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Estuve	dudando	de	si	mostrar	o	no	este	trabajo	que	nació	más	bien	como	 
una	cuestión	interna,	como	un	incierto	desarrollo	puertas	adentro,	pero	que	
luego	fue	ganando	entidad	propia	y,	mientras	avanzaba,	parecía	también	 
irme	reclamando	su	publicación,	aunque	siempre	con	el	escrúpulo	de	quien	 
es altamente consciente de su conocimiento limitadísimo	de	la	materia	que	
pretende	tratar.	Al	final,	consiguió	envalentonarme	Jan	Tschichold,	desde	 
La nueva tipografía, con su alusión al involucramiento de los ingenieros en  
la	tarea	tipográfica.	¡Si	nomás	arranca	diciendo:	«El	ingeniero	es	el	diseñador	 
de	nuestra	era»!	(Campgràfic,	Valencia,	2003,	p.	11);	hoy,	no	sé	si	nuestra	propia	
era	seguirá	siendo	la	suya;	talvez,	en	cierto	sentido,	sí	la	siga	siendo,	y	esto,	 
en	alguna	medida,	permita	que	se	mantenga	vigente	su	aserción...	¡para	mí	tan	
apropiada!	(bueno,	cada	uno	se	agarra	de	lo	que	puede,	o	de	lo	que	le	conviene).

Cuando	hace	más	de	veinte	años,	en	una	charla	que	mantuvimos	con	Gabriel	
Pérez-Barreiro	(curador	de	la	33°	Bienal	de	San	Pablo	2018),	que	luego	derivó	 
en	un	artículo	conjunto	sobre	arte	y	geometría	3D,	él	me	consultó	sobre	los	
motivos	por	los	que	yo	había	construido	Alocución	a	fines	de	los	años	ochenta,	
una obra solitaria dentro de mi producción y opuesta claramente a las ideas de  
la	escultura	madí	(no	color	y	sólidos	en	movimiento)	justo	cuando	mis	vínculos	
con	el	pensamiento	del	grupo	parecían	estrecharse...	yo	entonces	ensayé,	 
para zafar, una respuesta más o menos elegante valiéndome de razones 
morfológicas	u	operativas,	cuando	en	el	fondo	habría	debido	responderle...	
¡nada	menos	porque	soy	jodido!	Lo	mismo	podría	pensar	¡y	sí	decir	ahora	suelto	
de cuerpo! del contraste palmario entre la cita de Moholy-Nagy incluida en la 
hoja	previa	(como	simple	contraejemplo	de	lo	que	ya	se	mostrará)	y	mi	presente	
trabajo,	conceptos	moholynianos	que	pretendo	subvertir	enteramente,	¿porque	
soy	jodido?,	muy	a	pesar	de	mi	total	admiración	a	su	persona	y	obra,	que	desde	
hace	mucho	tiempo	vengo	profesándoles.

Bromas	aparte,	—me	confieso—	la	legibilidad absoluta pierde relevancia cuando, 
para ciertas ocasiones, urge reclamarles a letras y números una presencia de 
monolito; cuando nos toca valorar su cuerpo	recio	más	que	su	alma	templada;	
cuando la claridad, indispensable para la comunicación	de	tanto	mensaje	
significativo,	prefiere	verse	remplazada	por	el	estupendo	porte	de	cuasi	real	
objeto	y	nada	más	que	de	cuasi	real	objeto	presuntuoso	de	su	forma, de su 
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estructuración	acaso	novedosa,	si	tanto.	Una	figura	cuadrada como base 
geométrica	necesaria	para	su	desarrollo,	¡todo	lo	inamovible	que	se	pueda!,	
quiero	hoy.	También	una	estética	predeterminada	con	la	que	no	se	negocien	
excepciones	en	pos	de	ninguna	fluidez,	la	que	sea.	Todo	marco preconcebido, 
perentorio, también ineludible se impone a cada uno de mis elementos 
tipográficos,	al	menos	en	las	ciento	y	tantas	páginas	que	dura	mi	presente	
trabajo;	más	allá	no	me	corresponde	proyectar.	No	hago	proselitismo;	 
no	les	exijo	repercusiones	a	quienes	lean	esto,	ni	que	hagan	propio	ningún	
procedimiento	mío	para	continuarlo	en	pos	de	salvaguardar	qué	teoría.

Decido	publicar	este	trabajo	convencido	de	que	mi	sencillo	juego	tipográfico	
quizá	pueda	llegar,	en	alguna	de	sus	ciento	y	tantas	páginas,	a	transmitirles	una	
partecita	nomás	de	la	completa	diversión/motivación/significación	que	tuvo	
para	mí	su	desarrollo;	sin	embargo,	soy	consciente	de	que	seguro	me	resultará	
bastante complicado lograrlo mediante un recurso defectuoso como este  
—viéndolo	desde	una	perspectiva	rigurosamente	profesional—,	por	los	
conocimientos	y	las	herramientas	imperfectas	que,	del	campo	que	nos	ocupa,	
yo	manejo...	con	el	perdón	de	los	grandes	—y	de	los	no	tan	grandes	también—	
maestros	en	tipografía	que,	gracias	a	ellos,	los	amantes	del	signo	escrito	 
—y	los	no	tan	amantes	también—	podemos	expresar	materialmente	(bajar	 
al	papel	o	a	la	pantalla,	la	que	sea)	hasta	las	más	heterogéneas	y	recónditas	
pulsaciones	de	nuestras	mentes	y	del	universo	que	habitamos,	que	de	otra	
forma	se	disgregarían	en	la	misma	nada	que	nos	acosa	por	los	cuatro	vientos.

Quiero	agradecerle	a	la	profesora	Raquel	Pelta,	de	la	Universidad	de	Barcelona,	
por	haberme	informado	de	la	cita	con	la	que	decidí	preludiar	este	libro,	la	que	
proviene	del	artículo	“Die	neue	Typographie”,	originalmente	publicado	por	
Moholy-Nagy en: Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923, Bauhausverlag, 
Múnich, 1923, p. 141.

Dedico	mi	presente	trabajo	a	toda	la	gente	vinculada	con	el	ámbito	tipográfico:	
desde	viejos	ultraconsagrados,	como	Claude	Garamond	o	Giambattista	Bodoni,	 
hasta	figuras	algo	más	recientes,	como	Jan	Tschichold	o	Adrian	Frutiger;	desde	
los más destacados profesores en la materia hasta los alumnos y más modestos 
entusiastas	(última	categoría	donde	pertenezco)...	y	la	razón	es	muy	simple:	
¡porque	con	su	práctica	nos	alegran	la	vida!	Desde	muy	niño	lo	supe.	Desde	que	
tengo	memoria,	me	atrapó	la	inscripción	de	letras	y	números.	Andaba	por	ahí	
con	mis	plantillas	y	catálogos,	aprovechando	casi	cualquier	cartón	o	papelito	
para	sondear	las	posibilidades	formales	de	cada	familia,	de	las	que	siempre	
hallaba	motivo	suficiente	para	que	me	resultasen	atractivas	y	estimulantes.

Finalmente, mi total	agradecimiento	a	Quiccs	Maiquez	por	haber	desarrollado	 
la	tipografía	Betlog Square Standard en el año 2010, sin cuya existencia yo no 
hubiera	podido	confeccionar	—¡ni	tampoco	siquiera	figurarme!—	la	obra	que	
hoy	aquí	termino	de	prologar.

Cuando	el	diseño	de	lo	que	se	denomina	principio de capítulo para mi próximo 
libro Impresiones oculares en una visita,	decidí	finalmente	situar	en	la	cabecera	
de	la	primera	página	de	cada	uno	de	los	artículos	involucrados	únicamente	 
tres	elementos	gráficos:	i)	el	título	del	artículo	en	cuestión,	ii)	una	línea	gruesa	
de	separación	entre	dicho	título	y	el	primer	renglón	de	texto,	y	iii)	una	sola	letra,	
de	cuerpo	muchísimo	mayor,	que	luego	pudiese	representar	al	artículo	en	
cuestión,	aunque	bajo	la	forma	de	cierta	figura	geométrica	que	fuera	más	efectiva	
como	elemento	gráfico	que	como	elemento	tipográfico.	Como	me	importó,	 
más	que	su	cometido	textual	o	lingüístico,	su	precisa	composición	formal,	 
no	consideré	principalmente	su	legibilidad,	sino	mejor	el	que	se	tratara	de	 
una fuente, como mucho, para rotular,	y	que,	sobre	todo,	me	convenciera	
morfológicamente.	Pretendía	hacerme	de	una	fuente	cuyos	caracteres	pudieran	
validarse	casi	como	si	fueran	“apenas”	unos	glifos,	unos	grabados	o	figuras	
irregulares	(atento	a	mi	precedente	madí,	claro,	¡me	resulta	difícil	evitar	esa	
tentación!,	que	me	perseguirá	—lo	sé—	hasta	el	último	de	mis	días).

También	pretendía	que	la	fuente	fuese	formalmente	coherente, vale decir,  
que	no	presentara	contradicciones	internas,	excepcionalidades	imposibles	de	
justificar	o	defender	teoréticamente.	Con	esto	quiero	significar	el	hecho	de	que	
la fuente contara necesariamente con una lógica de derivación estricta de sus 
componentes,	y	que	dicha	lógica	hubiera	sido	aplicada	en	todos	y	cada	uno	de	
sus	caracteres,	o,	referido	de	otro	modo,	que	cada	carácter	dentro	de	la	fuente	
fuese rigurosamente consistente con esa lógica, sin excepciones.

El	trabajo	que	presento	en	estas	páginas	—como	ya	lo	he	dicho	recién—	 
fue	confeccionado	gracias	a	la	tipografía	Betlog	Square	Standard,	originalmente	
desarrollada	por	Maiquez.	No	pretendo	criticar	al	diseñador	original	de	la	fuente	
que	me	propuse	rediseñar	o,	si	se	quiere,	racionalizar.	Sé	bien	que	la	tipografía,	
tanto técnica como arte, tolera un acercamiento más o menos apegado a 
cualquiera	de	ambos	aspectos.	Entonces	pudo	necesitar	él	efectuarle	ciertas	
concesiones	a	la	regla	compositiva	que	se	pudiera	haber	impuesto	en	el	inicio	
de su proyecto, aplicar ciertas excepciones durante la composición a efectos de 
adecuarla	mejor	a	su	propia	sensibilidad	estética	o	al	gusto	particular	que	
percibiera	frente	a	cada	uno	de	los	caracteres	que	iba	componiendo.  

rediseño de la fuente  
betlog square standard

1
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Todo diseñador es libre de hacer uso de dicha facultad, no hay en eso nada 
reprochable,	ni	tampoco	yo	mismo	nada	estoy	reprochándole	mediante	lo	que	
voy	aquí	escribiendo	—lo	quiero	dejar	establecido	para	evitar	malentendidos—.

