 

Maquetistas 
Animadores 
Tipógrafos 
Estudios de Animación 
Ilustradores 

otro, para algunos se convierte en 
algo optativo " ... para otros, el tra
bajo gráfico es un elemento vital y 
unificador que puede ayudar a 
concretar todo el sentido y direc
ción de la producción ... " 7 

Y muy cierto; gráficamente 
se les da· a los programas y televi
saras una identidad y se enfatiza o 
unifica el concepto que desean 
transmitir.·· 

, . .~h.oraveremos el otro lado 
de la moneda: 

: 11 Muy pocos de los direc-
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tares y productores que trabajan 
en televisión no han tenidoalgu
na preparación en artes visuales. 
Las emisiones del mundo de las 
imágenes en movimiento están en 
manos de quienes fueron educa
dos pensando específicamente 
con palabra y términos literarios. 
su r~spaldo, cuando no es 
académico, la mayoría de las 
veces proviene de personal técni
co y de producción".ª 

· Este problema en específico 
es el.que se da en muchos países, 
incluyendo el nuestro. ·· 

·Es aquí donde entra la 
responsabilidad del comunicador, 
ya que si una persona dedicada a 
las imágenes, no tiene una cultura 
visual, corre el riesgo de no comu
nicar correctamente. 

En contraposición a la 
situación mencionada para 1987, 
la BBC empleaba a más de 600 
diseñadores en apoyo a sus emi
siones. 

'IBID, p. 19 

La duración del trabajo de 
un diseñador puede ir desde imá
genes diarias, hasta proyectos de 
varios meses: Puede intervenir 
desde la. pre-producción hasta la 
post-producción, recordando 
siempre de trabajar en equipo 
con productor, director o guio
nista. Puede realizar desde 
escenografías, hasta las más 
rebuscadas cabeceras, ya sea ani
madas por computadora o cine
matográficamente. 

Se trata pues de comunicar 
ideas visualmente. 

Por lo amplio del medio, en 
muchos países se da una división 
o especialización en ciertos 
temas: 

• Informativo 
•Dramático 
• Infantil 
• Entretenimiento 
•Etc. 

Y para estas ramas debe 
realizar propuestas de diseño 
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acordes al tema, por ello la causa 
de la especialización en ciertas 
áreas. También cabe mencionar 
que resulta satisfactoria la espe
cialización en técnica a desarrollar. 

3. 9 Identidad de la 
emisora. 

Ahora veremos de que 
forma ayuda el aspecto gráfico en 
una emisora. 

Con la competencia entre 
cadenas televisas la identificación 
se ha convertido en un factor de 
gran importancia, ya que al contar 
con identificaciones o cabeceras 
de programa, bombardeando 
todo el día se reitera bastante la 
imagen. Tal como mencionamos 
en los niveles del mensaje, éste es 
constantemente reiterado, da 'tal 
suerte que corno consecuencia ·es 
reiterado en igual forma el sis
tema o ideolOgía. al cual 
pertenece. 

• IBID, p. 19. 

Por ello, al igual que por 
género o programa, se debe des
glosar el mensaje que desea trans
mitir la emisora. 

En televisión la promoción 
no debe ser de ninguna manera 
estática como en los medios 
estáticos. Debe aprovecharse el 
recurso del movimiento, siempre 
considerandoel fact()r de repeti
ción a lo largo del. día, és decir, la 
identificación debe reiterar.y no.·. 
aburrir .. y al igual que el factor 
movimiento, el faC:tor;sónido es 
fundamental. · · · >/ ::' · 

El cuidado en las.id~ntifica
ciones no siempre se.,¡{a~a'f:ilica~ 
do: · ··· · · · .· 

.~, . -<·- :·.~<·?, ·.: ·.:.:;:· ·~:·> .. ·::':_.,.'.:<·' 
"Much.os de:jos/¡:frimeros 

distintivos ;d.e emisoras< de tele-
. visión no c:órr~spondían en abso- .. 

.. luto.~1 c~iseño; deTprofesionales, 

. que' por entonces no existían ... ".~ 
. ·, : ·.::--.- '. ... -... ~; ._, ' ··. -~' . ' 

¡;,'. ':·<' L~t~cnológía fue un elemen~ 
'fo vital en el desarrollo de las cabe

. ceras: cuadro por cuadro, anima-
.dón en cine y vídeo, cámara prac
ticable e informática en general. 
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Desde el punto de vista 
tipográfico y de carácter gráfico 
encontramos dos vertientes en el 
diseño gráfico televisivo: 

La primera es la de un con
cepto por programa, es decir, 
tomar en cuenta las considera
ciones revisadas hasta el momen
to para generar un mensaje 
tipográfico y gráfico que exprese 
el carácter del programa, por 
ejemplo, si un programa habla de 
la edad media puede ser repre
sentado por letras de la época. 

Por otro lado existe el con-

Se puede encontrar un ba
lance entre las dos direcciones del 
diseño. Un ejemplo muy claro lo 
constituye el canal 11 de la tele
visión mexicana que ha generado 
una imagen del canal sin dejar de 
promover la imagen de cada pro
grama. Y es en la promoción de 
cada programa aún cuando no 
sean de su producción donde se 
expresa su contenido en la 
tipografía, el movimiento y el 
entorno gráfico. 

cepto global de la televisara o el Retomando las ideas 
canal, es decir, se fábrica un con- revisadas en el presente capítulo 
cepto para todo el canal y la ma- diremos qué el .desarrollo de ideas 
yoría de los programas serán pre- televisivas y principalmente pro-
sentados con tal concepto. Por moción y cabeceras involucra un 
ejemplo, si tomamos un concepto ·.proceso de interacción entre los 
navideño, todos los programas . · ···elementos. del proceso televisivo, 
serán presentados bajo este así cómo un análisis profundo 
rubro. para desglosar el conceptoprinci-

Mientras que el primero . pal.de la idea que llevaremos a 
"vende" el programa, el segurido cabo. Con esto se pretenge dotar 
"vende" la imagen de un canal o · a la producción de significación y 
emisora. un ménsaje-perfectamente esti-uc-

. turádo. · · · 
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4. Familias Tipográficas 
Pautas para el manejo de caracteres en pantalla 

Objetivo: Conocer las caracterfsticas 
de los principales estilos tipográ -
ficos. Mostrar ciertas reglas a 
seguir para el manejo de carac -
teres en pantalla 
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Con el fin de entender más a 
fondo las características de los 
estil6s )ipográflcos''~éfinfrel11os' 
primeramente, algunos conceptos 
básicos. ·'' ·· > ~F '• -

' -,/'."~ :· 

.· Muchas veces existe con-
fusión coruespecto a la definición 
de Tipografíaysu.usó, cotidiano. 
Ulla de .las más acertadas y que 
piéhsó'és' la que mejor, se divide 
a sü vez en cuatro definiciones: 

4. 1 C:od~~~·f:ds .. · 1 )La primera de ellas, referi-
:; <· , · da al · origen de la palabra 

· ·,; tipografía se emplea para designar 
4. l;l Jipo·:i\~r ,;· a la técnica de impresión con 

· Pieza)nétálica o de madera tipos móviles que, procedente de 
en forma d,e;·prisma rectangular. Asia, llegó a Europa a mediados 
En uno.:9~;:,sus;extremos aparece del siglo XV;digamos que esta fue 
grabado'encr~.liéyt;! uri carácter la primera definición utilizada. 
(letras, núfüéto;\_signo de pun- 2) La segunda, impuesta por 
túación/étc.); · ' los avances . tecnológicos, 

Este término nace con la extiende··• los ··.alcances de la 
invención d~·'Ja}Jmprenta. Los . priryi~rá, c;f~fi~ición····y _denomina 
tipos de imprenta eran muypa~e- .tip~grafíél'.á tc)dás_las modalidades 
cidos a' los· de: las máqÜin~s de : 'de\reprodué:Ci_ón rde palabras y 

escribXci~f~n~~~!·.'.;_ .• ,~_~cir···._.·ti~~;;i{,1~ .• ~e¡f¡~jg[~~·~t:~;~i~TI~~~r-~-~br ~~~~-
equivale a referirse tanto a:ün'a. . avan'ées~teCrióJógico_s•que contin-

~e~~~ad ~ ª un. car;~~ter -~?~8 ¿· g~q:"t1i~P~~:~0~~~~,~;:;:~~'ic~dª cen 
· >·• ámbitó~\.académicos~ ~como ,la 

4. 1 .2 Tipografía<· :'célfr~rª/;'. de -~pi~eño ~'.'GráfiCo, 
·derioryiiria Tipogrªffa:a_ la materia 
én que' sé, _desarrollan los con-Definiciones de Tipografía 

.. 
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tenidos históricos, teóricos y prác
ticos referidos al elemento con 
·qué se representan visualmente 
las palabras y los textos, 
Encontramos que esta definición 
ya engloba más elementos y no 
sólo la técnica. 

4) La cuarta acepción es la 
más abarcativa, se emplea recien
temente en el ámbito profesional 
del Diseño Gráfico y es la que 
más nos interesa: denomina 
Tipografía a la disciplina que den-

desarrollo intelectual del hombre. 
~Entendida, como disciplina, la 
Tipografía profundiza y ·enriquece 
en direcciones múltiples los 
alcances del Diseño Gráfico. 

Esperamos que esta última 
definición deje bien en claro y el 
concepto de Tipografía manejado 
en la presente obra. Dando énfa
sis tanto en su carácter técnico y 
funcional, es decir, la comuni-
cación. · · 

tro del Diseño Gráfico estudia los 4. 1 .3 Estilos 

~~tis~¿~ g~~i~~s d~e m°tn~;:1J. ~~ª~e~~ 9rúpo .·~e f¡:¡ryiili~s ~lfapéti-
cas que comparten rasgos'cárac~ 

bales. La Tipografía tiene. una terí~ti<:ós ¡:¡fin~~·:),<\/.·~,·} : ·: : 
dimensión técnica y funcional· \ (Rc)lnan() .·t\ntigúo, {frarisi-

~~~~~::~ ~~~~:i~~~:~~:E~ ·.· ~=~~,t~.t~~~f ~~r~~2~~=1í;:~'~·· 
dan a organizar y racionalizar la ') , ;:./"F ; 
~~~~~!c~~i~~i~~~~:ó:~~m~6~~ · ... 4. í':4,.farnil·i~ 
ti ca que, se ba:sá :en· la escriturá, {cÓnjÜhto' .,d~ alfabetos di
representadón;absfracta deóbje:: .· ,. señad6s:bajo criterios de diseño 
tos e ideas que' rizo'.; posible .... el.• 'éomunes, pero en los cuales exis
registro··'de·:1él·· .. cultúra;.,ifa,organi~ ·· ··. tenvariantes de proporción. 
zación del, pensamiento y el Ej. Bodoui, Courier, 
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Futura, Times, etc. 
4.1.5 Serie 

Variantes de proporción 
(normal, bold, itálica, 
Condensada, expandida, etc.) en 
todos los tamaños de cuerpo. 

1) Peso visual 
(grosor) 

Se clasifican en: 

a) finas 

T 
b) Seminegras 

T 
c) Negras 

T 

2) Extensión visual 

a) condensadas 

A 

b) normales 

A 
c) expandidas 

A 
3) Inclinación 
a) redondas (verticales) o 
romanas 

A 
b) itálicas o cursivas (incli
nación de vértices) 

A 
c) izquierdillas (inclinaci6n 
hacia la izquierda; poco 
recomendables) 

~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4. 1 .6 Fuente 

Una fuente está integrada 
por letras, números, signos de 
puntuación y otros signos que 
constituyen una rama de una 
familia en determinado tamaño. 

Actualmente el concepto 
engloba (y eso lo podemos cotejar 
en sistemas de computo) a las 
familias y a las series y demás vari
antes. Este es el concepto que 
más conviene a la presente inves
tigación. 

4.1.?Caracter. 

Letra. 

4.1.8 Altas 

Mayúsculas. 

4.1 .9 Bajas 
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4.2 Esquema de Anatomía de la Letra 

lóbulo u gota cima - asta ascendente ojo 

~::mo ;,,.,;m -panza e 
arco de pierna 

m _p 
asta o fuste - pie 

• 

J" cola 
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4.3 Líneas de referencia 
astas ascendentes 

altura de x 

línea de base 

astas descendentes 

astas ascendentes 

caja alta 

altura de x 

línea de base 

astas descendentes 

Algunas tipografías están basadas en sus propias líneas de referen~ 
cia, ya sea con mayor o menor número de ellas. 