Lo	que	me	atrapó	de	la	Betlog	Square	Standard	enseguida	fue,	primero,	el	que	
tuviera casi todos los caracteres (tanto mayúsculas como minúsculas) inscriptos 
en	lo	que	semejaba	ser	un	cuadrado, de hecho, yo estaba buscando en la web 
hacerme	de	cierta	fuente	que	tuviera	una	muy	fuerte	impronta	geométrica,	 
y	en	ella	la	encontré	sobradamente;	después,	el	que	se	valiera	de	diversas	
extracciones efectuadas a ese cuadrado tomado como soporte, para terminar 
de	componer	la	fisonomía	de	cada	carácter.

Con	posterioridad,	y	habiéndome	visto	demorado	por	algunos	detalles	que	no	
parecía	haber	forma	de	que	me	convencieran,	sencillamente	quise	transformar	
ese	particular	ejercicio	tipográfico	suyo	en	otro	más	estricto	mío,	que	fuera	
resultado directo de una lógica de correspondencias unívocas	(en	el	sentido	
matemático	de	tal	expresión)	establecidas	entre	un	conjunto	de	características	
de	una	fuente	de	partida	y	otro	conjunto	de	características	de	la	que	terminó	
siendo	la	nueva	fuente,	resultado	de	todo	este	proceso.	Es	que	—¿por	una	
deficiencia	mía?—	notaba	que	ciertos	caracteres	de	la	serie	propuesta	por	su	
autor	no	llegaban	a	conformarme,	resultándome	muy	difícil	comprender	o	
compartir	algunas	decisiones	asumidas	por	él	en	su	factura.	Por	ejemplo,	 
no	me	podía	figurar	el	porqué	de	que	ciertos	caracteres	llevaran	un	solo	chanfle,	
y	otros,	en	cambio	dos	(caso	de	las	letras	“D”	y	“C”,	respectivamente)	sin	que	
pudiera	haber	alguna	justificación	importante,	o	al	menos	alguna	justificación	
importante	que	yo	lograra	descifrar;	o	tampoco,	que	algunos	caracteres	
llevaran	sus	chanfles	en	la	parte	superior,	y	otros,	en	la	parte	inferior	(caso	de	
los	números	“2”	y	“3”,	respectivamente),	nuevamente	por	la	misma	razón;	o	
que	los	bocados	exteriores	difirieran	en	ubicación	y	tamaño	sin	más	(caso	de	la	
letra	“P”	y	del	número	“4”);	o	que	ciertos	caracteres	tuvieran	bocados	interiores	
cuadrados,	y	otros,	triangulares	(caso	paradigmático:	los	números	“9”	y	“6”,	
respectivamente);	o	qué	característica	gráfica	le	pudiera	corresponder	al	chanfle	
ubicado	en	el	vértice	superior	derecho	del	número	“7”,	donde	parecía	haber	
aterrizado	gratuitamente,	mismo	los	de	las	letras	“H”	y	“K”,	entre	muchas	otras;	
o	cuál	fue	la	causa	por	la	que	se	decidió	violar	la	caja	de	contención	de	la	letra	
“Q”	proyectando	su	cola	más	allá	de	los	límites	estipulados;	o	por	qué	la	larga	
pata	de	la	“K”	y	la	de	la	“R”	diferían	en	sus	anchos	cuando	en	prácticamente	
cualquier	otra	tipografía	estos	coinciden	siempre,	ya	que	se	corresponden	con	
un	elemento	gráfico	similar;	y	demás	incidencias	que	veía	como	simples	
inconsistencias,	factibles	de	“mejora”.	En	la	siguiente	página	se	reproduce	 
el	alfabeto	de	letras	mayúsculas	(en	el	presente	trabajo	no	me	ocuparé	de	las	
minúsculas)	y	los	números	de	la	fuente	Betlog	Square	Standard	original.

ABCDEF
A B C D E F

GHIJKL
G H I J K L

MNOPQR
M N O P Q R

STUVWX
S T U V W X

YZ1234
Y Z 1 2 3 4

567890
5 6 7 8 9 0

Pero	para	llevar	adelante	cualquier	optimización	—asumí—	primero	debía	saber	
cuáles eran los atributos esenciales	que	distinguen	a	un	carácter	de	otro,	es	decir,	
qué	hace,	por	ejemplo,	que	la	“A”	sea	la	“A”	y	no	sea	otra	letra;	cuáles	son	sus	
trazos	esenciales	o	distintivos	que	le	dan	entidad	y	nos	la	permiten	distinguir	
inconfundiblemente.	Necesitaba	clarificarme,	primero,	cuáles	eran	los	elementos 
gráficos	que	forzosamente	debían	intervenir	en	cada	carácter	y,	luego,	cuáles	
eran las relaciones	que,	también	forzosamente,	se	debían	establecer	entre	tales	
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elementos	constituyentes	para	contribuir	a	su	estructura fundamental y, por eso, 
hacerlo	rápidamente	distinguible.	Sabido	es	que	la	forma	exterior	de	un	carácter	
acusa su pertenencia familiar, pero puede solapar a las relaciones entre sus 
elementos	constituyentes	(¡que	lo	hacen	ser	lo	que	es!),	las	que,	finalmente,	
uno	buscará	obtener	más	allá	de	la	forma	externa	que	se	nos	ofrece	a	primera	
vista,	para	lograr	su	correcta	identificación.

Entonces,	me	di	al	ejercicio	de	imaginar	una	tipografía	lineal	modestísima,	
donde	cada	característica	fuera	fácilmente	reconocible	por	quedar	expuesta	 
sin	interferencias	ornamentales	de	ninguna	clase.	De	allí	surgió	la	posibilidad	
inmediata	de	trazar	a	mano,	yo	mismo,	una	fuente	que	pudiera	servirme	como	
base clara desde donde confeccionar una lista precisa de los atributos esenciales 
de	cada	carácter	—¡o	de	los	que	yo	estaba	en	condiciones	de	precisar	como	
tales!—, como primer paso en mi tarea de racionalización	de	la	Betlog	Square	
Standard,	el	objetivo	final;	asunto	que	trataré	a	continuación.

•

Aparte	de	las	obras	citadas	a	lo	largo	del	presente	trabajo,	la	mayor	parte	del	
vocabulario	técnico	que	se	utiliza	(con	algunas	licencias	y	deseando	no	haber	
efectuado un uso indebido) proviene también de:

Cheng,	Karen.	Diseñar tipografía. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

Kane,	John.	Manual de tipografía. 2ª edición revisada y ampliada. Gustavo Gili, 
Barcelona, 2012.

Pepe,	Eduardo	Gabriel.	Tipos formales: la tipografía como forma.	Ediciones	de	la	
Utopía,	Mendoza,	2011.

Si	se	consideran	los	principales	caracteres	tipográficos	(las	27	letras	del	alfabeto	
español	y	los	10	números)	de	una	fuente	cualquiera,	como	por	ejemplo	 
la	Calibri	de	Luc(as)	de	Groot,	con	la	que	compuse	buena	parte	de	mi	libro:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

hay dos caminos posibles a efectos de su descripción, es decir, al momento  
de	querer	enumerar	aquellas	características	gráficas	que	posee	cada	uno	de	los	
37	caracteres	alfanuméricos	que	componen	ese	conjunto:	

i)	especificar	cómo	son	los	trazos	que	determinan	a	cada	letra	o	número,	
mediante la extensión y la ubicación de astas, barras, brazos, panzas, patas, 
travesaños,	vértices,	etc.;	o	bien

ii)	especificar	las	características	de	los	espacios vacíos remanentes, tras haberse 
trazado	cada	letra	o	número,	dentro	de	la	caja	que	los	contiene.

En	definitiva,	se	trata	de:

i)	describir	aquello	de	lo	que	se vale concretamente cada carácter (espacio 
impreso,	superficie	negra),	a	partir	de	las	trazas	ocupadas,	las	áreas	angostas	o	
gruesas	de	las	que	dispone,	y	que	hacen	a	su	cuerpo	físico;	o	bien

ii)	describir	aquello	de	lo	que	prescinde,	los	espacios	que	deja	sin	ocupar	
(espacio no impreso,	superficie	blanca),	las	áreas	liberadas,	aunque	puedan	ir	
estas	por	completo	enmarcadas,	como	es	el	caso	de	los	huecos	(lo	que	
técnicamente se llama contraforma;	término	que	se	aplica	también	para	
contornos encerrados parcialmente).

En	resumen,	se	trata	de	una	descripción a través de los trazos negros,  
“con	tinta”,	que	hacen	a	la	fuente	(descripción	por	los	espacios	positivos	o,	
directamente, por la positiva), o a través de los espacios blancos tanto internos 
como	externos	que	deja	de	lado	la	fuente,	áreas	“libres	de	tinta”	(descripción	
por	los	espacios	negativos	o,	directamente,	por la negativa).

Para llevar adelante la tarea —como ya lo he señalado más arriba—, primero 
resolví	seleccionar	una	fuente	base	que	tuviera	como	particularidad	el carecer 

algunos conceptos iniciales:  
descripción por la negativa

2
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de	cualquier	adorno,	remate	u	otra	clase	de	agregado	que	no	fueran	los	
elementos	esenciales	que	nos	permiten	reconocer	a	sus	caracteres	de	forma	
inequívoca;	me	refería	entonces	a	una	fuente	del	tipo	sans serif o palo seco.

Por	otro	lado,	pensaba	sobre	todo	en	el	subconjunto	de	las	letras	mayúsculas,	 
a	las	que	restringiría	mi	trabajo,	como	grafías	que	bien	podría	imaginar	uno	
consistiendo	en	dos	áreas	cuadradas,	una	sobre	la	otra,	una	superior	y	otra	
inferior, en consecuencia, generando un rectángulo de doble altura respecto  
de	la	que	fuera	la	medida	de	su	base,	rectángulo	donde	quedaría	inscripto	cada	
carácter, resultando, por lo tanto, monoespaciado.	Por	otra	parte,	dado	que	 
su	alto	sería	el	doble	de	su	ancho,	se	trataría	de	una	fuente	de	proporción 1:2, 
lo	que	implicaba	que	su	silueta	se	pudiera	considerar	estrecha.
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En	la	figura	se	muestran	ambas	áreas	delimitadas	horizontalmente	por	tres	líneas	
(tope,	media	y	base)	y	verticalmente	por	dos	(lateral	izquierda	y	derecha).

Estas	consideraciones	elementales	primero	me	motivaron	a	trazar	en	lápiz	un	
repertorio de caracteres geométricos muy austeros, mediante segmentos de 
recta de diversa longitud y cuartos de circunferencia,	que	luego	fueron	integrados	
digitalmente (por intermedio del Glyphr Studio Desktop) a efectos de producir 
una	fuente	base	a	la	medida	exacta	de	la	que	andaba	necesitando	como	punto	
de	partida,	de	la	que	vale	citar	algunas	particularidades	que	me	propuse	debían	
diferenciarla,	siempre	teniendo	en	cuenta	la	facilitación	de	mi	trabajo	posterior:	

a B C D E F
G H I J K L
M N O P r R
S T U V W X
Y Z 1 2 3 4
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Para diseñar una lógica o criterio de sustracciones	a	una	figura,	que	se	tomará	
como	base	geométrica	del	proceso,	y	partiendo	de	una	fuente	sans serif como 
la	que	nos	ocupa,	se	sugieren	estos	cinco	pasos:

a) Se parte de la descripción por la negativa	de	la	tipografía	tomada	como	base,	
es decir, siguiendo la propuesta segunda del anterior apartado. De tal forma,  
es posible reconocer estos cinco atributos o espacios enumerados en orden 
creciente de apertura:

1) Hueco: área interna cerrada, delimitada solamente por los trazos 
propios del carácter, sean estos rectos o curvos.

A B O
2) Abertura: área formada por uno o más trazos del carácter, sean estos 

rectos	o	curvos,	y	un	solo	lado	de	su	caja	de	contención	rectangular.

F G R
3) Pestaña doble:	área	pequeña	formada	entre	dos	trazos	curvos	del	

carácter	y	un	solo	lado	de	su	caja	de	contención.

B 3 8

cómo diseñar una lógica  
de sustracciones a una figura

i)	ningún	elemento	gráfico	podía	sobrepasar	los	límites	de	la	caja	de	contención	
rectangular	(quedaba	suprimida	cualquier	clase	de	corrección	óptica	para	
compensar	distorsiones	de	percepción);	ii)	cualquier	barra	horizontal	que	
dividiera o se ubicara entre ambos sectores debía hacerlo de manera precisa 
sobre la línea media;	iii)	el	trazado	de	los	caracteres	no	perseguía	la	consecución	
de	su	mejor	aspecto,	sino	la	más	directa	exposición de sus atributos esenciales, 
por	esta	razón	se	adoptaron	algunas	soluciones	discutibles	desde	una	perspectiva	
estética	(tosquedad,	exageración,	desproporción...	de	ciertas	formas	y	trazos).	
En	la	página	precedente,	se	reprodujo	el	mapa	de	caracteres	que	cuenta	con	 
el alfabeto de letras mayúsculas y los números, de la fuente sans serif de 
proporción	1:2	sobre	la	que	he	venido	refiriéndome.

Si	bien	en	el	apartado	7,	titulado	“Catálogo	de	caracteres	latinos”,	y	previo	a	la	
presentación de cada uno de los integrantes de la fuente base y sus derivaciones, 
se	detallarán	las	ideas	esenciales	que	me	permitieron	elaborarlos	desde	una	
perspectiva	mayormente	morfológica,	aquí	deseo	remarcar,	en	unos	pocos	
párrafos,	algunas	cuestiones	que	se	tuvieron	en	cuenta	durante	la	confección	
vectorial	de	cada	carácter	en	el	programa	informático	referido.

Como puede comprobarse claramente por el mapa de caracteres de la página 
precedente, se recurrió siempre a terminaciones horizontales o verticales.  
No hay en ese repertorio terminaciones oblicuas (con la única excepción de  
la	cola	de	la	letra	“Q”).

El	calibre	de	los	trazos	es	uniforme,	nunca	modulado;	vale	decir,	las	líneas	no	
poseen variaciones en su grosor, midiendo siempre una quinta parte del ancho 
total	de	la	caja	de	contención	(aun	en	casos	de	mucha	superficie	negra	como	
las	letras	“M”	y	“W”),	tomada	en	la	sección	perpendicular	a	su	eje.	Esto	permite	
considerarla como poseyendo un peso normal o regular. La única excepción a 
esta	regla	se	verificará	con	el	signo	arroba, donde se hará necesario acomodar 
cuatro	trazos	negros	verticales	y	sus	correspondientes	tres	espacios	blancos	en	
el ancho del carácter, debiéndose reducir entonces el espesor del trazo a un 
séptimo	del	ancho	total	de	la	caja	de	contención.

Todas las uniones van siempre recortadas, nunca lo hacen en punta (véase,  
por	ejemplo,	el	ápice	o	vértice	superior	de	la	letra	“A”).

¿Los	motivos	centrales?:	alcanzar	la	uniformidad	más	que	la	diferenciación;	 
la unidad gráfica	más	que	la	variedad	formal	o	el	equilibrio	visual;	la	posterior	
alineación estricta	más	que	ningún	acomodamiento	transigente.

3
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4) Esquina: área formada por uno o más trazos del carácter, sean estos 
rectos	o	curvos,	y	dos	lados	de	su	caja	de	contención.

L P V
5) Pestaña:	área	pequeña	formada	entre	un	trazo	curvo	y	dos	lados	de	 

la	caja	de	contención,	en	las	inmediaciones	de	uno	de	sus	vértices.

C J R
b)	Se	define	un	conjunto	de	símbolos para señalar, sobre cada carácter,  
los	atributos	por	la	negativa,	de	modo	de	destacarlos,	de	hacerlos	más	
apreciables	a	la	vista,	cuando	se	necesite	su	identificación:

Atributo Símbolo Descripción

Hueco Punto grueso

Abertura Flecha horizontal 
o vertical

Pestaña doble T horizontal  
o vertical

Esquina Flecha oblicua

Pestaña T oblicua

c)	Se	define	la	figura base	para	derivar	la	nueva	tipografía;	en	el	caso	que	nos	
ocupa: un cuadrado (de 21 unidades arbitrarias de lado; explicaré posteriormente 
las razones de dicho valor).

Por	supuesto	que,	como	tantos	elementos	gráficos	asumidos	a	lo	largo	del	
presente	trabajo	(sin	ir	más	lejos,	los	símbolos	elegidos	en	el	inmediato	punto	b),	
el	hecho	de	que	se	haya	elegido	un	cuadrado	es	absolutamente	arbitrario;  

desde	ya	que	todo	este	método	podría	ser	aplicado	a	cualquier	otra	figura	que	
se	desee	o	se	necesite	sin	que	por	eso	nada	de	lo	planteado	se	resienta	en	 
lo	más	mínimo,	¡al	contario!,	podría	ser	un	ejercicio	muy	alentador	y	sugestivo	
plantear	variaciones	a	lo	que	se	muestra,	con	el	objeto	de	sondear	aquellas	
infinitas	posibilidades	aquí	no	tenidas	en	cuenta.

d)	Se	definen	los	tipos de sustracción	a	ser	aplicados	a	la	figura	base:

1) Bocado interior: cuadrado de 3 unidades arbitrarias.

2) Bocado exterior lateral: cuadrado de 3 unidades arbitrarias.

3) Bocado exterior en vértice: cuadrado de 3 unidades arbitrarias.

4) Chanfle en vértice: triángulo rectángulo de 4 unidades arbitrarias de 
base y 4 unidades arbitrarias de altura.

En	el	apartado	6,	titulado	“Mapa	de	atributos”,	se	revelarán	las	motivaciones	de	
las	cifras	anteriores,	asimismo	las	ubicaciones	permitidas	a	cada	tipo.

Demás	está	decir	que	los	tipos	de	sustracción	enunciados	aquí	bien	podrían	ser	
otros	muy	distintos.	Quien	esto	lea,	si	lo	prefiere,	podría	plantearse	diferentes	
escenarios	al	propuesto,	por	ejemplo,	bocados	interiores	triangulares o bocados 
exteriores	que	respondan	a	cualquier	otra	figura;	mismo	los	tamaños	podrían	
incluso	ser	otros.	Un	ejercicio	podría	ser	ampliar	indefinidamente	de	tamaño	 
las	sustracciones	para	llegar	a	constatar	hasta	qué	punto	seguirían	siendo	
reconocibles	los	caracteres	de	la	fuente	derivada	(consiguiendo	así	un	repertorio	
tipográfico	¿fronterizo?).

e)	Se	define	una	tabla de correspondencias	entre	los	atributos	de	la	tipografía	
base	descripta	por	la	negativa	(punto	a)	y	los	tipos	de	sustracción	(punto	d):

Atributo  
fuente base

Símbolo Atributo  
fuente derivada

Hueco Bocado interior

Abertura Bocado exterior lateral

Pestaña doble Bocado exterior lateral

Esquina Bocado exterior en vértice

Pestaña Chanfle en vértice
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A	continuación,	estableceré	un	conjunto	de	pautas	adicionales,	—insisto—	todas	
ellas arbitrarias,	respecto	de	los	atributos	que	deberán	lucir	los	caracteres	de	la	
fuente derivada y, sobre todo, del modo	en	el	que	deberán	ser	ellos	aplicados	a	
la	figura	tomada	como	base	geométrica	para	mi	trabajo.

a) Hueco y bocado interior

La	ubicación	relativa	del	bocado	interior	en	la	fuente	derivada	coincidirá	con	la	
ubicación	relativa	del	hueco	en	la	fuente	base.	Esto	quiere	decir	que	si	el	hueco	
se halla en el sector inferior, el bocado se hallará también en ese mismo sector; 
si el hueco se halla desplazado hacia la derecha, lo propio le sucederá al bocado 
correspondiente; etc. (Se brindarán mayores precisiones en el apartado 6).