Para diseñar o experientar con un tipo siempre debemos basarnos 
en líneas de referencia. 
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Existe un tipo de alfabeto en el que todas sus altas tienen el 
tamaño de x, estas son llamadas VERSALITAS 

altura de x 

astas descendentes 
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Minúsculas. 

4.4 Breve crohología 
sobre tipógrafía 

:' ' ,•_. ,' •L• 

4. 4. 1 An~ec~cl~~t~s 
Como primer antecedente 

del lenguaje escrito encontramos 
la escritura ideográfica (combi
nación de signos y símbolos para 
expresar una idea). Un ejemplo de 
esta escritura lo constituyen los 
alfabetos desarrollados por los 
Fenicios y Egipcios ( los egipcios 
inventaron el primer alfabeto 
fonográfico, es decir, repre
sentación de sonidos por medio 
de signos). 

•·.En' 1()~ pri~~ipios de. la escri- .. 
tura y, ante la'falta de sistemas de 
impresión, Jos amanuenses reali
zaban. los' libros, estudiaban para 
tal actividad, ellos componían y •.. 
daban forrna a estos artesanales 
documentos. La habilidad para 

escribir era una característica 
esencial. Es en. estecé momento 
cuando surg~~ .· los. primerps'alfa
betos decorativos queadornabán 
la primera letra. de · párrafo; 
viñetas, orlas: etc. ;, . 

. Ya pardieFañ~; 1dci:'.a.c. se 
empiezan• a '.Utilizar; el,; pape( y. fas 
tintas. Para el siglo .. )(11; La:)(ilografía 
(grabado.·. erírelifve).erá ia:·prind~ 
pal técnica· ªe iJrii ilresióf1:• ~e·· C:lo-
cu mentos~. ,. ,. ,'~' .. ·, ,."~ · 

·'._:'~\ ,_.·::'::·. 

4 .4. 2 Alfabetos Griego y 
Ro man O. 

. Este. alfabeto consta sola
mente .de)etras· mayúsculas. La 
inscrip~ióll más antigua es la de la 
columna ae Trajano: s. 1 D.C., Sus 
rasgos)entaron las bases al Estilo 

'Romano.·>.··· 

Mástarcle, con el surgimien
de 'letras cursivas, nacen las 
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En la época de Cario Magno 
se da una unificación de las letras 
minúsculas. 

Para los s. VIII y IX el mejor 
espaciamiento entre letras, líneas 
y párrafos logra una mayor clari
dad para el ojo. 

Cabe señalar que si se 
escribe solamente con mayúscu
las el ojo sigue una línea visual 
continua, mientras que, al escribir 
con minúscuals y mayúsculas 
(altas y bajas) el ojo percibe una 
línea con movimiento.El acto de 
leer se hace más atractivo y no tan 
monotono. 

De los. s. XI a XV la letra se 
condensa .dando orig~~ ª'la letra: 
gótica. · · · .. · · · 

,.,- ~ 

· Para·14so1 G~ténberg .....• tra
baja con tipos móvil.es de madera, 
se dice que inventá la impl"énta, 
pero verdáderamentelo qUe.hizO 
fue perfeccionar las técnicas de 
impresión yfundición. Los tipos y. 
la composición sori .invención de 
Gutenberg.. Imitando·. los carac-

teres utilizados por los ama
nuenses diseña tipos basados en 
la letra gótica. Más adelante 
observaremos las características 
de este estilo de letra muy utiliza
do en la Edad Media. 

Se dice que la tipografía, 
como técnica de impresión surgió 
en este momento, siendo. benefi
ciada por una serie de factores 
descritos a continuación: 

. •Ya existía una uriifor¡:.;idad 
de alfabetos t > · . · ... 
• Con la terminación d~lsis- ·. 

•. temafeu.dal seda.el·inter~ .. 
cambio comercial~· formán
dose nuevos estados; .·· . 
•.La demandapOr los' libros 
y papel crece. · 

A··. partir de este momento 
cabe señalar que la evolución de 
los caracteres ha estado marcada 

··por la evolución de los sistemas 
de impresión y composición, consti-
tuyendo todo un arte para las per
sonas dedicadas a esta labor. 
Labor que sería vital para el di-
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señador gráfico 

4.5Estilos Jipográficos.-

4;5. I E~tilo.Romano 

Antiguos impresores ale
manes emigran a otros países de 

Capitulo 4: Familias Tipográficas 

muestra totalmente el estilo clási
co del. romano;, Dentro-del estilo 
Romano encóntramos . otros tres 
estilos cada urio enevólu_ ción al . -' .-- - _··.·.· ... -·." ,,_ .·· '.•'.-" 

anterior,;piúo;ú:ldos con.las mis.:: 
mas :bases "Y sirnilitudes;·•·.Dichos 
estilos. son el Antiguo,· Transició_n y 
Moderno. · 

Europa, en ese momento se dan 4.5. I .1 Antiguo s. XV-XVII 

cuenta que la popular letra gótica · se atribuye la creac_ión del 
que tanto manejaban era consi- primer alfabeto estilo Anti~uo a 
derada como bárbara. Aldo Manucio, esto en el ano de 

En Italia los mencionados 1495· de ahí encontramos que a 
amanuenses habían perfecciona- este ~ipo de letra S(;! le conozca 
do la minúscula, desarrollada en igualmente como estiloaldinp: . 
el siglo VII durante el imperio de Como sabemos, los prime~ 
Cario Magno. Esta letra repre- ros vestigios del _estilo romano 
sentaba para ellos la escritura antiguo p~eden ·abser\iarse er1.·La. 
romana tradicional que se con- Columna ;. Trajana< :El estilo 
traponía totalmente al tipo bár- antiguo~; comparád();'c?p los .tra.:: 
baro utilizado por los alemanes. zas déda;colúrnna;.:es·.un;tanto ·. 

:~f:~}ijl~~~~~~~~~~~~~~··•~· ¡'~f li?~;~~é~lE~W~ 
escrito encontrado en Roma en fa ( jélrido ·el traió de pincel utilizado 
columna Trajana, su inscrip'don · ···.··· ·-··· · ···· · · ·- · 
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anteriormente por los romanos. 
Características 

• Su principal característica 
la constituyen . las aseen-· · 
dentes y descendentes pro- · 
porcionalmente altas · a la 
altura de x. 
• Sus patines son de trazo 
triangular u oblicuo. 
• Poca diferencia entre grue
sas y delgadas 
• Numerales no alineados 
en las bases 
• Gran influencia de trazos 

·Garamond 

Caslon 
caligráficos. 

4.5. 1.2 Transición 
s. XVII-XVIII 

Este estilo, ante la pérdida 

Capitulo 4: Familias Tipográficas 

de auge del estilo antiguo, fue 
"impulsado en ,1702-en-Francia 
·· por Philippe9r~ridjea!1 y,' posteri

ormente:. por;:::: Pierre ·.··Simon 
.Fopuni_ieren'_1737:.:. •••···_· .... · 
..•.. . '; Este estiló fue sürgiendo pro
; gr'esivam'enté': ·hasta conocerse 
':cómo'estilo de transición o inter
medio.· 

. . . . Es en este período cuando 
súrge un estilo caligráfico que 
tenía como principal característi
ca la utilización de la pluma a una 
inclinación de 30 º 

De este periodo igualmente 
surge el estilo Baskerville con 
remates finos y mayor contraste 
entre mayúscula y minúscula. 
Comparadas con las del periodo 
antiguo, éstos alfabetos gozaban 
de mayor formalidad. 

Los caracteres de este estilo 
son poco .recomendables para 
algunos sistemas de impresión 

. que no soportan el detalle, y 
sobre ·todo; · en televisión debe
_mos tener consciencia de su uti
lización,ya que los detalles de sus 
pátines se caracterizan por ser 
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muy finos. 

Características 

• Patines muy finos 
• De remate horizontal 
• Mayor diferencia entre 
gruesos y delgados 
• Numerales alineados, 
todos de la misma altura 
• Trazos más homogéneos 
• Ascendentes y descen
dentes más cortas, se agran
da la altura de x. 

Baskerville 

4.5.1.3 Moderno 
s. XVIII-XIX 

Surge en una empresa 
impresora llamada Didot en ·el 
año de 1784. . ... · · · 

La gran finura en los trazos . 
se deb~ál·•JJ'erf~é:d()riamieríto 
papeles y.formás deirripresió~. 

Capitulo 4: Familias Tipográficas 

Para 1787 Giambattista 
Bodoni, impresor Italiano,· basán- · 
dose en el estilo Didot, en el esti
lo que lleva su nombre logra la 
precisión mecánica,. así, el · con- .. • 
traste entre trazos finos y delgados 
se acrecenta como no se había> 
logrado hasta el momento. 

Cierto es que los. patines. 
siguieron rompiéndose por, sus· 
trazos finos con los tradicionales 
sistemas de composición, pero 
todo esto cambió alllegar la foto-· 
composición 1º , donde el trazo 
Didot se convirtió en más popu
lar. 

Características 

• En los caracteres de este 
estilo es de consideración la 
gran finura de los patines, 
aún más delgados que ell el 
estilo anterior 
• Patines extra finos lineales 
• Extrema diferencia· entre 
gruesos y delgados 
• Numerales alineados 

'"Composición de imprenta que da directamente un fotolito de los textos par efectuar el montaje 
de las formas en offseto en heliograbado. · · . · · · · · · 
Fotolito. Cliché fotográfico que reproduce el original sobre película. 
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• Trazos rectos homogéneos, 
uso de escuadra y compás 
• Ascendentes y descen
dentes muy cortas, se agran
da la altura de x 

Bodoni 

4.5.2 Estilo Egipcias o 
Mecanas s. XIX 

Este estilo. para muchos es 
una variación c:¡ué::debería entrar 
dentro del '• estilo Romano 
Antiguo. .L;!:.t•·.· .. 

· Son conocidas como 
Egipcias~.• por/lo~:.gruesosremates 
que· recórcjahéln '.a(IOs\jeroglíficos 

egi pc~~~.·p ~{~éi.:.\/.~~tÍ~i~~;df ... este 
estiloaparéce.en';él .. áño::de 1.815 
en ún · müesfrari6 de": vincent 
Figgins. 

Capítulo 4: Familias Tipográficas 

Características . · 

• Dentro de este esti.lo car
acterístico del siglo XIX basta 
con recordar los típicos 
anuncios en las películas de 
Western, con patines 
extremadamente gruesos y 
grandes 
• Sus trazos gozaban de gran 
homogeneidad, con poca 

Ciaren don 
diferencia entre sí. 

4.5.3 Estilo Cursivo s. XVI 

Cabe hacer una aclaración 
con relación al concepto en el 
que S(;! tiene a este tipo de carac

}E!re?, y.a;.8Ue •se. piensa q u~ toda 
; letfa. incl,in-ada a su derecha se le 
llarila C:úrsivá, esto es erróneo, ya 
_qué ·aXesté tipo de letras se les 
considera 'oblicuas, mientras que 
lás ··letras cursivas fueron dis-
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eñadas específicamente para estar 
inclinadas, y la variante cursiva de 
muchos alfabetos fue diseñado 
especialmente como cursivo. 
Con el caracter en forma oblicua 
fa letra es inclinada entre 11 y 30 
grados. Esto fue muy popular con 
la llegada de la fotocomposición, 
ya que el realizar fa inclinación 
dependía únicamente de fa fase 
de fotografiado. Obviamente fa 
situación mejoró con fa llegada de 
los procesadores, que con sólo 
algunas instrucciones pueden 
lograr una variante comúnmebnte 
llamada itálica de cualquier alfa-
beto. 

Su origen fo encontramos en 
1501 con un italiano llamado 
Aldo Manucio que, ante la pro
blemática de fa creciente deman-
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una letra con calidad superior a la 
llamada Aldina. La letra fue llama
da cursiva de Vicento. 

Este tipo de letra cursiva se 
populariza en el siglo XVI y ya 
para el siglo XVII ser empiezan a 
elaborar variantes itálicas para los 
alfabetos existentes. Hasta antes 
de esto, las itálicas eran conside
radas como un estilo aparte, por 
ello la subdivisión en esta clasifi
cación. 