b) Abertura o pestaña doble y bocado exterior lateral

La	ubicación	relativa	del	bocado	exterior	lateral	en	la	fuente	derivada	coincidirá	
con	la	ubicación	relativa	de	la	abertura	o	de	la	pestaña	doble	en	la	fuente	base.	
Esto	quiere	decir	que:	si	la	abertura	se	halla	en	el	sector	superior,	el	bocado	 
se hallará también en ese mismo sector; si la pestaña doble se halla ubicada  
a	la	izquierda,	lo	propio	le	sucederá	al	bocado	correspondiente;	etc.

c) Esquina y bocado exterior en vértice

La	ubicación	relativa	del	bocado	exterior	en	vértice	en	la	fuente	derivada	
coincidirá	con	la	ubicación	relativa	de	la	esquina	en	la	fuente	base.	Esto	quiere	
decir	que:	si	la	esquina	se	halla	en	el	vértice	inferior	derecho,	el	bocado	exterior	
se	hallará	también	en	ese	mismo	vértice.

d) Pestañas y chanfles

Para	prevenir	una	sobreabundancia	de	atributos	en	la	fuente	derivada	que	pueda	
hacerla	ver	excesivamente	cargada,	y	dado	que	las	pestañas,	por	su	tamaño	
reducido, pueden ser consideradas atributos de bastante menor importancia,  
los	caracteres	indefectiblemente	llevarán	un solo vértice	chanfleado, cumpliendo 
siempre con estas dos reglas:

1)	El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	principal.	El	vértice	principal	es	
aquel	que	se	corresponde	con	la	pestaña	principal de la fuente base. 

sobre los atributos:  
pautas adicionales

4
Se	confeccionará	la	tabla	de	correspondencias	utilizando	este	criterio:	en	primer	
término,	deberán	registrarse	los	huecos	que	pueda	tener	el	glifo	(representación	
gráfica	de	cada	carácter)	de	la	fuente	base;	luego,	se	hará	lo	propio	con	el	resto	
de	los	atributos,	pero	relevándolos	en	sentido	horario,	comenzando	por	el	
vértice	inferior	izquierdo.

A
Siendo	que	los	caracteres	de	la	nueva	fuente	se	derivarán,	desde	la	figura	base,	
mediante	la	realización	de	una	serie	de	sustracciones,	que	irán	a	determinar	sus	
varios atributos, establecida ya la lógica de sustracciones, en el apartado 
siguiente,	se	definirán	los	lineamientos	estrictamente	morfológicos	que	deberán	
observarse durante la confección de cada glifo de la nueva fuente derivada, 
principalmente, respecto de la ubicación de dichos atributos.
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Dicha	pestaña	principal	queda	determinada	siguiendo	este	orden de 
relevamiento:	a)	superior	izquierdo,	b)	inferior	izquierdo,	c)	superior	
derecho, y d) inferior derecho.

2)	El	chanfle	no se podrá ubicar en el mismo lado y en el mismo sector 
en	los	que	se	halle	un	bocado	exterior.

Los caracteres de la fuente derivada podrán ser asimétricos o simétricos;  
no habrá preferencia en ello, como tampoco la hay en la fuente base.

Se contemplarán 37 caracteres en total de la fuente base (27 letras [A, B, C, D, 
E,	F,	G,	H,	I,	J,	K,	L,	M,	N,	Ñ,	O,	P,	Q,	R,	S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y,	Z]	más	10	números	 
[1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	0])	desde	donde	se	realizarán	las	derivaciones.

En	todo	este	conjunto,	hay	24	caracteres	asimétricos:	B,	C,	D,	E,	F,	G,	J,	K,	L,	N,	Ñ,	
P,	Q,	R,	S,	Z,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9;	y	13	simétricos:	A,	H,	I,	M,	O,	T,	U,	V,	W,	X,	Y,	8,	0.

Las pestañas (¬) contabilizadas en la fuente base, por ubicación en los cuatro 
vértices,	quedan	así	resumidas:

Carácter Superior 
izquierdo

Inferior 
izquierdo

Superior 
derecho

Inferior 
derecho

A - - - -

B - - ¬ ¬

C ¬ ¬ ¬ ¬

D - - ¬ ¬

E - - - -

F - - - -

G ¬ ¬ ¬ ¬

H - - - -

I - - - -

J - ¬ - ¬

K - - - -

L - - - -

M - - - -

N - - - -

Ñ - - - -

O ¬ ¬ ¬ ¬

P - - ¬ -

r ¬ ¬ ¬ -

R - - ¬ -

S ¬ ¬ ¬ ¬

T - - - -

U - ¬ - ¬

V - - - -

~ - - - -

X - - - -

Y - - - -

Z - - - -

1 - - - -

2 ¬ - ¬ -

3 ¬ ¬ ¬ ¬

4 - - - -

5 - ¬ - ¬

6 ¬ ¬ ¬ ¬

7 - - - -

8 ¬ ¬ ¬ ¬

9 ¬ ¬ ¬ ¬

0 ¬ ¬ ¬ ¬

r ¬ ¬ ¬ -

R - - ¬ -

S ¬ ¬ ¬ ¬

T - - - -

U - ¬ - ¬

V - - - -

~ - - - -

X - - - -

Y - - - -

Z - - - -

1 - - - -

2 ¬ - ¬ -

3 ¬ ¬ ¬ ¬

4 - - - -

5 - ¬ - ¬

6 ¬ ¬ ¬ ¬

7 - - - -

8 ¬ ¬ ¬ ¬

9 ¬ ¬ ¬ ¬

0 ¬ ¬ ¬ ¬

Dado	que	puede	prestarse	a	confusión,	seguidamente,	se	muestran	los	resultados	
de la aplicación de las reglas antes mencionadas a cada uno de los caracteres de 
la fuente base involucrados:

Carácter Comentario

A No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

B El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior derecho.

C El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

D El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior derecho.

E No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.



24 25

F No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

G El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

H No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

I No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

J Como	el	primer	vértice	que	surge	del	orden	establecido	se	halla	
en	el	mismo	lado	y	en	el	mismo	sector	que	la	abertura	(emplazada	
en	los	dos	sectores),	es	decir,	a	la	izquierda,	el	chanfle	se	ubicará	
en	el	siguiente	vértice	disponible:	inferior derecho.

K No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

L No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

M No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

N No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

Ñ No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

O El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

P El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior derecho.

r El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

R El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior derecho.

S El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

T No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

U El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	inferior izquierdo.

V No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

~ No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

X No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

Y No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

Z No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

1 No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

2 Como	el	primer	vértice	que	surge	del	orden	establecido	se	halla	
en	el	mismo	lado	y	en	el	mismo	sector	que	una	de	las	aberturas,	
es	decir,	a	la	izquierda	y	superior,	respectivamente,	el	chanfle	se	
ubicará	en	el	siguiente	vértice	disponible:	superior derecho,	que,	
si	bien	se	encuentra	en	el	mismo	lado	que	la	otra	abertura,	no	lo	
hace en su mismo sector inferior.

3 Como	los	dos	primeros	vértices	que	surgen	del	orden	establecido	
se	hallan	en	el	mismo	lado	y	los	mismos	sectores	que	las	dos	
aberturas,	es	decir,	a	la	izquierda	y	superior	e	inferior,	
respectivamente,	el	chanfle	se	ubicará	en	el	siguiente	vértice	
disponible: superior derecho.

4 No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

5 Como	el	primer	vértice	que	surge	del	orden	establecido	se	halla	
en	el	mismo	lado	y	en	el	mismo	sector	que	una	de	las	aberturas,	
es	decir,	a	la	izquierda	e	inferior,	respectivamente,	el	chanfle	se	
ubicará	en	el	siguiente	vértice	disponible:	inferior derecho,	que,	 
si	bien	se	encuentra	en	el	mismo	lado	que	la	otra	abertura,	no	lo	
hace en su mismo sector superior.

6 El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

7 No tiene pestañas, por lo tanto, tampoco tendrá chanfles.

8 El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

9 El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

0 El	chanfle	se	ubicará	en	el	vértice	correspondiente	a	la	primera	
pestaña	que	surge	del	orden	establecido:	superior izquierdo.

•

La	que	sigue	no	es	más	que	una	cuestión	accesoria	que	bien	podrá	salteársela	
quien	esté	leyendo,	sin	que	pierda	nada	fundamental	en	cuanto	al	desarrollo	del	
presente	trabajo,	pero	como	se	me	volvió	a	manifestar,	medio	compulsivamente,	
mientras	yo	venía	componiéndolo,	quise	finalmente	hacerle	un	lugar	aquí	nomás,	
entre	los	materiales	que	volvieron	a	suscitármela.

Se	trata	de	la	¿tan	impugnable?	cuestión	de	la	existencia	y	la	ubicación	de	una	
supuesta cara y una supuesta espalda de los caracteres. Interpreto yo, cuando 
los	observo,	que	todo	carácter	asimétrico	tiene	una	espalda,	donde	se	“apoya”,	
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Considerando	siempre	la	caja	de	contención	rectangular	dentro	de	la	que	
podemos asumir la letra se inscribe: 

a)	Se	parte	de	la	descripción	del	carácter	por	la	negativa,	identificando	los	
atributos	o	espacios	que	determina.	Para	el	caso	de	la	letra	en	cuestión:

1)	Las	dos	astas	oblicuas,	que	suben	desde	la	línea	base	y	se	cruzan	en	 
el	ápice,	dejan	a	la	izquierda,	la	primera,	y	a	la	derecha,	la	segunda	
(dispuestos	entre	la	línea	tope	y	las	laterales),	sendos	espacios	
triangulares	vacíos	o	esquinas:

A 
2)	Entre	dichas	astas	y	la	barra	horizontal,	que	las	conecta	por	la	línea	

media, se forma un espacio triangular interno cerrado o hueco:

A 
3)	Entre	la	parte	inferior	de	las	mismas	astas	oblicuas,	la	barra	horizontal	

y	la	línea	base	se	forma	una	abertura trapezoidal:

A 

ejemplo para la letra “A”

5
y	una	cara,	desde	donde	“mira”.	Su	espalda	coincide	con	el	asta	principal	o	trazo	
más	extenso	(¿columna?).	Su	cara,	generalmente,	con	el	lado	donde	se	sitúa	 
la	primera	abertura	(¡o	boca!),	contando	desde	la	parte	superior	(caso	de,	por	
ejemplo,	las	letras	“C”	y	“G”);	o	directamente	se	la	define	como	el	opuesto	a	 
su	espalda	(caso	de,	por	ejemplo,	las	letras	“K”	y	“P”).

Todo	carácter	simétrico	podría	considerarse	bifronte,	porque	parece	“mirar”	
hacia ambos lados a la vez. Sin embargo, situaré su espalda, por esta misma 
definición,	a	su	izquierda,	es	decir,	del	lado	que	se	deja	primero	atrás	cuando	 
se avanza con la lectura, es obvio, de textos en idiomas —como el castellano— 
que	se	corresponden	con	el	sistema	de	escritura	de	izquierda	a	derecha.

Antes	he	dicho	“se	apoya”	porque	al	carácter	lo	concibo,	en	este	juego	de	
definiciones,	con	una	cara	que,	situada	en	su	parte	frontal,	mira	hacia	el	que	 
le	sigue,	nuevamente,	cumpliendo	el	orden	de	lectura	de	izquierda	a	derecha.	
Cuando	leo,	me	dirijo	del	carácter	ubicado	al	principio	de	un	texto	hasta	 
el	carácter	ubicado	al	final,	¿pero	como	quien	avanza	desde	un	último	individuo	
de	una	fila	hacia	el	que	se	sitúa	delante	de	todo?	¿Ingresamos	al	texto	desde	
atrás,	lo	recorremos	y	salimos	por	su	frente?...	certeramente,	¡no	creo	saberlo!	 
Los primeros caracteres, las primeras palabras, expresiones, frases, etc., con las 
que	nos	encontramos	cuando	comenzamos	a	leer	un	texto	desde	su	principio,	
van	armando	un	tejido	verbal	que	solo	se	sustancia	de	manera	completa	 
una	vez	que	se	alcanza	su	final.	¿El	texto	completo,	el	texto	como	unidad	lleva	
su	frente	tras	el	último	carácter	(donde	recién	puede	sostenerse	que	se	lo	 
ha	completado)?	¿Es	como	una	fila	en	la	que	ingresamos	por	atrás,	por	el	último	
de sus integrantes, como generalmente suele suceder, y luego vamos avanzando 
posiciones	hasta	llegar	a	situarnos	delante	de	todo?	Si	nos	damos	vuelta,	
habiendo	logrado	la	primera	posición,	vemos	caras,	nunca	espaldas.	¿El	texto	
“se	recuesta”	sobre	su	principio?	¿El	texto	“mira”	desde	su	final	a	lo	que	pueda	
seguir	más	allá?,	¿a	otro	que	pueda	continuarlo?	Por	ende,	¿tiene	su	espalda	en	
la	primera	página?;	¿lleva	sus	ojos	en	la	última?;	¿nos	mira	desde	la	última	letra!	
Yo	lo	suelo	concebir	así.	De	aquí	se	sigue	que	para	los	mismos	caracteres	aplique	
también	esto:	su	espalda	la	llevarían	a	la	izquierda,	y	su	cara,	a	la	derecha...	
salvo	dos	excepciones:	la	“J”	y	la	“Z”	que	—podríamos	insinuar—	miran	para	acá,	
para	donde	se	halla	la	persona	lectora;	¿son	las	únicas	dos	letras	que	nos	tienen	
en	cuenta,	que	se	dan	vuelta	para	“vernos”	a	los	ojos	con	los	que	las	leemos?	
Las	demás,	que	son	amplia	mayoría,	nos	ignoran,	¡nos	dan	la	espalda?

Todo	esto	suena	bastante	arbitrario,	¡y	en	enorme	medida	lo	es!;	meras	
percepciones	y	definiciones	personales.	No	quiero	hacer	una	ciencia	con	ellas,	
igual	¡no	creo	que	hubiera	forma!	Apenas	trato	de	dejar	establecidas	unas	reglas	
de	juego,	tan	arbitrarias	como	las	de	cualquier	otro,	para	luego	poder	jugarlo	
coherentemente.
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Así	la	letra	“A”	queda	enteramente	definida	por	estos	atributos:	dos	esquinas	
laterales, un hueco, más una abertura inferior:

A 
b)	Se	adopta	el	conjunto	de	símbolos	propuesto	para	señalar	atributos.

c)	Se	adopta	el	cuadrado	como	figura	de	partida	para	la	nueva	fuente	derivada.

d)	Se	adoptan	los	tipos	de	sustracción	propuestos.	

e) Se aplicará la tabla de correspondencias antes mencionada, de la cual surge 
que,	para	derivar	en	la	nueva	fuente	la	letra	“A”,	se	le	realizarán	a	la	figura	de	
partida	las	sustracciones	que	siguen,	indicadas	por	los	símbolos	gráficos	(en	gris)	
ubicados alrededor y dentro del carácter:

A�
1)	Dos	bocados	exteriores	en	vértice	superior	izquierdo	y	derecho.

2) Un bocado interior, centrado.

3) Un bocado exterior, inferior, también centrado.

•

Cabe	mencionar	que	se	utiliza	una	versión	de	la	letra	“A”	en	la	fuente	base	con	
la	barra	más	baja,	en	remplazo	de	la	que	muestra	el	mapa	de	caracteres,	dado	
que	se	consigue	destacar	en	esta	el	espacio	triangular	interno	más	cómodamente.

La ubicación de los atributos en cada carácter de la fuente derivada (nueva 
fuente	que	llamaré	brevemente	NBS) vendrá necesariamente determinada por 
el	esquema	siguiente,	que	grafica	lo	que	denominé	cuadrado mínimo (variante 
mía	del	apreciado	cuadratín del diseñador):

1
¬ izq cen der ¬

3

¬ ¬

sup sup 
izq

sup 
cen

sup 
der sup

cen cen 
izq

cen 
cen

cen 
der cen

inf inf 
izq

inf 
cen

inf 
der inf

¬ ¬

2 ¬ izq cen der ¬ 4

Como	se	puede	comprobar,	este	cuadrado	mínimo	consta	de	49 celdas (7 celdas 
de alto por 7 celdas de ancho).

Las 16 celdas resaltadas en gris oscuro señalan las ubicaciones prohibidas o 
superficies	no	removibles.	Esto	quiere	decir	que	ningún	bocado	se	podrá	situar	
en	ellas.	La	idea	es	establecer	una	franja	de	separación	(de	una	celda	de	ancho)	
entre los posibles bocados exteriores y los interiores.

Las	8	celdas	resaltadas	en	gris	claro	y	que	llevan	estrella	(¬) solamente podrán 
ser ocupadas por un bocado si la correspondiente abertura del carácter de la 
fuente	base	queda	determinada	por	algún	elemento	tipográfico	independiente	
situado	en	alguno	de	los	lados	de	su	cuerpo	principal;	el	caso,	por	ejemplo,	 

mapa de atributos

6
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de	la	letra	“Ñ”	que	posee	lo	que	se	denomina	tilde (~) o genéricamente 
virgulilla	encima	de	la	“N”,	lo	que	determina	dos	pequeñas	aberturas	entre	
ambos.	Apelaré	a	este	recurso	con	aquellos	caracteres	que,	poseyendo	signos	
diacríticos	o	algún	otro	elemento	gráfico	adicional,	se	vean	en	la	necesidad	de	
recurrir a él para mantener, por encima de todo, su cuadratura, condición 
imprescindible para la fuente derivada.

Las	restantes	25	celdas	con	fondo	blanco	señalan	las	ubicaciones	permitidas	 
o	superficies	removibles.	Esto	quiere	decir	que,	salvo	para	el	caso	precedente,	
todo	bocado	deberá	ocupar	alguna	de	ellas.	Así	quedan	establecidas	dos	zonas	
diferenciadas: una interior y otra exterior.

Respecto	de	las	ubicaciones	relativas	de	los	atributos,	y	a	efectos	de	lograr	
glifos	más	asociables	a	los	caracteres	que	representan,	se	podrá	contemplar	 
el emplazamiento, bien lateral, bien vertical, del grueso del espacio involucrado.

Los	cuatro	vértices	del	cuadrado,	como	puede	comprobarse,	fueron	numerados	
aplicando el orden de relevamiento dispuesto en el apartado 4, cuando la 
determinación	del	vértice	principal.

Los	cuatro	segmentos	diagonales	en	línea	de	trazos	indican	la	posible	ubicación	
de	los	chanfles.	Estos	unen	sendos	puntos	ubicados	a	una	distancia	igual	a	
cuatro	tercios	de	lado	de	celda	del	vértice	respectivo,	siendo	que	los	lados	de	
celda	se	consideran	divididos	en	tercios	como	se	puede	verificar	a	continuación:

1
¬

¬
Siendo	que	la	figura	base	para	derivar	la	nueva	tipografía	resultó	ser	un	cuadrado	
formado	por	7	celdas	de	lado,	como	lo	ilustra	la	figura	de	la	página	precedente,	
y cada lado de cada celda individual se divide, a su vez, en 3 partes, entonces, 
cada	lado	del	cuadrado	mínimo	tomado	como	base	geométrica	queda	dividido	
en	21	de	tales	unidades	arbitrarias,	útiles	durante	la	edición	digital	de	la	fuente.

Por	último,	siendo	que	todos	los	caracteres	en	la	nueva	fuente	derivada	
quedarán	determinados	a	partir	de	un	cuadrado,	se	tratará	de	una	fuente	de	
proporción 1:1,	lo	que	implica	que	su	silueta	se	pueda	considerar	ancha.

catálogo de caracteres latinos

Tras	haber	efectuado	un	relevamiento	por	diversos	repositorios	tipográficos	
digitales,	en	la	categoría	sans serif,	pude	verificar	cuál	era	la	frecuencia	de	uso	
de	las	varias	formas	básicas	que	podían	corresponderle,	dentro	de	la	variedad	
inmensa	de	familias	tipográficas,	a	un	mismo	carácter;	operación	fundamental	
para	luego	poder	adoptar	yo	las	que	considerara	más	apropiadas	para	mi	fuente	
base.	Y	digo	“más	apropiadas”	por	estos	dos	motivos:	i)	la	frecuencia	de	uso	de	
un glifo revela cuál es la forma más favorecida por el público diseñador y lector, 
en	consecuencia,	cuál	es	la	que	contiene	los	elementos	esenciales	para	 
su	reconocimiento	(existen	indudablemente	razones	históricas	que	justifican	 
su	morfología;	pero	la	verificación	de	la	frecuencia	de	uso	me	resultó	más	
expeditiva,	para	la	clase	de	trabajo	que	me	hallaba	realizando);	y	ii)	debía	
considerar	como	más	apropiados	aquellos	glifos	de	la	fuente	base	que,	después,	
aplicando mis propias reglas de correspondencia, pudieran devenir en glifos, 
aunque	mínimamente,	pero	distintos	en	la	fuente	derivada.	A	continuación,	
expondré mediante la siguiente tabla, de manera detallada, las principales ideas 
que	me	permitieron	elaborar	a	cada	uno	de	los	caracteres:

Carácter Comentario

A Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos) 
con	dos	astas	diagonales,	pero	con	la	barra	horizontal	en	la	línea	
media.	Luego	se	derivó	una	segunda	versión	con	la	barra	más	baja	
y,	por	ende,	con	espacios	más	equilibrados.	Se	analizaron	también	
dos	versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

B Se	adoptó	la	forma	prácticamente	única	(cerca	del	100	%	de	los	
casos)	con	el	asta	vertical	y	los	dos	anillos,	aquí	constituidos	a	
partir	de	sendas	semicircunferencias.	Se	analizaron	también	dos	
versiones	alternativas	de	muchísima	menor	aceptación.

C Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	dos	semicircunferencias	(superior	e	
inferior) y un asta de conexión. Se analizaron también dos versiones 
alternativas	de	menor	aceptación.

7
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D Se	adoptó	la	forma	prácticamente	única	(cerca	del	100	%	de	los	
casos)	con	el	asta	vertical	y	un	anillo,	construido	a	partir	de	dos	
cuartos de circunferencia y un asta de conexión. Se analizaron 
también	dos	versiones	alternativas	de	muchísima	menor	aceptación.

E Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	los	tres	brazos	horizontales	paralelos	
(todos	de	la	misma	longitud)	que	nacen	del	asta	vertical.	 
Se	analizaron	también	tres	versiones	alternativas	con	vértices	
redondeados, de menor aceptación.

F Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
derivada	de	la	“E”,	reteniendo	dos	brazos	horizontales	paralelos	
(ambos	de	la	misma	longitud)	que	nacen	del	asta	vertical.	 
Se	analizaron	también	tres	versiones	alternativas	con	vértices	
redondeados, de menor aceptación.

G Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(más	del	70	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	dos	semicircunferencias	(superior	e	inferior)	
y	un	asta	de	conexión,	además	de	otra	menor	que	remata	en	la	
barbilla.	Se	analizaron	también	dos	versiones	alternativas	de	
menor aceptación.

H Se adoptó la única forma disponible (la totalidad de los casos no 
presenta variación estructural alguna) con dos astas y barra central.

I Se	adoptó	la	forma	que	incluye	las	dos	barras	superior	e	inferior,	
de manera tal de poderle hacer ocupar al glifo todo el ancho de su 
caja	rectangular	de	contención.	Cabe	aclarar	que,	como	podrá	
verificarse	más	adelante,	ambas	versiones,	con	y	sin	barras	(esta	
última	—con	el	asta	vertical	sola—	resulta	la	forma	mayoritaria,	
con una frecuencia superior al 90 % de los casos), producen un 
mismo glifo en la fuente derivada.

J Se adoptó la forma con barra superior y estructura inferior similar 
a	la	“C”	pero	invertida,	a	efectos	de	producir	una	versión	particular	
del	carácter	en	la	fuente	derivada	que	representaría	mejor	a	la	
letra	en	cuestión,	y	más	allá	de	que	su	versión	sin	remate	presente	
una frecuencia de uso mayor al 50 %. Se analizaron también dos 
versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

K Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(más	del	80	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	un	asta	vertical,	más	un	brazo	y	una	pata	
diagonales	que	se	intersecan	en	el	vértice	central.	Se	analizó	
también	una	versión	alternativa	redondeada,	de	menor	aceptación.

L Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
con	el	asta	vertical	y	el	brazo	inferior.	Se	analizó	también	una	
versión	alternativa	(de	uso	muy	minoritario)	con	el	único	vértice	
redondeado.

M Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(cerca	del	90	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	una	“V”	(desarrollada	primero)	a	la	que	se	le	
sumaron	dos	astas	verticales;	además	de	una	segunda	versión	
ligeramente condensada y con sus astas diagonales (como si se 
tratara	de	una	“W”	al	revés).	Se	analizaron	también	dos	versiones	
alternativas	de	menor	aceptación.

N Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	dos	astas	verticales	unidas	por	un	asta	
diagonal.	Se	analizaron	también	dos	versiones	alternativas	de	
menor aceptación.

Ñ Simple	derivación	de	la	“N”	con	el	agregado	de	la	tilde	recta	(fuera	
de	la	caja	de	contención	rectangular).	Se	analizaron	también	dos	
versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

O Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	dos	semicircunferencias	(superior	e	
inferior) y dos astas de conexión paralelas. Se analizó también una 
versión	alternativa	cuadrada.

P Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	un	asta	vertical	y	un	anillo	construido	a	
partir	de	una	semicircunferencia.	Se	analizó	también	una	versión	
alternativa	cuadrada.

r Se adoptó la forma mayoritaria (más del 80 % de los casos),  
aquí	constituida	mediante	el	anillo	de	la	“O”	más	una	cola	corta	
diagonal inferior a la derecha. Se analizaron también dos versiones 
alternativas:	una	donde	su	larga	cola	diagonal	(con	el	mismo	
ángulo	que	la	pata	de	la	“K”)	se	prolonga	internamente	hasta	
intersecarse	con	el	anillo	(formato	utilizado	solamente	por	
alrededor de un 10 % de las fuentes disponibles), de modo tal de 
generar dos huecos en su interior; y otra cuadrada.

R Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	un	asta	vertical	y	un	anillo	construido	a	
partir	de	una	semicircunferencia,	como	se	hizo	con	la	“B”,	más	una	
pata	diagonal,	similar	a	la	de	la	“K”.	Se	analizó	también	una	versión	
alternativa	cuadrada.



34 35

S Se adoptó la forma mayoritaria (más del 80 % de los casos),  
a	partir	de	la	unión	de	dos	tres	cuartos	de	circunferencia	rotados	
para generar su asta ondulada. Se analizaron también dos 
versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

T Se adoptó la única forma disponible (la totalidad de los casos no 
presenta	variación	estructural	alguna)	con	un	asta	vertical	y	la	
barra superior o travesaño.

U Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(más	del	80	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	una	semicircunferencia	inferior	y	dos	astas	
paralelas.	Se	analizó	también	una	versión	alternativa	cuadrada.

V Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos) 
con dos astas diagonales. Se analizó también una segunda versión, 
con	sus	astas	quebradas	(de	uso	muy	minoritario),	que	no	produjo	
un resultado superador en la fuente derivada.

~ Se adoptó la forma muy mayoritaria (cerca del 90 % de los casos), 
recurriendo	a	la	unión	de	dos	“V”	condensadas.	Se	analizaron	
también	dos	versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

X Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(cerca	del	90	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	dos	astas	verticales	quebradas	que	se	tocan	
en	el	vértice	central.	Se	analizó	también	una	versión	alternativa	
redondeada, de menor aceptación.

Y Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(cerca	del	90	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	un	asta	vertical	de	media	altura	y	dos	brazos	
diagonales	que	se	intersecan	en	el	vértice	central.	Se	analizó	
también	una	versión	alternativa	redondeada,	de	menor	aceptación.

Z Se adoptó la forma muy mayoritaria (cerca del 100 % de los 
casos),	aquí	constituida	mediante	un	asta	diagonal	y	dos	barras.	 
Se	analizó	también	una	versión	alternativa	con	travesaño	central,	
de	muchísima	menor	aceptación.

1 Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	un	asta	vertical	y	una	bandera	diagonal.	
Se	analizaron	también	dos	versiones	alternativas	(con	barra	
horizontal inferior a modo de base) de menor aceptación.

2 Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	un	asta	ondulada	más	cerrada	sobre	sí	
misma en su extremo superior y una base horizontal. Se analizaron 
también	dos	versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

3 Se	adoptó	la	forma	mayoritaria	(más	del	70	%	de	los	casos),	aquí	
constituida	mediante	dos	anillos	construidos	a	partir	de	tres	
cuartos de circunferencia; su trazo horizontal, producto de la 
unión,	se	continúa	hasta	tocar	un	lado	de	la	caja.	Se	analizaron	
también	tres	versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

4 Se	adoptó	el	glifo	con	barra	vertical,	para	producir	una	versión	
particular	del	carácter	en	la	fuente	derivada,	que	representaría	
mejor	al	número	en	cuestión,	y	más	allá	de	que	su	versión	con	
barra diagonal presente una frecuencia de uso de cerca del 70 %.

5 Siendo la forma mayoritaria (cerca del 90 % de los casos), 
directamente	se	derivó	mediante	la	inversión	del	“2”,	enderezando	
luego su asta de conexión a la bandera. Se analizaron también dos 
versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

6 Por la orientación racionalista de la familia, se adoptó la forma 
que	lleva	un	asta	curva	más	cerrada	sobre	su	anillo	oval,	tan	
frecuente	como	la	humanista	que	lleva	el	asta	más	abierta	
(formando un arco diagonal). Se analizaron también otras dos 
versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

7 Se adoptó la forma muy mayoritaria (más del 90 % de los casos), 
aquí	constituida	mediante	un	asta	diagonal	y	una	barra	horizontal.	
Se	analizaron	también	dos	versiones	alternativas	(una	de	ellas	con	
travesaño central) de menor aceptación.

8 Se	adoptó	la	forma	prácticamente	única	(la	totalidad	de	los	casos	
no	presenta	variación	estructural	alguna),	aquí	constituida	
mediante dos anillos, uno sobre otro, formados por sendos óvalos 
idénticos.	Se	analizó	también	una	versión	alternativa	cuadrada.

9 Siendo la forma mayoritaria (cerca del 60 % de los casos), 
directamente	se	derivó	mediante	la	simple	rotación	del	“6”.	
Además	de	la	forma	que	lleva	un	asta	más	abierta,	se	analizaron	
también	otras	dos	versiones	alternativas	de	menor	aceptación.

0 Se	adoptó	un	glifo	que	cuenta	con	un	asta	diagonal,	a	fin	de	
distinguirlo	de	la	“O”,	siempre	de	ancho	uniforme,	cruzada	de	
derecha	a	izquierda	y	de	arriba	abajo,	presente	apenas	en	
alrededor de un 5 % de las fuentes disponibles. Se analizó también 
una	versión	alternativa	cuadrada.