Times cursiva 

4.5.4 Estilo Caligráfico 

da de libros de bolsillo diseñó un Surge de llevar la letra cali-
tipo. más condensado basatjo_ en gráfica a Jos sistemas de Jmpre~ 
fa escrit.ura né()Célrplin#- >' . Cªl1:- ,_ sión, se divide en cafigráflcél"góti
cilleresca, -. que al ~ ~scribirs_e •c:fe.' ca .y caligráfica latina. En mu~lias 
prisa se condensa: ..•. _ .. __ .. __ .' L ... _. ocasiones _este estilo es incluido 

-Para 1542 y·ante fas limita'.";'~--- '.en.la ·c1asificación_de_•fantasía o 
ciones de fa letra_ disefiada por' 'decorativo. 
Manucio, Ludovico Amighidise~a 
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.4.5.4. !Caligráfica Gótica. 

Se origina· en. Alemania a 
mediados del siglo XVII. Se basó 
en la letra utilizada ·en las can
cillerías conocida como can
cilleresca · (Kanzleischriften). 
Aunque su. diseño fue con el 
propósito de ser utilizado en 
libros su utilización fue limitada. 

En 1576 se diseña otra letra 
basada en la escritura isabelina, 
fue llamada secretaria! y su uti
lización se limitó a documentos. 

A finales de la década de 
1550 Robert Granjon crea un 
estilo llamado civilité, se basaba 
en la escritura gótica de mano en 
Francia. Su éxito fue nulo ante el 
deseo francés de crear un estilo 
característico de Francia. 
Recordemos que este tipo de letra 
gótica fuera de Alemania era 
conocida como bárbara. 

4.5.4.2 Caligráfica latina. 

Capitulo 4: Familias Tipográficas 

Nacida en Francia, se basa 
en la escritura latina de mano; 
aunque creada en el siglo XVI es 
utilizada hasta el siglo XVIII. Su 
principal utilización fueron los 
documentos, por ello los nombres 
Conde, similar a civilite; Batarde 
coulée o financiere, letra utilizada 
en finanzas no tan formal; batarde 
ordinaire o italienne. La última de 
ellas más parecida a la caligráfica 
de mano. 

En Inglaterra evolucionan 
consolidando el tipo cursorial con 
gran influencia italiana. 

Es dignó de mención el esti-
lo de escritura diseñado por el 
Profesor Spencer quepo(su.·gran 
eficacia se ext.iende por; Inglaterra.· .. · 
y Estados Unid()s.\.EríL1857,'se 
inventa un tipo para cohippsici6fr 
que se basaba en latekritura'del) 
profesor SpencerJ Este[~stíl§:·sir\le~ ·· 
de base a otros·;·estÜos'l'c(:;·m8 el.· ••. 
script, .Bank sé:rip.t'o'ff~pOTscr'ipi:~ 

Extep~i~ri ·<••·i:~í1J~'.~@t~~{_;~~~··c 1~ 
. caligrafí~ lo cóns~ituy() ~I péríodo 
romántk:o; El contraste . éntre tra-. - ... ,-:.,· •,,·· ··'· 
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zas gruesos y delgados es evi
dente asr como el ligado entre 
letras. 

Evidentemente ha sobrevivi
do a lo largo de los años por su 
principal función decorativa. 
Consecuencia de la escritura con 
pluma son desarrolladas las viñe
tas caligráficas. Dichas viñeta, al 
no poderse imprimir en la com
posición con tipos, se grababan 
en una plancha metálica. Una 
evolución de estos estilos caligrá
ficos lo constituyen los alfabetos 
desarrollados reproduciendo las 
características del pincel tales 

como: Mystral o Brush Script. 

4.5.5 Estilo 
Gótico o Palo seco. 

La principal característica, y 
muy. notoria,. de· los caracteres de 
este .estilo lo constituye la ausen
cia total de patines. 

Capitulo.:/: Familias Tipográficas 

Los .trazos son homogéneos 
con poca diferencia entre ellos · 

. .. Este nombre que en un prin
cipio se le dio al tipo de letra, en 
un principiOmuyanguláda, ahora 

. se le. da a la' letra sin remates ni 
contrastes.en trazos, por algunos 
conocida· como de Palo Seco. 

Los. primeros datos de este 
tipo de letra están en un mues
trario de William Caslon IV con el 
nombre de Egyptian. 

Para 1832 Vincent Figgins lo 
nombra Sans serif (sin serifes). 

Por otra parte William 
Thorowgood lo llama Grotesque. 

La justificación al nombre de 
Gothic se debió a sus trazos grue-

sos. 

Futura 

Helvética 
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con tintas especiales incluyendo 
el oro!_--_-. -·~'--_~:~-~e 

4.5;6 Estilo Incisas .. En Francia, en 1680, surgen 
Para algunos este tipo de, los' primeros abécedarios con 

letras ria constituye un. estilo, ryiás • , : letras ornamentales. En Inglaterra 
sólo cabe· mencionar sus carac-: , . 51.Jrgen Una década después. 
terísticas. ; · Los alfabetos que marcaron 

· · · · · · ··· léi' pauta en este estilo fueron el 
• Letras de trazo intermedió.: Fournier entre 1764 y 1 766. 
entre Palo seco y estilo de . Resulta de gran importancia 
transición hacer mención que por sus carac-
• Trazos de extremos terísticas, primeramente de las 
anchos, los cuales se letras cursivas, itálicas y ornamen-
angostan ligeramente hacia tales, sólo pueden utilizarse en 

Zapf 
el centro (curvatura cónca
va). 

4.5.7 Estilo Ornamentales s. 
XVII. 

títulos cortos y concretos, ya que 
no son específicamente muy legi
bles, algunas por su rebuscamien
to o por su forma, misma que será 
analizada más adelante. El grosor 
es otro factor que influye en estos 
tipos, especialmente cuando son 
vistos en un monitor. 

Otro factor a considerar es el 
tiempo en el que se muestra al 

·receptor la palab~ao palabras, ya 
Nacen • para resalt~r, básica,-,;. . que algunos a,lf~pe,tos, por su le

mente .las;primeras)é,tr~s<~~(l?s.:; >gibÍlida~. Jori. ;;ryiás Claramente 
manuscritós. ·Se. recubrían. con>:'. asir11ilados qUe Otros. 
diseños mlJy rebuscad.os así .Corno;. 
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4.5.8 De estilo o 
de fantasía. 

Prácticamente dentro de 
este grupo entran todos aquellos 
alfabetos diseñados atendiendo a 
determinado movimiento, ya sea 
de caracter social, cultural, políti
co, artístico o más concretamente 
la moda imperante en cierta 
región y tiempo determinado. 

Como ejemplo de esto 
encontramos al Art Decó y al 
Bahuhaus. 

El Bauhaus (1919-1933) 
bajo la consigna de supeditar la 
forma a la función crea expo
nentes tipográficos como Futura, 
que>tenía un significado intrínse
camente funcionalista. 

El Art Decó (años 20 y 30) se 
basó en una geometría rígida en 
busca del equilibrio. En tipografía 
las formas geométricas son muy 
evidentes. Es en tal período 
donde el tipógr·afo se unió al 
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arquitecto. 
Los dos estilos difieren en 

que el Bauhaus es más uniforme y 

IGUhGUI 

sencillo, mientras que el Art Decc) 
permite más el contraste. 
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4.6 Pautas <para lograr 
legibilidad:·:~,,~.~ •· ·· · ·· · 

4.6.1. §J}f~.~gJÓri!~ráfico y. la 
distanda;errfre las letras. 

*''.El ien~lón gráfico es el 
conjunto ·de' líneas horizontales 
esenciales ¡para la determinación 
de las proporciones en altura de 
las letras". Cada caracter posee un 
renglón ··propio peculiar que fija 
las relaciones entre mayúsculas, 
minúsculas y números, entre el: 
ojo medio de las ascendentes y 
descendentes. 

El espacio del renglón se 
divide en tres espacios, los de los 
extremos con la mitad de la medi
da del espacio central. 

Las mayúsculas ocupan las 
dos primeras líneas (sistema bili
near); 

·Apuntes de clase de Diseño Editorial 
·· Apuntes de clase de Diseño Editorial 
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las minúsculas utilizan las tres sec-
ciones por lo general. Estas con
sideraciones están basadas en 
·alfabetos clásicos y estándar; en 
otros alfabetos varían las condiciones. 

4.6.2 Espaciamiento. 

*~"U.na palabra está .bien 
espaciada si···. él . ojci reconoce 
armonía <Y<,equilibrio entre la 
superficie ;déJ~s'.letras y la super-

·.·~~~~~r~~~·~~::t~4c~ 0D;~~~:····~~n~~ 
(négros) 9'vados (blanccis):'r :< • ·· ... 

'1;w~~~~~~~g1r,~::~:.~2i-· 
. c10.n~sc:apta~é,fperfectamente por 
el c:ijo.1:' \:> :' ' ' . ' ' 

.'q~ecla' pues, en manos del 
diseñador cuidar la legibiliad toman
do en cuenta los trazos básicos de la 
letra a manejar. Esta cuestión se 
manifiesta en gran mediada con el 
uso frecuente de los sistemas de 
cómputo donde la deformación 
arbitraria de las letras es común. 
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4.6.2. 1 Espaciamiento entre 
caracteres 

Encontramos que la consi
deración para espaciar entre 
carácter y carácter se realiza con
siderando la forma de las letras, 
así, se da el espaciado con
siderando: 

a) Recta y recta. 

<N-H, 1-N, 
1-L, etc. 

Para estos casos será consideran
do un grosor* de separación 

En este mismo marco: 

En L-1, T-1, V-1, 
etc., se separará de +-1 /2 a 
3/4 de grosor 

En L-V, L T. 
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T-A, etc. 

Se espaciará de O a -1 /4 

b) Recta y curva. 

~riDlDL,NO, 
etc., se espaciará con +-3/4 
a 1 /2 grosor. 

Curva y curva 

En DO, OS, etc., 

+-1/2 a 1/4 de grosor. 

c) Otros casos 

Rectas: V, L, T y curvas: 

LO, TC, OA, 
OV,etc. 
Se espaciará O a -1 /4 de 
grosor 

• Consideraremos un grosor como el _espacio horizontal, que, ocupan letras_ altas como la O, A, 
N,E, etc. Este espacio se divide en. medios, cuartos,:octavo_s;, dependiendo del caso señalado. 
Muchos tipográfos del pasado, basados eri su experiencia realizába·n ,ésta separación con 
piezas metálicas adaptadas para cada familia. · · · ' · · ' ' · 
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. • Rectas A V, V A, etc., 

se espaciará a +-1 1/4 de 
grosor 

El grosor es establecido a 
partir del ancho de la letra. 

En la mayoría de los sistemas 
de cómputo y televisivos la medi
da es dada en puntos,milímetros y 
lo que más nos incumbe los pixe
les. Para la pantalla es conve
niente decir que esta maneja una 
resolución de 72 *dpi. En algunos 
el espaciamiento se da en frac
ciones de la letra "m" eme. Estas 
variaciones pueden ser estableci
das en el apartado de preferen
cias de los sistemas de c[omputo. 
Algunos programas de dibujoy de 
diseño editorial pueden modificar 
estos atributos en una paleta de 
edción de caracteres. 

d) Espaciamiento entre palabra y 
palabra · ·•. .· 

Este espaciamiento. se· toma 
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con base en el espacio de más o 
menos una letra,, ésº decir;' la 
unidad de .medida la; constituirá 
un carácter.>· . ·+ ,Ji . 

• - ) ,, " '-."!:: ' -, > '~,'M' •: ,•o•;,~;'• o 

e) Espai:iahlié~tb}·;~h~f~ líri~a · y 
línea. · · · · · · ;:·.:~::-· -· :~ '.:>~>~ ,_....,"·: · · 

. , .. <~· ·;· ~ . ~'" .- . .':·: ·'\ ' 

Mucha~ vec~t:~~;td~~~~ la 
medida de una 'tarnañ~ del cúér.'.: 
po d7 _la fuente utiliza~a; ~ü-nque 
tamb1en se recomienda desde 1/3 
a 1/6 del tamaño del cuerpo. 
Recordemos que lograremos 
mayor legibilidad si espaí::iámos 
por lo menos un cuerpo o más 
dependiendo de la fuente. 

Es recomendado dar ma-
yores interlíneas cuando: 

• Ascendentes y descen
dentes son más cortas.. · 
• Cuando los trazos sean 
demasiado gruesos. 
• Cuando las letras tengan 
trazos muy uniformes. 

f) Limitaciones de una interlínea 
muy cerrada 

· dpi. P~ntos por pulgada. Medida usada en. sistemas de impresión y preprensa. En pantalla su · 
para evitar confu.s1ones, aplicar un ejercicio muy simple: . · giero, 
Tomar la resolución de la pantalla de la computadora; por ejemplo 800 por 600 enton es b 
~os ~~~ lala¡"talla mid~ 800 pixeles de ancho; Jos C:aracteres llevarán un tamaÍio rela~ion~d~e:a~ 
a me 1 a e a superficie, ante esto, un tamaño de 4 pixeles .no sería muy legible. 
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• La mancha de texto es 
vista demasiado cargada, 
por ende, muchas personas 
no son atraídas a leer. 
• Puede darse el caso de leer 
más de una línea al mismo 
tiempo, es decir, se pasa 
inconscientemente de una 
línea a otra. La concen
tración en el texto se pierde, 
el mensaje y su contenido 
no son captados. 

gJ Limitaciones de una. inteflínea · 
muy estrecha · 

• Un gran espacio puede 
desaprovechar los espacios, 
factor de gran consideración 
en los presupuestos. Se 
puede caer en leer nueva
mente una línea. 

Capitulo 4: Familias Tipográficas 

cios entre letra y. letra, así una 
letra abierta E,F,L.oTriecesitarán 
intervalos rrlenóres'.qlJe•. las_ .• letras 
cerradas: O,D,Q, así(os espacios 
blancos ·o ·.vados'./ser'áií :;menos 

t, .- ·;?,: · :~;~·. : _>~·;·~e,··~>:-'~---";:·-~ ·:;>·:· .,·>·;·' 
no anos;···; ... , ............. '':"· '.'•""· .......... ,. ,. 

Algu~asf.let·~as;'pé'f'niitirán un 
menor, i,ntérvalos;y~a )esfo , se le 

.· llama'iritérvalo crítico. :. :. . 

:4.6.3 L~~ibiHdad .. 

Los crfterios de legibilidad. 

La legibilidad es lo que prin
cipalmente se busca en un alfa
beto por su carácter de comuni
cador. La legibilidad y la comuni
cación siempre deben sobrepo
nerse a la característica estética. 

Las letras para específica
mente ser leídas son denomi-

• .. n~das: 'corno ·transparentes y son 
··cj~stinados 'para comunicación 

h)Espaciamiento entre caractery_:_ .~s~rita;,él.()j() pasa por ellos sin 
caracter ·( • • '.•analiiárlos>.'con minuciosidad. 

· · · · ··· · ·· ;Este{ ·es.'i'muy frecuente con 
Se trata de anali~a~loses¡)a-> · "· · ·. · ·· ·· 
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grandes cantidades de texto como 
en los escritos, pero en televisión 
la situación cambia ya que la 
tipografía utilizada no se da en 
grandes cantidades y puede ser 
más apreciada, sobretodo si se 
trata de una cabecera televisiva o 
identificación de emisora. 

Ahora observemos los crite
rios para conseguir legibilidad en 
una letra: ·· 

• La zona fisonómica de la 
letra es su mitad superior, 
por lo tanto resultan mayor
mente legibles los alfabetos 
con los. trazos acentuados y 
con formas más articuladas. 
• El ojo reconoce más fácil
mente las formas más habi
tuales; resultan por lo tanto 
más legibles los caracteres 
que presentan gracias tales 
que no disturben la forma 
canónica de las letras, ya sea 
ascendentes y descendentes 
bien definidas respecto del 
ojo medio de la misma. 
• Figuras demasiado con-
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trastadas con trazos . de 
unión muy sutiles tienen. un 
bajo índice de legibilidad; 
en. los caracteres Bodoni, 
Didot o Normanni él i ojo 
selecciona sólo · los . trázos 
verticales. · 
• El ojo percibe el contorno 
de las palabras y lo memo
riza más fácilmente si tiene 
una forma sinuosa; por esta 
razón la minúscula se ade
é:uamejor que la mayúscula 
para. la composición de los 
textos. 

La legibilidad 

"Las letras so.n signos sedi~ 
mentados en nuestra imemoria: 
desde la infanc:iá herrio~ aprendí~ 
do a reconocer~ Sljs::sil~étas que 
ahora nos son >'éxfremádáinerite 
familiares"~ ;·., ........ __ ~·~<-~~-; ·-

Para el ojb>iiumano no 
existe la· .... neéesid.ad dé explorar 
con minuciosidad ·ras formas de 
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las letras, ya que por familiaridad 
le basta con leer unos pocos tra
zos. La forma de las letras pasa 
inadvertida, por lo tanto, para 
comunicar un mensaje es esencial 
que la letra seleccionada comu
nique la intención, por tal razón 
es igualmente importante el 
dotarla de variantes o elementos 
que apoyen el mensaje, además 
claro está, de conservar siempre 
la legibilidad. 

Muchos de los grandes di
señadores han llevado los carac
teres hasta los límites de la legibi
lidad, característica que garantiza 
que llame la atención. 

La legibilidad de un carác., 
ter, radica pues, en encontrar sus 
trazos característicos. Si ana
lizamos minuciosamente una letra 
encontraremos que existe un 
punto característico donde es per., 
fectamente identificable, sin la. 
necesidad de verlo con detalle y 
en su totalidad. Tales trazos carac
terísticos no solo se dan en la 
letra, sino que pueden manifes
tarse en la relación de la letra con 
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el fondo. 

Legibilidad en la sociedad 

Conceptos más modernos 
de legibilidad afirman que ésta se 
ve de diferentes puntos de vista 
de sociedad en sociedad y de 
época en época, está determina
da por el uso.· Un alfabeto nos 
puede parecer muy ilegible a sim-

. ple vista, pero si nos acostum
bramos a él, nos parecerá normal · 
y lo leeremos sin dificultad. 

El experimentar con la legi
bilidad es válido, siempre y cuan-· 
do estemos conscientes·· de.·· 1as 
pautas de la legibilidad, .... 

El carácter .del,c~rdi:ti:,S~ 
significado. - , ) \ . 

..... ,. 

Las . formas. de . la· let~aCd~ri - · 
diferentes impresiones aL leqor, 

. concordando en este pUntO'. con 
Kit Hinrichs. Su forma,. interlinea
do y la relación con el contenido 
influyen determinantemente. 
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Para entenderlo mejor dire
mos que las letras en conjunto, o 
simplemente una palabra, dan 
una imagen al lector, quien da 
una interpretación de fa realidad. 
Recalcaremos que siempre se 
debe elegir el caracter adecuado 
para determinada situación. 

Bruno Munari en el libro 
"De la caligraffa a la composi -
ción" sugiere un sencillo método 
de adecuación, similar al prop
uesto por Hinrichs: 

'"'Tomemos una poesía 
(quizá la más breve) conocida: 
me ilumino de inmensidad. 
Probemos a imprimirla en difer
entes caracteres: en gótica, en 
cursiva inglesa, en rornana, en 
bastón redonda negrísimo. , El sig
nificado cambia con cada tipo de 
letra"" 

De tal experimento de 
Munari podemos observar prácti
camente que con cada tipo de 
letra el significado de fas palabras 
cambia, y con ellas el tan men
cionado significado. 
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1 (J~P!J(lii 
)) 
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5. Consideraciones a seguir 
para lograr un correcto mane¡o 

de caracteres en pantalla. 

Objetivo: Resaltar la importancia de la 
tipografía como herramienta de 
comunicación, tanto en medios 
impresos como en televisión. 
Observar las consideraciones para 
la elección de la tipografía ade
cuada. 
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Capít.ulo 5: Consideraciones a seguir para lograr un correcto rnanejo de caracteres en pantalla 

5.1 La tipografía como 5.2 La tipografía. como 
herramienta/ ·Cc;:'ªe·,~·-'1a.·.······· ···_1eflguaje:~'~Xt:u·a:re···fcóni~•· 
comuni#aéi65,·.suvalor. : ·.c:0·;: :: .,.. ,f3á:;E:· .':"·· 

En' . e,I presente capít~:lb . · >'· Para~·~J:i¿a:;;·a';:lai.itpografía 
mostraremos una serie dé consi~ éomo un lenguaje textual e icóni-
deraciones para llegar a la soll.Í- co. Para empezar definiremos el 
ción tipográfica más adecuada concepto de lenguaje: 
dentro de cualquier proyecto que Lenguaje. Conjunto de 
involucre tipografía. Este capítulo reglas que se utilizan para elabo-
muestra como conducir metodo- rar y traducir un mensaje 
lógicamente cada una de las ideas Se convierte en el código 
manejadas en el manual. para traducir una .idea. 