En	las	próximas	páginas	pares	se	hallan	los	caracteres	elegidos	en	la	fuente	base.	
En	las	impares,	la	derivación	principal	y	varias	alternativas,	de	corresponder.



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

36 37

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado)

Bocado interior  
(centrado)

Esquina  
(superior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(superior; izquierdo)

Esquina  
(superior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(superior; derecho)

Abertura  
(inferior)

Bocado exterior  
(inferior)

A A

A�

 A

A�

c
�

A�

En la versión elegida no se 
considerarán las esquinas•.  
Si se lo hiciera, entonces 
deberían corresponderle sendos 
bocados exteriores en sus 
respectivos vértices. Como igual 
situación se presentará para la 
letra “V”, esto produciría, en 
la fuente derivada, un idéntico 
glifo que para la letra “Y”.

• Los atributos que no serán tenidos en cuenta en la versión elegida del carácter 
en la fuente derivada NBS aparecerán en gris claro, tanto en la descripción 
simbólica como en la tabla de correspondencias.

Como en este caso, los restantes 
glifos llevarán aplicado un ligero 
redondeo en sus vértices.



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

38 39

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Dos huecos 
(centrados; 
superior e inferior)

Dos bocados interiores 
(centrados;  
superior e inferior)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Pestaña doble  
(derecha)

Bocado exterior  
(derecho)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

B B

B
�
�

 B

B
�
�

B� �

b��



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

40 41

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Abertura  
(derecha)

Bocado exterior 
(derecho)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

C C

C

 C

C

C

d



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

42 43

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado)

Bocado interior  
(centrado)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

D D

D�

 D

D�

d�
D�



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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44 45

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Dos aberturas 
(derechas;  
superior e inferior)

Dos bocados exteriores  
(derechos;  
superior e inferior)

E E

E

 E

3

e

f



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(derecha; superior)

Bocado exterior  
(derecho; superior)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

F F

F

 F

h
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o



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

48 49

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(superior e inferior; 
derechos)

Abertura  
(derecha; superior)

Bocado exterior 
(derecho; superior)

G G

G

 G

G
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z



Sin versiones alternativas

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Abertura  
(inferior)

Bocado exterior  
(inferior)

H H

H
 H



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura 
(izquierda)

Bocado exterior 
(izquierdo)

Abertura  
(derecha)

Bocado exterior  
(derecho)

I I

I
 I

I
Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada 
(con conservación 
del glifo)

Al no poseer barras 
el glifo, las aberturas 
laterales se convierten 
en áreas abiertas 
lindantes con tres 
lados de su caja de 
contención, tipo 
especial de atributo 
que se indica mediante 
una flecha con inicio 
cuadrado, a la que  
le corresponde también 
un bocado exterior.



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

54 55

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura 
(izquierda)

Bocado exterior 
(izquierdo)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

J J

J
 J

J

j

p

Si bien la ubicación relativa 
de la abertura izquierda, 
considerada desde la línea 
lateral respectiva, resultaría 
desplazada hacia el sector 
superior, aquí se contemplará 
el emplazamiento centrado 
del espacio.



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Abertura  
(derecha)

Bocado exterior  
(derecho)

Abertura  
(inferior)

Bocado exterior  
(inferior)

K K

K
 K

k
Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada 
(con conservación 
del glifo)

Las ubicaciones relativas de las 
aberturas superior e inferior 
quedarán determinadas a 
partir de las líneas tope y base, 
respectivamente, resultando 
así centradas; no se requerirá 
contemplar el emplazamiento 
lateral izquierdo del grueso de 
ambos espacios•.

• Entiéndase con esta expresión al espacio de mayor área que se sitúa desde  
el centro hacia el lado que corresponda, estableciéndose así un desbalance  
de superficies blancas. De ser necesario, podrá ser tenido en cuenta, con el 
objeto de lograr, en la fuente derivada, un glifo distinto a los restantes.



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con el único atributo 
original aplicado
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

58

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(superior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(superior; derecho)

L L

L
 L

l
Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Dos aberturas 
(inferiores; 
izquierda y derecha)

Dos bocados exteriores 
(inferiores;  
izquierdo y derecho)

M M

M  M
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Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias
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fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(superior; derecha)

Bocado exterior  
(superior; derecho)

Abertura  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior  
(inferior; izquierdo)

N N

N  N

>

?

Si bien las ubicaciones relativas 
de las aberturas superior 
e inferior, consideradas 
desde las líneas tope y base, 
respectivamente, resultarían 
centradas, aquí se contemplará 
el emplazamiento lateral del 
grueso del espacio, a efectos 
de no producir un idéntico glifo 
que para la letra “H”.



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
64 65

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(izquierda; superior)

Bocado exterior  
(izquierdo; superior extra•)

Abertura  
(derecha; superior)

Bocado exterior  
(derecho; superior extra•)

Abertura  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior  
(inferior; izquierdo)

Ñ Ñ

Ñ  Ñ

ð

ñ

Versiones	alternativas	 
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

• Para representar la tilde de la “Ñ” en la versión elegida del carácter en la fuente 
derivada NBS, se recurrirá a las dos	celdas	laterales	“reservadas” para los 
elementos tipográficos independientes situados encima del cuerpo principal, 
recurso que permite —como ya se ha dicho— mantener la cuadratura del glifo.

Si bien la ubicación relativa 
de la abertura inferior, 
considerada desde la línea 
base, resultaría centrada, 
aquí se contemplará también 
el emplazamiento lateral del 
grueso del espacio, a efectos 
de repetir el mismo criterio 
aplicado para la “N”,  
de la que deriva este carácter.



Versión alternativa 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
66 67

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado)

Bocado interior  
(centrado)

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(superior e inferior; 
derechos)

O O

O�  O

O�

O�



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
68 69

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado; superior)

Bocado interior  
(centrado; superior)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

P P

P
�

 P

Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada P�



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

70 71

r r

 r

Q��

:��

r�
Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado)

Bocado interior  
(centrado)

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice  
(inferior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Pestaña doble 
(derecha; inferior)

Bocado exterior 
(derecho; inferior)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

Pestaña doble  
(inferior; derecha)

Bocado exterior 
(inferior; derecho)

r�
A efectos de no sobrecargar 
el glifo en la fuente derivada, 
no se considerará la pequeña 
esquina inferior derecha en la 
fuente base.



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
72 73

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado; superior)

Bocado interior  
(centrado; superior)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Abertura  
(derecha; inferior)

Bocado exterior  
(derecho; inferior)

Abertura  
(inferior)

Bocado exterior  
(inferior)

R R

R
�

 R

Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada R�



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

74 75

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura  
(izquierda; inferior)

Bocado exterior 
(izquierdo; inferior)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(derechos)

Abertura  
(derecha; superior)

Bocado exterior 
(derecho; superior)

S S

S
 S

S

S

v



Sin versiones alternativas

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
76 77

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; izquierdo)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

T T

T
 T



Versión alternativa 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
78 79

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

U U

U
 U

U

U



Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con el único atributo  
principal aplicado

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
80 81

Versión alternativa 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

V V

V
 V

V

Como se hizo con la letra “A”,  
en la versión elegida no se 
considerarán las esquinas.  
Si se lo hiciera, entonces 
deberían corresponderle 
sendos bocados exteriores 
en sus respectivos vértices; 
esto produciría, en la fuente 
derivada, un idéntico glifo  
que para la letra “Y”.

v



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

82 83

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; izquierdo)

Dos aberturas 
(superiores; 
izquierda y derecha)

Dos bocados exteriores 
(superiores;  
izquierdo y derecho)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

Abertura  
(inferior)

Bocado exterior  
(inferior)

W W

W
 ~

W

W

.

A efectos de no sobrecargar 
el glifo en la fuente derivada, 
no se considerarán las dos 
esquinas inferiores izquierda y 
derecha en la fuente base.



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
84 85

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura 
(izquierda)

Bocado exterior 
(izquierdo)

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Abertura  
(derecha)

Bocado exterior  
(derecho)

Abertura  
(inferior)

Bocado exterior  
(inferior)

X X

X

 X

x
Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada 
(con conservación 
del glifo)



Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
86 87

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

Y Y

Y

 Y

Versión	alternativa	 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada 
(con conservación 
del glifo) y



Versión alternativa 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
88 89

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(izquierda; superior)

Bocado exterior 
(izquierdo; superior)

Abertura  
(derecha; inferior)

Bocado exterior 
(derecho; inferior)

Z Z

Z

 Z

Z

Si bien las ubicaciones relativas 
de las aberturas izquierda y 
derecha, consideradas desde 
las respectivas líneas laterales, 
resultarían centradas,  
aquí se contemplará el 
emplazamiento vertical del 
grueso del espacio, a efectos 
de no producir un idéntico glifo 
que para la letra “I”.



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

90 91

Versión del carácter  
en la fuente derivada 
con un único atributo 
aplicado

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; izquierdo)

Esquina  
(superior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(superior; izquierdo)

1 1

1

 1

1

1

!



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

92 93

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(izquierda; superior)

Bocado exterior 
(izquierdo; superior)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Abertura  
(derecha; inferior)

Bocado exterior  
(derecho; inferior)

2 2

2

 2

2

2

[



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
94 95

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Dos pestañas 
(inferior y superior; 
izquierdas)

Dos chanfles en vértices 
(inferior y superior; 
izquierdos)

Dos aberturas 
(izquierdas;  
inferior y superior)

Dos bocados exteriores 
(izquierdos;  
inferior y superior)

Pestaña  
(superior; derecha)

Chanfle en vértice 
(superior; derecho)

Pestaña doble  
(derecha)

Bocado exterior 
(derecho)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

3 3

3

 3

3

3

#"



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0
96 97

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Esquina  
(inferior; izquierda)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura  
(superior)

Bocado exterior  
(superior)

4 4

4

 4

4
 �

)�

;



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

98 99

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura 
(izquierda; inferior)

Bocado exterior 
(izquierdo; inferior)

Abertura  
(derecha; superior)

Bocado exterior  
(derecho; superior)

Pestaña  
(inferior; derecha)

Chanfle en vértice 
(inferior; derecho)

5 5

5

 5

5

5

%



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ
O

P

r

R

S

T

U

V

~

X

Y

Z

1

2

3

4
5

6

7

8

9

0

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2

100 101

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado; inferior)

Bocado interior  
(centrado; inferior)

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(derechos)

Abertura  
(derecha; superior)

Bocado exterior  
(derecho; superior)

6 6

6�

 6

6�

�̂

6�]�



Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Versión del carácter  
en la fuente derivada 
con un único atributo 
aplicado

Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Abertura  
(izquierda; superior)

Bocado exterior 
(izquierdo; superior)

Esquina  
(inferior; derecha)

Bocado exterior en vértice 
(inferior; derecho)

7 7

7

 7

7
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Si bien la ubicación relativa 
de la abertura izquierda, 
considerada desde  
la respectiva línea lateral, 
resultaría centrada, aquí se 
contemplará el emplazamiento 
superior del grueso del 
espacio, a efectos de lograr 
un glifo más asociable con el 
carácter que representa.