Primeramente, dlbemos . Como ya mencionamos, .al .· 
hacer hincapié en que la tipo- igual que debemos cuidar el r11en-
grafía es más que un adorno o saje, tambiéri.debernos,cuidar,el 
simple elemento que acompaña a código co~ C¡~e ést(~sj~~nsmiÍ:i-
la imagen. Se trata de una valiosa ·do. · >.' ·-~~·.<.U .. ··•···· 

~~~~~~=~:~ que sirve para comu- . l~ngb;f~~t~\·i~l;i~f~~~~~~t~~~~ 
La tipografía es uno de tan:: . siderandó qué~'.~toCJo 'éornúrí_ica". 

tos códigos por los cuales puede · . ' .,,. ;~. : • · "'r: · · 
ser transmitido el · mensaje: Se ••· tengú~J~.d~.l~~~~~idd::És la· 
trata de un lenguaje, río sólo tex- interpretación•;y las. inten-
tual, sino icónico.·)Concretando: ciones:que se)e 'determinan 
es má.s que.simplerfiente texto. a las prendas que.emplea el 

emisor: Es el que transmite 
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Capítulo 5: Consideraáones a seg¡.11i· para lograr un correcto manejo de caraderes en fXi!ltal/a 

posición social o status, se 
refiere a una actividad labo
ral, se empleadeacuerdo a 
cierta ideología y permite 
distinguir cuando se acude a 
un evento social. 

• Lenguaje verbal. Es el 
empleo de la~palabra~.para · 
transmitir'. intenciones 'comu-

. '>·:;"' nicativas.>• ··•¿, ,,. 

Cómb; ~~~~~~'~i~~:;•'s~Ví los·· 
últifl1o5fre5''rtlni:os:ra5"C¡ti~'atélñen 

ª.
1ª .t,i~~~~!~);:·~~de,:;:~~~~itar) por. 

'.· experiéricia: pqr .tratarse de letras. 
·~:/ ': ségunaó;-es icónica,.ya que 

• Lenguaje postual (de las .. . ?,' láiléfra. se ha tomado como una 
posturas). Es el empleo: dél/ :,·.norma, no sólo se aprecian sus 
cuerpo, exceptuando él'rós{''';;:dJalidades como texto o· sonido, 
tro para transmitir '.{~xpf~.,N:; ''.~ino su estética en sí. 
siones específicas.~: ;;::i.·;,iq:.c ~'.''' .... ·Tercero, es verbal hasta cier-

• Lenguaje gestual. Es el 
empleo del rostro para 
transmitir un mensaje. 

• · ' .i ·· ·{ ·.'to punto, ya que connota al 
• Lenguaje~, icónitc/'. f:l,;~( receptor la idea de sonido, como 
empleo de.silogismos e imá~ lo .analizaremos más adelante en 
genes para fráii'S'mitir ün e.1 punto tono y voz. 
mensaje.· 

• Lenguaje textual. Consiste 
en el. registro de mensajes 
para qué trasciendan en el 
tiempo y el espacio, empleando 
un soporte físico. 

De una forma más general 
encontramos todos estos tipos de 
lenguaje en televisión, ellos apo
yan al mensaje y, sobre todo, a la 
ideología. 
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Capíll.Jo 5: Consideracione; a seguir para lograr un co1recto rnanejo de caraderes en pantalla 

5 .3 Valor del caracter 

El valor del caracter radica 
en lo que expresa, ya que por su 
colocación, color o forma, se 
refleja la intención del cliente, su 
mensaje. La comunicación de 
este último elemento queda a 
cargo del diseñador. 

En los medios impresos, por 
ejemplo, los encabezados sinteti
zan y refuerzan la idea de todo el 
texto en sí. Por analogía, en tele
visión, el carácter adquiere la 
misma función, ya que expresa 
hasta cierto punto, el contenido 
del programa, y aun más, cuando 
éste se encuentra en una 
cabecera. 

Por el valor mencionado es 
ilógico que aún se le llegue a 
menospreciar, sobre todo en tele
visión. 

con la escena. En relación a este 
..... punto . cabe .. mencionar .•.. qu_e 

actualmente en la gran mayona 
de la producciones cinematográfi
cas ya se cuenta con un Director 
de Créditos, una persona encar.~ 
gada de una secuencia de ,pre
sentación de créditos (cabecera 
cinematográfica) que · coordina 
todos los elementos< nec.esarios 
para la ·presentación. A~_uí es 
donde igualmente la fu~c1on de 
un diseñador se hace necesaria;: 

Observando··· la. ti~ografí~ 
creativa es evid~nte qúe ~I únié:o 
límite para la creación y ·apli
cación tipográfica es la imagi
nación del diseñador. · · 

No se da el mismocaso, en 
el cine, ya que los Ftulos,están · 
esencialmente • penséld,º~f ;de 
acuerdo con . el contexto ·· .. y, .. 
muchas veces, e11 C:on1posición 
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Capíllilo 5: Consideraciones a sey;uir para lograr un correcto manejo de caracteres en pantalla 

5.4 La tipografía como. 
parte.qe-\Jrl sister[la . . 
contexto. _ .. __ ,, -,~··

::',.:·, • •·~:~::.-e, 

La tip~grafía ev~ci'. . 
vivencia, remite tanto. a una 
marca, a una época o lugar 
específico. Puede tener un sin
número de connotaciones. Por 
ello, es de vital importancia con
siderar el contexto que evocará 
en el receptor el uso de determi- .. 
nado carácter. De igual forma, si 
nuestro mensaje es muy significa~ 
tivo e innovador, el receptor, al 
observar la tipografía se remitirá a 
nuestro mensaje. 

Al elegir una tipografía, debe 
necesariamente considerarse 
como parte de un contexto, 
tomar en cuenta la relación con 
todos los elementos que consti
tuyen el mensaje, no se debe 
tomar cada elemento por separa
do, debemos pensar el el conjun
to. 

"I tend tothink of the total .. 

as an enviroment, as a graphic 
. ecological system in which type, 
·••color, scale, paper, ilustration and 

photography all work togheter in 
harmony. They cannot be exami
nated individually because it is 
the balance, the totaly of the sys
tern that makes it work or not 
worki1.11 
'Tiendo a pensar en la totalidad 
como un ambiente, como un sistema 

·• gra.ficó ecológico en el cual tipograña, 
eséala,>papel, ilustración y fotograña 

• tados. trabajan en armonía. No 
pÚéden ser examinados de forma 
individual porque es. existe un . bal
ance, la totalidad del sistema lo hace 

· trabajar o no"; 11 .. .. . . . . 
.. Se debeconsiderar/el .ele~ 
. mento y su< int~rac.~i<?n con\los 
otros elc;m~ntos.:··~·i{," ;.:.;, ·.r• ) 

Mas •adelante.'• mencionare
mos los faC:tare's' a·: é:ohsiderar al 
elegirtipografía: .•••.•• . . 

En esta p~ese i~c/~yen ~e; ejemplos de 
imágenes televisivas relacionando tipograRa 

con contexto 

"Hinrichs, Kitand Hirasuna,.Delphine.Tipewise, North Light Books,Cindnnati Ohio, 1990, p. 12. 
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Capítulo 5: Consideraciones a segu1i· pa¡a logi?r un corrroo rrianejo de caracteres en pantalla 

5.5 Conocer estilos 
para ~·.·una \'adecua.da "· 
selección. 

Conocer estilos hace que 
nos demos cuenta los tipos usados 
en otras regiones. De esta forma, 
se conocerán tendencias, situa
ciones y otros contextos. Además 
esto servirá para los mensajes que 
elaboremos, recordemos que 
muchos de los programas, hablan
do propiamente de televisión, lle
gan a otras partes del mundo. 
Dentro de tales estilos podemos 
encontrar similitudes con los 
manejados por nosotros, de tal 
forma podríamos usarlos o adap
tarlos, siempre tomando en cuen
ta las consideraciones del capítulo 
2. 

5.6 Aplicaciones de un 
caracter 

Estas pueden ser infinitas. 
t:-io _existe·. un caracter para una 
sola situación, un carácter se 
puede adaptar a varias situa
ciones, siempre cuidando la 
relación con el contexto y la idea 
que se desee expresar. 

11 ..... , ..... ,...,.,, 
-... ,, ....... _ 
. -... ._ .. ... 

..,..., ... ",..."*"'*i.• .. : í..,..._ .. _ ... _ . 
¡ "'--"=·-··· ................... ·-···-,~--..._ ...... ,_ , ............ -... ......... _$!_ 

11ti.... .... -.111111--
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Capítulo 5: Consideraciones a seguJi· para lograr un coi recto marejo de c.aracteres en pantalla 

5.7 Los clichés 

Por. sus múltiples aplica
ciones, al .igual que en los men
saje, · dOÍlde son empleados 
clichés y estereotipos, en la 
tipografía existen los clichés 
tipográficos. Son situaciones en 
las cuales siempre se utiliza el 
mismo caracter. No es que esto 
sea inadecuado, sino que en oca~ 
siones, sólo se usa por costumbre, 
ignorando muchas veces ;; las 
condiciones en. las que fue origi~ 
nado. Con el tiemp() ~1, cliché .se 
puede. ir fusionándo o alterando .. 

Aquí, .. nós.é11cqnt~ámos;con 
otro punt.o. b~sicO;~éste.,:ló::sonsti
tuye la histoi'i;;i c:J_e ló~ cáracteres. 

5.8 Lat~~H616gía 

E.n - ~I ~pasado existían varios 
elementos enel proceso tipográfi
co. El tipógrafo con sus técnicas, 
un tanto 'artesanales, después el 
fotocomponedor. Con estos ele-

mentas el diseñador tenía ·que 
interactuar. Ahora, con la tec
nología del computador, el di
señador puede desarrollar todo el 
proceso, hasta la preimpresión, 
en el caso de los medios estáticos 
(medios impresos) y la salida a 
pantalla en el caso de la tele
visión. En el principio de esta tec
nología el diseñador interactuaba 
con el programador, para cues
tiones de informática. Después, 
con la llegada de los computa
dores personales el diseñador 
desarrolló ideas por sí mismo sin 
tener que recurrir a un tipógrafo 6 
a una persona de informática. 
Obviamente el diseñador . ha 
tenido que ampliar .·· .... sus 
conocimientos e incursiónar' eh 
otras áreas en el pasado véf~dás 
para él. , . . ' ;\ ;r'.~·: ~:(, 

Con la, "democratizació'ri • c:Íe 
la tecnología''~2 ··ab\lia'ñ,eniefsur~ .. 
gen los errore5'~yius9s'éfróneos, 
ahora. más qu~.·en ''él· p~s~CJo·~ ya 
que al acc~cjé,(t(ll .. i.l,e~p~logía a 
persona~ que ·.no ti~nen n(JciOnes 
de .tipografía,.slis üsos•y éi'iterios, 

. _. . '·~·· ' c •• ·.: .. _,f;. -•, .. ~:\--:-.. 

. . 

" Acceso a todo mundo del computador personal y por ende a progra.mas de diseño. 
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la herramienta se presta a ver
daderas creaciones antiestéticas, 
antifuncionales y en muchos de 
los casos grotescos. Aquí es donde 
podemos relacionar la cuestión 
mencionada de la educación vi
sual tocada en el Capítulo 2. 

Para el diseñador la elabo
ración de caracteres y su apli
cación seguirá utilizando los crite
rios usados por los grandes tipó
grafos de hace 100 ó 200 años. 

La cuestión de la tecnología 
la trataremos a fondo en el si
guiente capítulo. 

5.9 Proceso de elec
ción tipográfica.:. · 

Este procesotoma·e.n cuenta 
la mayoría~de)ascotisideraciones 
revisadas. Para~profundizar en 
alguno de,: loi( puntos menciona
dos es necesario leer este manual 
en forma cronÓIÓgica, 

Primeramente para resolver 
el problema de elección de una 
fuente es necesario conocer una 
serie de factores, entre ellos 
Hinrichs identifica : 

•Audiencia 
•Mensaje 
•Medio 

Es fundamental en todo el 
proceso la presencia de la infor
mación, en.· ella nos basaremos 
para deducir nuestros propios 
juicios. Así concluiremos nuestras 
propuestas por el camino adecua
do. 

5.9.1. lQuién es el cliente? 

Nuestro cliente, al igual que 
el receptor deben ser conocidos 
profundamente, de tal modo que 
conoceremos su política, expecta
tivas e ideología, además de 
conocer a la competencia. 
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5.9.2. lQuién es la audien
cia? 

Necesitamos definir la pro
fesión, edad, sexo y situaciones 
geográfica y económica. Estos son 
factores de gran importancia 
mencionados en el segundo capí
tulo. Estos datos pueden ser 
obtenidos en el área de mer
cadotecnia de la empresa y este 
proceso es llamado segmentación 
del mercado. 

5.9.3. lCuál es el mensaje? 
Tal punto fue desarrollado 

con anterioridad, pero . cabe 
recordar.tomar en cuenta puntos 
tales como .el propósit? del men
saje }'él ~impacto deseado en el 
receptor. Este 'punto y el anterior 
van estrechamente de la mano, 
no se puede délruno sin el otro. 
Debeinosconocer el mensaje y su 
propósito sobre el individuo. 

5.9.4. lCuál es el medio de 
comunicación? ·. 

La elección del medio surge 
de la definición de los dos puntos 
anteriores. Está basado en el co 
rrecto desarrollo de la investi
gación. En particular en la tele
visión el medio está dado, la 
tipografía debe adaptarse a él. 
Pero en otros casos, como en el 
casode la publicidad, la forma de 
escoger el mensaje se basa en: 

• La audiencia 
• El impacto del mensaje 
• La difusión 
y sobre todo, 
• El presupuesto 

Concretamente en televisión 
el medio ya está .decidido y todos 
nuestros esfuerzos se concen-
trarán en la pantalla:;; -' · · 

5;9,4.1 Conocer los 
géneros televisivos. 

El diseñador debe ubicar el 

• Marquez, Guadalupe, Propuesta de plan de Estudios para la materia de TVI y TVll. 
Esta clasiílcación puede variar de autor en autor. · -
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gánero televisivo en el que se tra-
bajará. . ·. . ..... -~ . -· ·-· .~ __ 

La televisión de divide ell 
básicamente en' 1()5'5 igüientes 
géneros:* · ·-.~·.·•· · r1 < 

• -· lnformati~b, · 
• Didáctico',, 
• Entretenimiento 
• Revista 
• Promociona! 
• Documental 

Douglas Merrit en su libro 
titulado "Del Lápiz al pixel" nos 
menciona que en las grandes tele
visaras poco a poco se empezó a 
generar una especialización en el 
personal por género televisivo 
ante la cantidad de material que 
debía generarse para aparecer en 
pantalla. 

De los géneros mencionados 
y el que más necesitaba la pre
sencia del Diseñador Gráfico lo. 
constituyó el género Informativo. 

5.9.5. lCuál es el ambiente? 

-Factor dé importancia .. lo 
constituye· ~I al111Jiente1 'desarro
llado anteriormente en ,el capítulo 
3 que h_izoreférenciaá caracterís-
. ticas dél, n1edió. · Es vital •porque 
serán:\las (~6ridiciones no sólo 
ambientales; sirio emocionales en 
las <cúales ~ actuará el mensaje. 
Dentro de las cuestiones físicas se 
enéuen'tranel clima, la visibilidad 
y la iluminación. Para esto se 
requiere'• conocer las ,ca_racterísti
cas de acción de cada' uno de los 

'medios audiovisuales'. ' . '., '. ' 

5;9.6. lCuáles son lbs recur
sos disporiibl~s?\ ·~ · 

Este~·~r ~~ cfacfClr que, no 
frena_la'creatividád, peró influye 

·. en ~su desarr()llo,, y;·desgraciada
rTlente . eri }televisión, 'todo ' está 
subordin~do a.'tiémpos calculados 

' y sobre t(>do' a .fuertes cantidades 
de dinero. •Este último factor nos 

'obliga a realizar en sólo segundos, 
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ya que la libertad de tiempo al 5.9.8 Tono de voz .de la 
aire es un lujo que pocos se tip. ograña 
pueden dar. Conocer desde un 
principio los recursos, . ayuda a . . ·Por·•. la. relación a los fone-
evitar trabas en el desarrollo del 
proyecto y por ende, desarrollar:.. m'as/al observar la tipografía en 
lo más eficazmente: · ·· .. pántalla, ésta puede ·expresarnos 

' . ·..... ,•un, tono de voz. Digamos que una 

5 9 7 T. · · fi' co·n· ·-· <·fúente puede susurrar, gritar o . . 1pogra .... 1.ª .. : · ··· ..... · " · · ··· 1 'f . " . "•.''2 ;mantener un nive en espec1 ico. 
duce · " . ' . ;,e •: ;Aquí. es donde decimos que 

Kit ~in;Ic~¡; diseña~br ~e~ . . :·t~:e~~teel el~~!~~o v!~u~~~t~nt=~ 
dicado 'profúnaamente a la enriquecido y se le da carácter, ya 
tipogra'fía, la\compara como un no es tan plano, es decir, 
mapa. Esfa le' dice al receptor que monótono. 
dónde se encuentra, cómo va y 
hada dónde se dirige. Su narra-
tividad lo conduce y, ayudada por 
la forma, movimiento y sonido 
envuelve al receptor. 

La tipografía siempre tendrá 
un ritmo. 

FT-'1 11-I. ••• ,.,;¡; 1-l'iÍn 1i ~1-··
~ ·]L~--

'*¡"' ... '"'".;.,..,.. l 1"' ... ,.hl.111.-1 .• _ .... _. __ 
........... lf .. ,.... ... _._·¡ 

[ ............... .. 
~··"' ... -···· -llfl'-••-•111111 -- ..... .,._ 

1•11_...._, ....... _ 

~~:.:.~.::~.·~-~] 
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5.9,9 Jerarquías en el texto 

Es import~nte conocer las 
condicioriestqúe . generaron las 
fuentes. Hay que tomar en cuen
ta los caracteres clásicos, ya que 
existen algunos que nunca 
pasarán de moda y se utilizarán 
para muchos casos y ocasiones. 
Tal es el caso de los estilos 
romanos. 

5.9.1 O Construir una jerar
quía 

Es necesario establecer una 
jerarquía en la composición en la 

pantalla entre texto, imágenes e 
información. Debemos darle la 
importancia requerida a cada ele
mento del contexto. 

5.9. I 1 Paso o ritmo 

Como mencionamos, el 
ritmo debe ser activo y no aburri-
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do. Debe conducir al lector, 
envolverlo sin qüe esté consciente 
de ello. 

5.9.12 Color 

La primera consideración, y 
quizás la más importante acerca 
del color en un monitor radica en 
que se trata de colores luz (Rojo, 
Verde y Azul) con sus siglas en 
inglés RGB (Red,Green, Blue), 
muy utilizados en los sistemas de 
cómputo; por otra parte en los 
medios impresos se utilizan los 
colores pigmento (Cyan, Magen
ta, Amarillo y Negro) con sus siglas 
en inglés CMYK (Cyan, Magenta, 
Yellow, Black). De los primeros 
encontramos que su combinación 
se da por síntesis sustractiva, 
donde se tienen grupos de tres 
pixefes que, al combinar estos 
colores nos ofrecen toda la gama; 
de este modo, mientras en los co
lores pigmento se da una síntesis 
aditiva donde la combinación de 
los tres nos da.negro, en la sínte-

sis sustractiva de los colores luz el 
conjunto de- los colores nos da. 
blanco, mientras que fa ausencia 
de color, es decir,de•luz1:obvia-·. 
mente da como .:res"lJftado>el 
negro. . . 1

; ') • 

Es· en tal •. puntodÓnde exis~ 
ten confusiones con. resi:>ecto al 
concepto de color, •ya qué 
muchos lo definen como la sen
sación que percibe el ojo ante fa. 
descomposición de la luz. Tal 
concepto sólo define los colores 
luz, ya que fa descomposición de 
fa luz blanca origina la' gama 'de 
colores, como en .. el . caso ••'del 
arcoiris. Por otra parte'los.cc}lores' 
pigmento son<. fa,brica,dos'. por e el ..... 

~~:~~~~¡;r~~f 1r~1~~~~i · · 
determ.inadas i:reií.Cfiores\'éll ; el'•·. 
indivi.duo,''cC>~ • r~fü~cfa'!axe~tp,' .• 
Martin Solom·on/\ basandosé'c·en ·· •· · 
sus investigaciones ;;i.~e@~ei'q Üe 
los colores cálidos se acercan a la 
vista, mientras qué los• •. f61ores 
fríos se alejan. · · · · ·· · 

El color en los caracteres 

80 



puede llegar a resaltarlos, a escon
derlos como un ~imple susurro y . 
en algunos casos puede beneficiar 
o afectar la legibilidad. 

Al igual que los caracteres, el 
color expresa emociones, puede 
acentuar o minimizar una idea. Se 
trata de un factor que enriquece 
la idea. El color idóneo será aquel 
que apoye la idea y se relacione 
con ella, ya que un mensaje 
puede ser recordado, entre otros 
factores, por los colores emplea
dos en él. . 

5.9.13JipÓgrafía en apoyo a 
la transmisión. de un men
saje. 

Recórdemós que siempre I~ , 
tipografía no sólo servirá para ser' 
texto, sino que apoyará a la idea. 
Deberá tener relación con ella. 
Toda la tipografía, al igual que las 
imágenes, comunica. Por ello, la 
elección de una fuente no debe 
ser un proceso arbitrario, se trata 
de un elemento que participa 

activamente respaldando al men-
saje. · 

· Considerar los factores 
revisados garantizara más ade
cuadas soluciones tipográficas. 

5. 9. 1 4 La experimentación 

¿y por qué no sugerir, la 
experimentación?·. Siempre debe
mos buscar los caminos más inno
vadores para. comunicar. 
Conozcamos· primeramente las 
bases y después podremos exper-
imentar. · 

Una vez revisados cada uno 
de los pasos expuestos con ante
rioridad, podemos afirmar que 
sentamos >las bases adecuadas 
para la .~()rrecta·s~le~.siórí a_e .'. 
carácteres no sólo enpa,ntallá;wa c. 

qlle, por· la .. g~meralid.acl; dé' los· •. ·. 
conceptos,§ so.n ~'· utiliz,ad()S en · 
cualquier rélma:d(;!I '.c:fise.fio. donde 
sea man~)eda'tipografía; :.· · ' 
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6. Tecnología de generación 
de caracteres en pantalla 

Objetivo: Mostrar una breve reseña del 
desarrollo de la tecnología gene
radora de caracteres y además 
observar un breve panorama de la 
tecnología en dibujo digital den -
tro de la televisión. 
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En la televisión la rotulación 
es una prioridad. A pesar de ello, 
la aportación de la televisión a la 
rama ha sido un tanto pobre. 

Los sistemas de titulación 
han penetrado muy lentamente. 
Ahora ya se cuenta con sistemas 
de composición, animación y 
nuevas fuentes para manejar los 
caracteres. 

5.1 Sistemás''.de·subtitu~ 
lado préél~ct~Óhi~o 

El desarrollo de la ima
ginería tipográfica en movimiento 
se vio reclamado por tareas simi
lares a las relacionadas con la ani
mación, un elaborado sistema 
cuadro a cuadro. Mientras que el 
movimiento y la flexibilidad aso
ciados con la cinematografía y la 
radiodifusión se sirvieron de los 
espectaculares avances acaecidos 
durante el siglo XX, el proceso de 
creación de tipos todavía seguía 
dependiendo de materiales y téc'." 

nicas, más propias del siglo XIX .. 
La rotulación de títulos Y- otra : 
imaginería se creaban fácilmente··•· 
de forma manual; fa alternativa 
de composición de tipc>·co6sJstía 
un elaborado ejercicio .de! pro~ 
ducción de una prueba ú'nicáque 
se transfería a ·la 'pelícúfa: 'No 
había una forma más efectiva de 
desarrollar las f¿rrij~sttipógráfi-
cas.;."12 · ·.·:• 

. , ·. ;'. L?stítulo~, par:~-tel~~isiónen 
un·prindpio se pintaban a mano 
sob~e cart~linas negras, cofocán-

• dose posteriormente . frente ·a . la. 
éámará.. ·· · · 
• . ·.La bajá resoluci.ón de 525 y 

625 líneas escomún, por lo tjue ·'· 
las limitaciones· técnicas én .•.un.•· 
principiorm.sehicieron esperar; 

Por tales· lirnitacionés .los 
tipos Usados debían ser desarro~ 
liados C:On trazos gruesos por lo 
que no era aceptable usar líneas 
finas y series finos. 

"El sistema de composición y 
pruebas tipográficas que hizo 
suyo la televisión fue el mismo sis-

" Blackwell, Lewis , La Tipografía del siglo XX, EdG_ustavo Gilí, Barcelona, 1991, p. 135· 138 
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tema de tipos metálicos fundidos 
y móviles inventado por la prensa 
manual"13 

Como podemos ver, por 
tales años la técnica usada en la 
televisión no fue una tecnología 
especialmente diseñada para ésta, 
sino que utilizó las técnicas arte
sanales de los medios impresos. 

Y que hablamos de impre
sos, un modelo llamado Masseley 
fue uno de los sistemas más uti
lizados. Fue fabricado por la com
pañía Masson Seelkey. Se utiliza
ba tanto para televisión como 
para imprimir precios y ofertas en 
tiendas de autoservicio. Los dis
positivos electrónicos posterior
mente ofrecieron una impresión 
sencilla. Con tales sistemas no se 
necesitaba tinta, con esto el seca
do no era necesario. Se podían 
imprimir letras blancas sobre 
fondo negro. 

Con tales procedimientos 
era posible sobreponer letras a las 
imágenes y títulos, además de no 
tratarse de un proceso tardado 
como el ya mencionado. 

Obviamente seguía tomando 
tiempo,. 

"Los caracteres debían ser 
dibujadós de uno en uno, eran 
guardados en una caja y se colo
caban sobre un soporte; las prue
bas . eran ·realizadas sobre largas 
tiras de papel en los rótulos de 
desplazamiento vertical; y los 
subtítulos ,.o rótulos de desplaza
miento, debían ser iluminados y 
luego visualizados por medio de 
la cámara de televisión para su 
transmisión, o fotografiados en 
diapositivas de 35mm. Que pos
teriormente eran digitalizadas 
para ser transmitidas" 14 

Todos los procedimientos . 
descritos . por< J\1err.it .. ;,llevaban . 
tiempo, aún cuando se realizaban 
por personasexperimelltadas. 

" Merrit, Douglas. Del lápiz al pixel, Grafismo electrónico en televisión, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
1988, - • --- -- - - --- - - . 

p. 44. 
"IDEM 
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6.2 Impresos 

Los años cincuenta se con
vierten en la década de la foto
composición. La técnica consistía 
en la exposición de los caracteres 
a una película de acetato fotosen
sible. 

Entre los aparatos de foto
composición destacan: 

sistema eran almacenados medi
ante discos o rejillas. 

De todos ellos, el sistema 
Linofifm fue el más utilizado y se 
desarrolló con 1 a final id ad de con
vertir datos de ordenador en 
tipos. Este constituyó una base 
para fa tecnología digital. Fue 
desarrollado a petición del pro
gra111a éspacial norteamericano, 
a rite fa limitada funcional id ad del 
teletipo que imprimía grandes 

• El Rotofoto · volúmenes de datos de manera 
• La Monophoto de : ;, ifégibfe,.i . 
Monotype . ·.. · .· .7' ; • / .. La fotocomposición, ante los 
• Varitypér. Co,mppQe,~or~ : . '· sisternas tradicional es se convertía 

~eL~!u~~~Gih'is ~B~;J~.~:};J~f·~ ·en u·n medio funcional. . · · 

basaban . én1:/un, :sisterna · •: :Pára finales de f~';'década de 
Higiomet .. Y ~eyfc>L1:ª1·~óh'..; .).Jos .·so, fa· técnica letraset·y· sus 
sistente enütilizac ur1disco · · beneficios llegaron; Esto trajo más 
giraforip para 1 lev~r .el disco tipos de letra a fa televisión,.~ el 
pátrón. : · · ··· ·.· .. ·· · diseño de rótulos para tefev1s1ón 
• La máquina Diatyper se enriqueció. El espaciamiento 
respaldada por Berthold era más cuidado. El fetraset 
• La máquina Linofifm provocó fa menor dependencia 
Todas ellas utilizadas propia~ de impresoras como la Massefey. 

mente para la industria impresa. 
Los caracteres en uno y otro Para los años 60, fa foto-
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Capítulo 6: Tecnología de generación de caracteres en pantalla 

El modo de almacenamiento 
de los tipos se .da;:ya seadentro .. 
de la memoria jdel/propio titu- · 
lador o. bien .• med.iante ·~un jfloppy . 
disc. ; ·Z/L; t; .; . > ~ · 

".:;: Y' ahora' pueden, digi
talizarse alfabetos completos ·a1 
ord(;!.n¿¡dor ·mediante• dispositivos . 
de .,cotl1posición .de tipos ~en 
cúestión de. pocas horas. por éad.a. 
nuevo diséño".15 

. .. :z ; 
. .· ..... ) Los titulad ores electÍó'ni¿os 

••. podrían definirse como' sistemas 
6.3 La llegada dél titl.J~· de titulado inmediato, es··ae"éir; 

lador electrónico . .' > >: ~~~!~~e;~~~~~!Fr~;~afía mrriufos · 

composición, principalmente 
desarrollada por la industria 
impresa contribuyó en el desa
rrollo de rótulos para televisión. 
La ventajas de composición a dis
tinto tamaño y la obtención direc
ta de títulos en blanco sobre 
negro en un solo proceso, y la 
mayor cantidad de títulos 
disponibles, agilizó e hizo más 
variado el manejo de los rótulos .. 

Existen ún sinnúmern de 
modelos y marcas,· pero tódos 
ellos poseen las características de 
manejarse por medio de un tecla
do alfanumérico similar al de una 
máquina de escribir: 

Su mecanismo: 
. . 

El titul~dor>produce una 
letra, un númeró .() unsímbolo 
televisado al presionar una tecla: 

"IBID, p. 45 

En cuanto a variedad de 
tipos los primeros generadores no 
contaban con muchas fuentes. Tal 
es el caso de un modelo utilizado 
por la BBC en 1969, llamado 
Anchor (Alpha numeric Character 
Generator), contaba con pocas 
fuentes, además de que no per
m.itía el espaciado proporcional. 

·. / Cada letra, al igual que en 
las· máquinas de escribir, sólo se 

. éncc:intraba en un solo tamaiio de 
cuerpo. En su carácter práctico, el 
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Capítulo 6: Tecnología de generación de caracteres en pantalla 

titulador podía ser utilizado en 
programasen vivo, pero su efecto. 
estético no era muy bueno. 

6.4 La definición en 
párrtal I~ fesú~lta: surge 

.··el· aí)ti~~li*si6g. El siguiente generador popu
larizado en televisión fue el Ryley. 
Sus letras estaban basadas en la ·• . Cuando los· caracteres se 
fuente Helvética, contaba con componen de pocos 16pixeles la 
variaciones en tamaño de cuerpo, ··. . . .forma de la letra tiende a defor
además de que el espaciamiento'.:/ '•marse .. Este efecto contenido en la 
era proporcional. > 'lel:ra se hizo muy obvio durante 

Los generadores sigyier~n- .• mucho tiempo. 
evolucionando, cada uno eón Un nuevo sistema dotó de 
más cualidades que el anl:~rior, más información a cada carácter, 
así surgieron modelos corno: .. . le añadió pixeles en una amplia 

gama de grises, así se mejoró su 
•Astan 11 y Astan IV · aspecto y se eliminó el desagra-
• Chyron; telemation, dable efecto del pixel. . . . . ..·. · 
• Dulerey; . · ' • El nombre de este sistema es 
• Vid. Foilt y.• anti-aliasing, y es el. usado. por los 
• Cypher: generadores de caracte.res de ca-: 

lidad, utilizados en televisión:' Este 
mismo sistema es utilizéldopC>r los 
pr()gramas ~e edidób A(iníagE;?n 

Disponibles todos estos 
modelos hoy día. 

Estos aparatos contienen un 
centenar de tipos y, en especial 
Cyper, puede proveer a los carac- .. 
teres una gran cantidad de efectos .·· 
de movimiento y animación. · · 

•• Pixel. Unidad mínima en la pantyalla. · 
-- - . -

Y; retoque, ?º sólo ~n.,,tip~grafía; 
si.no.en gráficos en general.\<;. .· 

··... . · ... Desgraciadamenteigl'án C:an
. tidad de televisoras··•tanfolócales 
como educativas C:Uentah con sis-
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Capítulo 6: Tecnología de generación de caracteres en pantalla 

1 

1; Texto con anti-alias 

2.Texto sin antialias 

temas que no poseen este mejo
ramiento de los caracteres, por 
tanto, debe ser un factor desicivo 
en el empleo de ciertas familias, 
sobre todo, las de trazos muy 
finos. Queda pues, a consi
deración del comunicador el 
resolver las formas de la forma .. 
más práctica posible. . ,: 

Astan IV cuenta con este sis
tema, mejorando el aspecto de la 
letra y sobretodo su definición 

Los tituladores se han con
vertido en elementos básicos en 
programas especiales, infomiél~. 
tivos y. en general en programas 

1
• IBID, p, 45. 

transmitidos en vivo, ya que.· la 
información necesita ser colocada 
instantáneamente. 

Estos aparatos han constitui
do la solución de ahorro de tiem
po tan necesaria en televisión. 

"La velocidad . de composi
ción, las bibliotecas de tipos de 
letra que ahora existen, la clari
dad de presentación y el almace
namiento de páginas de composi
ción inmediatamente recupera
bles al pulsar una teclas, han 
hecho indispensable el recurso a 
generadores de caracteres entre 
los grafistas de casi todas las 
emisoras de televisión del mundo, 

• tras menos de una década de 
illv~stigación y desarrollo" .16 
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Capítulo 6: Tecnología de generación de caracteres en pantalla 

Y no sólo ayudado por el ti
tu lador se puede aplicar la 
tipografía. Con la ayuda de los sis
temas de dibujo digital (Paint Box) 
y animación podemos utilizar los 
tipos, no sólo como texto, sino 
que podemos resaltar sus cuali
dades estéticas. Así se incursiona 
igualmente en la tipografía creati
va y la expresión de un significado 
sobre todas las cosas. 

Realizando tipografía con 
esta técnica contamos con la ven
taja del anti-afias. Esta solución es 
muy útuil para las televisaras 
educativas y de bajo presupuesto, 
ya que puede ser lograda con una 
computadora al alcance de sus 
presupuestos. Es una forma ele
gante y no tan sencilla como 
realizar· gráficos en Célrt(m, como 
en un Pri~~ipio .. ', .... .. ,·.,·!.~ {~·_'..~-:~ 
. Estos últimós>sistemas son 
sumament~ !;~rnffeJa~t~s~a'.un pro
grama .· de .~di.ouj6;¡,:y;~\retoque 
fotográfico . pór}/C:oinf:>utadcira; 
pero. fa•· .•. titulación'.fon;··ellos .•no 
sería' inmediata comó la'del 'titu~ 
lador, ya que •. in'vC>lucraría 

preparar el diseño por anticipado 
antes de fa ..... planeación .... 
Obviamente que con este sis
tema, aunado a los de animación, 
se cuenta con mayores recursos 
para comunicar con más eficien
cia y riqueza visual el mensaje. 

6.5 Colocación de grá
ficos en pantalla. 

Chroma key. Este efecto 
producido en pantalla es el princi
pio básico de la inserción de 
cualquier gráfico en pantalla. 
Sencillamente se coloca un gráfi
co sobre un fondo de color (gen-

. eralmente azul o verde) que pos-
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teriormente será borrado en pan
talla., siempre cuidando que el 
gráfico no incluya este color. 

Posteriormente esta imagen 
se sobrepondrá en otra que 

servirá de fondo. 

6.6 Tecnología de ani-
• , """"': ~"'-.: --_,-e;, ,_-- .- ,-- " 

mac1on y generac1on 
de gráficos e.n. T.V. · 

El equipo ~e cómputo que 
se utiliza en .fa actualidad para la 
generación .de gráfi~os;Yc ~fectos 
especiales para programas <y· 
cabeceras es el siguieñte: · · · · ·· 

• Estacici'riesf de trabajo 
Silicon Graphic5 '> 
• Scanner HÓwtek 
• Equipo QCR para expon
er fotografías instantáneas 
de 35mm, fotografías de 
35mm, slides 4x5, y cine de 
35mm de imágenes gener
adas dentro de la computa
dora, o bien, de imágenes 
de vídeo. 
• Disco duro Accom 4224 
• Disco duro Abekas A60 

Para· ... reaHza·r los efectos 
especiales. de aniinadón y proce
samiento de imág~nes se utilizan 
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los siguientes softwares: 
• Alias PowerAnimatorVer
sión 7.01 con PowerMode
ling, Advanced Animation y 
Motion Sampler Composer y 
30 Studio Paint 
• Softimage Creative Enviro
ment con los 3 módulos de 
Minerva 
• Softimage Eddie para 
realizar procesamiento de 
imágenes incluyendo efec
tos de morphs y warps 
• 421nc también para 
procesamiento de imágenes 

6.6. 1 Paintbox 

Paintbox es una sistema grá
fico que. ofrece un servicio de 
creación de imágenes fijas, mates, 
rotoscopiado, y animación cuadro 
por cuadro. Utiliza un sistema de 

animación Lyon. Lamb, y la 
entrada y salida son digitales. 

Incluye un ·disco duro 
Abekas A60 

En las siguientes imágenes se 
muestra la capacidad creativa de 
las personas que 

manejan este equipo: 

• Imagen del Canal de las Estrellas 

• Ejemplo de textura de cielo 
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• Nueva imagen del Canal de las 
Estrellas 

• Una ardilla 

• Una ilustración 

6.6.2 Harriet 

Harriet es una sistema gráfi
co de Quantel que ofrece un ser
vicio de creación de imágenes 
fijas, mates, rotoscopiado, y ani
mación cuadrn .. · .. •por ~uél.dro. 
Además se puéde~'rna~ipula{ele~ 
mentas fijos pofkey frarnes;' hasta 
99 a la vez;·§gl;g~t:f§fri~res un 
equipo que,cpnti~ne~unaRAM
CORDER(m~moffae·n disco para 
grabar) <de :~{casi'.>13 ·. segundos. 
Tanto su.'erifrada'como su salida 
es digital. 
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Incluye un disco duro 
Accom y una cámara a color para 
cartoneo. 

Ejemplos: 

6.6.3 Henry 

Henry es un sistema de edi
ción no lineal digital de Quantel 
(Inglaterra). Incluye funciones de 
manipulación de imágenes 20 
dentro de un mundo en 30. Por 
ejemplo, se puede realizar proce
samiento de color y texturas. La 
edición no lineal se puede hacer a 
corte, a disolvencia, o con difer
entes tipos de wipes. Se pueden 
realizar composiciones multicapas 
con mates o con chroma key. Se 
pueden realizar animaciones por 
key frames (cuadros clave) de 
todas las capas y permite editar 
simultáneamente audio y vídeo. 
Incluye también un sistema com
pleto de paint con el cual también 
se pueden realizar animaciones 
cuadro por cuadro y rotoscopia
dos. También tiene incluido un 
generador de caracteres. 

Tiene 15 minutos en tiempo 
real de memoria de imágenes sin 
compresión, y funciona mediante 
EOL's o listas de .decisiones de 
edición. 
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Trabaja con formatos 01 y 
Betacam SP. 

Ejemplos: 

• Comercial de McDonald's 

• Cortinilla del clima de 24 Horas 

• Animación con técnica de stop 
motion 

• Comercial de Tecate: para este 
comercial, el águila no existía 
originalemente en las tomas 
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• 24 Horas 

Para concluir podemos afirmar 
que el avance de los sistemas de 
titulación en la producción televi
siva ha avanzado y corregido 
problemas en la visualización de 
los caracteres en pantalla. En algu
nas ocasiones esta ventaja ha per
mitido que en televisión teng
amos una gran variedad de tipos, 
ya sea originados por un titulador 
o por una imagen trabajada en un 
programa de dibujo por coni-
putadora. : _: .· 
No permitamos estandarizar y 
decir que familias detrélZó fino no 
pueden aparecer en rv;o qúe los 
patines muy finos no tienen 

buena definición. Queda en el 
diseñador el uso de las técnicas 
adecuadas para aplicar adecuada
mente la familia que más con
viene al giro del programa sin pre
ocuparse por las limitaciones de la 
tecnología disponible. 

Muestras a lo largo del mundo 
demuestran que programas de 
bajo presupuesto y limitados tec
nológicamente desarrollan solu
ciones acordes a las necesidades 
de su audiencia. 

Es aquí donde podemos dar cabi
da a la experimentación y crear 
una alternativa real de comuni
cación de calidad utilizando los 
medios a nuestro alcance. 
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Análisis de ejemplos 

Objetivo: Analizar brevemente casos de 
aplicación tipográfica, asf. como 
señalar ventajas y desventajas del 
uso de algunos caracteres para la. 
pantalla, con base en las consi
deraciones revisadas en este rna~ 
nual. 
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Spot promociona! de Canal 
de Telenovelas (amor, felici
dad y ternura) 

..• El promociona! presenta una 
serie. de· imagenes relacionadas 
con .varias· de las telenovelas pre
sentadas a• 10 largo de la progra
mación. 

Observamos los siguiente: 
A nivel de realización 

encontramos un promociona! 
real.izado con fragmentos de pro
gramas unidos entre sí con corte 
directo. 

La tipografía utilizada 
perteneciente al estilo Palo Seco 
(Sin patines) goza de gran legibili
dad en la pantalla y es muy carac
terística en los generadores de 
caracteres y en sitemas de cóm
puto, lo que nos hace pensar que 
su utilización fue al azar o al gusto 
subjetivo de alguna persona. 

La tipografía apoya ideas de 
amor, felicidad y ternura. Las imá
genes apoyan tales ideas y el 
movimiento de la tipografía, que 

Ejemplo 1 
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viene de pequeña a grande y patines . (Times New Roman o 
desaparece en fade, apoya la Garamond), .en su variante ltalic 
idea. .=daría laº·sutileia necesaria en este 

El color utilizado fue blanco, prorl1ocional. Así se apoyaría más 
símbolo de pureza. Este apoya el C:oncepto que intenta transmitir 
igualmente la intención del pro- . el prómoéional. 
mocional. · ·· A continuación mostramos 

Retomando la idea de la los ! mismos textos con las 
metodología, la "Tipografía tipografía sugeridas 
Habla" en el sentido en que el dar 
movimiento a las palabras hace 
que nos represente una forma 
sútil de hablar. 

Podríamos decir que, a 
pesar de las limitaciones técnicas 
encontramos que la idea está 
siendo respaldada por la imagen, 
el color, el movimiento y la músi
ca, a pesar del manejo de una 
tipografía que podíamos decir 
que se mantiene neutra ante el 
concepto que se intenta transmi-
ti~ . . 

Nos aventuramos igual
mente a sugerir una tipografía que 
igualmente se encuentra en los 
generadores de caracteres y en los 
sistemas de cómputo más 
económicos. Una tipografía con 

Amor 
Felicidad 
Ternura 
Times New Roman lta/ic 

Amor 
Felicidad 
Ternura 
Garamond ffC Bo/d 
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Spot promocional de Canal 
de Telenovelas. (Proxima
mente: Acapulco Cuerpo y 
Alma). · 

El promociona! informa 
sobre la próxima transmisión de 
una telenovela. 

La tipografía utilizada: 
Bauhaus. Curiosamente encontra
da en los sistemas tradicionales de 
generación de tipografía para la 
pantalla es utilizada con poco cri
terio. Si analizamos su origen 
encontramos que a principios de 
siglo fue creada, bajo los mismos 
lineamientos del movimiento lla
mado Bauhaus. Dicho movimien
to planteaba subordinar la forma 
a la función. Digamos que su con
cepto es funcionalidad. 

La intención\dt;!l promo
cional es causar e~pectación. 
Pretende lograrla presentando 
avances del. programa; tema musi
cal ysu protagonista: · 

Concluimos que la uti
lización de la tipografía es inco
rrecta y, tal vez, como en el ejem-

Ejemplo 2 
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plo anterior hubiera sido mejor 
utilizar tipografía de palo seco 
como Helvética o Futura, y así no 
romper totalmente con la idea 
presentada. 

Tal vez se utilizó esta 
tipografía porque algunos sitemas 
no la manejan como Bauhaus, 
sino como Bahamas: partiendo 
de esta idea se le pudo haber aso
ciado con playas. Aunque esa 
hubiera sido la idea, la forma del 
caracter no apoya al promocional 
y rompe con el entorno, además 
de encontrársele en otros promo
cionales que no tienen nada que 
ver con la playa. 

El color blanco, en este caso, 
se mantiene neutral y al margen. 
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Secuencia de créditos de 
programa: 
Cuentos Infantiles. 

Este programa perteneciente 
al género televisivo infantil didác
tico se dedica a contar historias 
para niños. 

En este caso sólo 
comentaremos la secuencia de 
créditos realizada. 

Encontramos, que, a pesar 
de las limitaciones técnicas y de 
haber utilizado una tipografía de 
palo seco, el color amarillo, azul y 
verde apoya la idea de programa 
infantil. 

En este caso podríamos 
decir que una tipografía como la 
llamada Kid.s o Comic hubiese 
respaldado mejor el ,concepto, 
esto visto desde cierto criterio, ya 
que esta tipografía pierde un 
poco de legibilidad; asunto que 
puede ser solucionado con una 
secuencia de créditos que corre a 
menor velocidad; aunque es con-

Ejemplo 3 

veniente checar el tiempo de 
transmisión. 

Concluimos que la solución 
es adecuada en vista de las condi
ciones técnicas en que es realiza
do el programa y es una muestra 
de una solución inteligente y bien 
pensada a pesar de las limita
ciones presupuestales. 

Kids 

Comic 
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Cabecera de Programa: 
Misteries arid Scandals 
(Misterios y Escándalos) 

Este· programa se enfoca a 
descubrir los misterios que giran 
alredédor de la gente famosa. Se 
elebóró en cine y blanco y negro. 
Es obvio que no hubo limita
ciones técnicas en su realización. 

Primordialmente el color 
apoya perfectamente la idea de 
misterio, característica de pelícu
las detectivescas de los años 40's. 

La tipografía (Kidnap) es 
realizada con recorte de varios 
impresos, relacionada con los 
secuestros y con el misterio. 

En la secuencia se observa 
como faltan las letras s y t y son 
colocadas por una mano. 

En .· este· ejemplo encon
tramos todos los elementos que 
apoyan la idea del programa 
como son:. colo, la tipografía que 
habla y apoya una idea, las imá
genes, la música.Todos ellos tra
bajando én armonía con un 
mismo fin: comunicar. 

Ejemplo 4 
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Ejemplo 5 

Cabecera de Programa: 
Behind the Scenes. 
(Detrás de las escenas) 

En este caso encontramos 
elementos muy obvios que se 
mezclan apoyando al 100% la 
idea del programa. 

La secuencia de personas 
pasando delante y detrás, y la 
tipografía desplazándose entre la 
gente, así como los flashes que 
evocan a grabaciones y sesiones 
fotográficas para terminar con el 
título enmarcad y gente pasando 3 

detrás fuera de foco. 
En este caso la tipografía de 

palo seco resulta ser una solución 
perfecta. Aunque se encuentra en 
su variante Light, el tamaño com
pensa y la legibilidad es buena, el s 
color negro se mantiene neutral y 
visible. 

A pesar del moviemiento el 
título y el tiempo que aparece es 
perfectamente perceptible. 

En este: caso la tippografía 
habla y se mezda entre la gente: 

el texto the scenes susurra entre la 
gente. 
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MTV : Los más pedidos 

Este programa presenta una 
conteo semanal de videos. 

El programa maneja la i
deología del canal (Music 
Television: MTV), misma que 
muestra, con la llegada del nuevo 
milenio, un mundo futurista . Esta 
idea es apoyada por colores neu -
tras y con valor tonal bajo en 
perfecta combinación. La elec
ción tipográfica es adecuada ya 
que evoca la generada por las 
computadoras y aparatos elec
tónicos en sus principios; además 
de ser legilble es apoyada por el 
movimiento de los números en su 
aparición. Así se apoya la infor
mación de la posición en el con
teo del video presentado, 
atrayendo el ojo al movimiento 
del número. ' 

Por otro lado, dentro del 
video es presentéldó}el mismo 
número una·. véz·~'más/'en la 
esquina superior izqúierda, no 
interrumpiendo la. visibilidad y 

Ejemplo 6 

apoyando la idea básica de un 
conteo de videos. 
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Con el usiones 
Se ha mostrado cuan impor

tante es el mensaje dentro de un 
medio de comunicación, y sobre 
todo se ha hecho hincapié en no 
subordinar este último a la técni
ca, a la euforia por un adelanto 
tecnológico, ya que un mensaje 
básicamente debe comunicar, la 
técnica sólo apoya al mensaje, no 
es el protagonista. 

Siempre al considerar al 
mensaje se debe considerar al 
receptor; este es blanco principal 
de los medios, es nuestro propósi
to y en su perfil estará basado 
nuestro mensaje, siempre buscan
do una reacción de él. Dentro de 
este punto se dio un énfasis en la 
cultura y la identidad del recep
tor, ya que los mensajes igual
mente deben tomar en cuenta 
estos factores que forman parte 
del ambiente e ideología del 
receptor. Debemos ser .. muy 
cautelosos en seguir modas o ten
dencias; en caso de hacerlo debe~ 
mos encontrar la ideología que las 
originó y los antecedentes, y si 
deseamos utilizarlos, cuidar 

donde y cómo son aplicados. 
Al haber mostrado las princi

pales funciones realizadas por el 
diseñador dentro del proceso 
televisivo se sientan las bases para 
una incursión y conocimiento del 
estudiante de diseño y diseñador 
profesional en tal campo, ya que 
en nuestro país en ocasiones el 
diseñador se enfoca a otras áreas 
del diseño. 

Con la enumeración de los 
principales estilos tipográficos y 
términos en tipografía se ha podi
do dar una guía práctica acerca 
de características de los carac
teres, terminología, historia, 
antecedentes, etc. 

Por medio de pautas claras y 
sencillas es sembrada la semilla 
para despertar el interés por 
encontrar . el caracter adecuado 
en un mensaje por medio de una 
metodología para analizar, sinteti
zar y proponer tipografía, no solo 
·para su uso en la pantalla, sino 
para cualquier área del diseño 
donde se requiera. 

· .. Se.ha logrado demostrar que 

l 06 



Conclusiones 

el elemento tipográfico se debe como internacional. Se demuestra 
considerar como parte de un con-' ~ e en estos ejemplos que, basados 
junto y no solamente como ele- én)os principios de este manual, 
mento aislado, ya que el mensaje rápidamente puede ser analizada 
es parte de un todo. · .la tipografía contenida en ellos; 

Por medio de apartados y fa recordemos que la rapidez és, en 
forma de manual se ha compilado .. ra mayoría de las ocasiones, car-
la información para hacerla·.rrí~s aé:terística del proceso televisivo: 
accesible al diseñador y a las per- · el tiempo es dinero. Por esto la 
sanas relacionadas con el medio metodología debe ser aplicada 
televisivo. rápida y adecuadamente por el 

Es en .este punto) donde profesional de la imagen. .. 
igualmente,se informa·alos pro- Es motivo de alegría el 
ductores, directores <Y personas observar que actualmen.te nues~ 
involucradas en el proceso televi- tras televisoras muestran un 
sivo, la función tan poco conocida interés por mejorar gráficamente, 
del diseñador en televisión y y aunque falta mucho po(hacer 
puede servir para que le .sean en cuanto al contenido dé los 
abiertas las puertas al medio, tan mensajes, las bases están dadas. 
cerrado en algunas ocasiones.. · Este estudio queda abiért:o, 

En el último apartado se han no sólo en el campo ·del Aiséfio 
incluido casos reales de manejo televisivo, sino para ser)gual-
ti pográfico donde se aplican mente considerado por persorfas 
algunos de los conocimientos relacionadas de una u otra fronia .. 
revisados a lo largo del manual, se con la tipografía en todos' sl.Js . 
hace una crítica de algunos y se campos. ·· ·· .......... · · .·. 
resalta la adecuada aplicación Se trata púes, de un material 
tipográfica en otros. Se tocaron que ayuda. a manejar tipografía 
ejemplos de carácter nacional para así mejorar los mensajes que 
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