Versión alternativa 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Dos huecos 
(centrados;  
superior e inferior)

Dos bocados interiores 
(centrados;  
superior e inferior)

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Dos pestañas dobles 
(izquierda y derecha)

Dos bocados exteriores  
(izquierdo y derecho)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(superior e inferior; 
derechos)
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Versiones alternativas  
en la fuente base y  
sus correspondientes  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
fuente base 1:2
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Hueco  
(centrado; superior)

Bocado interior  
(centrado; superior)

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(inferior; izquierdo)

Abertura  
(izquierda; inferior)

Bocado exterior 
(izquierdo; inferior)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(superior e inferior; 
derechos)
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Versión alternativa 
en la fuente base y  
su correspondiente  
en la fuente derivada

Versión completa  
(con todos los atributos  
originales aplicados)

Versión elegida del carácter  
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Tabla de correspondencias

Carácter  
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Atributos originales  
fuente base 1:2

Atributos asociados  
fuente derivada NBS

Dos huecos 
(descentrados; 
superior e inferior)

Dos bocados interiores 
(descentrados;  
superior e inferior)

Pestaña  
(inferior; izquierda)

Chanfle en vértice  
(inferior; izquierdo)

Pestaña  
(superior; izquierda)

Chanfle en vértice 
(superior; izquierdo)

Dos pestañas 
(superior e inferior; 
derechas)

Dos chanfles en vértices 
(superior e inferior; 
derechos)
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En	esta	página	y	las	cuatro	posteriores,	aparecen	los	caracteres	de	la	fuente	base		
(y	su	descripción	simbólica	por	atributos	negativos)	junto	a	los	correspondientes	
de la fuente derivada, pero todos ellos, como se puede comprobar, afectados 
por los llamados signos diacríticos: en primer lugar, la tilde o acento agudo u 
ortográfico	(´)	que	se	coloca	sobre	las	vocales	(para	nuestro	caso,	mayúsculas:	
Á, É, Í, Ó, Ú); luego, la diéresis o dos puntos (¨),	que	también	se	coloca	sobre	las	
vocales	(Ä,	Ë,	Ï,	Ö,	Ü)	y	la	letra	ye	(resultando:	Ϋ)	en	diversos	idiomas,	aunque	
solamente	sobre	la	“U”	en	castellano;	por	último,	—¡y	simplemente	porque	 
me vi necesitado de colocar mi apellido en una de las tapas del presente libro!—  
el doble acento agudo,	que	prácticamente	solo	se	utiliza	en	el	idioma	húngaro	
sobre	dos	de	sus	vocales	(Ő,	Ű).	En	todos	los	casos,	debe	tenerse	presente	la	
necesaria	extensión	de	la	caja	de	contención	rectangular	del	carácter	para	la	
descripción de sus atributos.

Como visualmente se puede comprobar en las descripciones simbólicas de  
las cinco vocales, para los caracteres con acento agudo, se resolvió prescindir 
de	las	esquinas	superiores	derechas,	motivo	por	el	cual	aparecen	las	flechas	
oblicuas correspondientes en gris claro.

Finalmente, con relación al uso del doble acento agudo, y también como 
visualmente se podrá comprobar en las próximas páginas en las descripciones 
simbólicas	de	la	“Ő”	y	la	“Ű”,	se	resolvió	prescindir	de	las	aberturas	superiores	
derechas,	motivo	por	el	cual	aparecerán	las	flechas	horizontales	correspondientes	
en	gris	claro.	Ocurriendo	lo	mismo	con	ambas	pestañas	inferiores	en	la	“Ő”,	 
las	dos	tes	oblicuas	aparecerán	también	en	gris	claro.	En	cambio,	la	“Ű”,	al	igual	
que	la	“U”,	preservará	la	pestaña	izquierda.
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Ü

Ű

Ú Æ�

Œ�
Los	caracteres	“Æ”	y	“Œ”	provienen	de	las	ligaduras	entre	las	letras	“A”	y	“E”,	 
y	“O”	y	“E”,	respectivamente.	Se	utilizan	en	idioma	francés	(por	ejemplo,	“œil”)	
y	en	latín	(por	ejemplo,	“curriculum	vitæ”).	Los	glifos	en	la	fuente	NBS	proceden	
de	una	conjunción	adaptada	de	aquellos	individuales	ya	vistos.

Al mapa recopilatorio de la siguiente página le siguen los signos de admiración  
e interrogación,	únicos	signos	de	puntuación	que	se	decidió	desarrollar,	atento	 
a	que	la	fuente	derivada	NBS	no	será	utilizada	para	textos	largos	que	requieran	
de	toda	la	variedad	existente.	Manifiestamente,	los	glifos	resultarán	bastante	
cuestionables	desde	lo	formal.
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Los signos de cierre se lograron rotando 180° los de apertura.

¡ ¿
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È

Ê
Como visualmente se puede comprobar en las descripciones simbólicas de las 
cinco vocales, para los caracteres con acento grave	(`),	corrientemente	utilizado	
en los idiomas francés e italiano (À, È, Ì, Ò, Ù), se resolvió prescindir de las 
esquinas	superiores	izquierdas,	motivo	por	el	cual	aparecen	las	flechas	oblicuas	
correspondientes en gris claro.

Para representar la tilde	de	la	“Ã”	y	la	“Õ”	(utilizada	con	frecuencia	en	el	idioma	
portugués) en la versión elegida del carácter en la fuente derivada NBS,  
se	recurrió	nuevamente,	como	ya	sucedió	con	la	“Ñ”,	a	las	dos	celdas	laterales	
“reservadas”	para	los	elementos	tipográficos	independientes	situados	encima	
del cuerpo principal.
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Î

Ì Ò�

Ô�

Õ�
El	acento circunflejo ( )̂ aplicado a las cinco vocales (Â, Ê, Î, Ô, Û), propio del 
idioma	francés,	como	se	ve,	se	vale	de	ambas	esquinas.
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Ù

Û Ç
Como	visualmente	se	puede	comprobar	en	la	letra	“ß”,	específica	del	alfabeto	
alemán, denominada Eszett, y a pesar de no poseer estrictamente huecos,  
por	una	similitud	indisimulable	que	mantiene	con	la	letra	“B”	se	aplicaron	igual	
ambos bocados interiores en la fuente derivada; sin embargo, para conseguir 
una	mejor	diferenciación	con	el	glifo	de	la	“B”,	se	optó	también	por	incluir	la	
primera	pestaña	disponible	(a	partir	del	orden	establecido)	situada	en	el	vértice	
superior	izquierdo,	además	de	la	pestaña	doble	centrada	derecha.

Respecto	de	la	denominada	cedilla (Ç), propia del idioma francés, al agregado 
de	las	dos	esquinas	inferiores,	a	consecuencia	de	la	suma	del	gancho	a	la	“C”,	 
le corresponden sendos bocados laterales en el glifo de la fuente derivada.
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Todo	lo	anteriormente	señalado	facilita	un	reconocimiento	directo	de	aquellos	
glifos	que	posean	despejada	su	celda	superior	izquierda	como	depositarios	de	
un	acento	agudo	(que	visualmente	parece	recostarse	hacia	la	derecha);	aquellos	
que	posean	despejada	su	celda	superior	derecha	como	depositarios	de	un	
acento	grave	(que	visualmente	parece	recostarse	hacia	la	izquierda);	mientras	
que	los	que	posean	despejadas	ambas	celdas	superiores	serán	depositarios	de	
un	acento	circunflejo	(centrado	en	la	parte	superior	del	glifo).
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El	apóstrofo	( ‘ )	es	un	signo	gráfico	que	señala	lo	que	técnicamente	se	denomina	
elisión,	es	decir,	la	omisión	de	algún	elemento	lingüístico.	Es	utilizado	de	manera	
habitual en diversos idiomas. 

En	esta	página	se	tratan	los	dos	casos	de	mayor	frecuencia	en	el	francés	 
(por	ejemplo,	en	“auteur	d’un	roman”	y	“l’histoire	du	soldat”)	y	en	el	italiano	
(por	ejemplo,	en	“galleria	d’arte”	y	“vita	dell’uomo”).	El	criterio	fue	preservar	 
la	forma	característica	del	glifo,	siempre	y	cuando	no	hubiera	contigüidad	o	
superposición	de	los	tipos	de	sustracción.	En	ambas	letras	abordadas	primaron	 
las nuevas aberturas superiores, originadas tras la colocación del apóstrofo,  
por	sobre	la	pestaña	y	la	esquina	superiores	derechas	originales.	En	consecuencia,	
como	se	puede	comprobar,	se	recurrió	a	la	celda	“reservada”	superior	derecha,	
prescindiéndose de otros atributos indicados en gris claro.

S'

'S
En	el	idioma	inglés,	los	posesivos	de	sustantivos	en	plural	(que	ya	terminan	 
en	una	letra	“s”)	se	forman	agregándoles	al	final	un	apóstrofo	solamente	 
(por	ejemplo,	en	“a	few	days’	delay”).	Los	posesivos	de	sustantivos	en	singular	 
se	forman	agregándoles	al	final	un	apóstrofo	más	una	letra	“s”	(por	ejemplo,	 
en	“the	nation’s	independence”).	Se	presentan	ambos	casos	en	esta	página.

En	cambio,	las	contracciones	en	las	conjugaciones	de	ciertos	verbos	(por	ejemplo,	
en	“I’m	a	man	and	she’s	a	woman”;	“we’ve	time	to	read”;	“I’ll	survive	anyway”;	
“they’d	give	you	a	rock”;	etc.),	y	dado	que	se	utilizan	informal	o	coloquialmente,	
no	serán	abordadas	aquí.
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apéndice de caracteres griegos

No	sabría	decir	bien	si	lo	que	hoy	me	mueve	a	complementar	este	trabajo,	 
que	originariamente	solo	se	propuso	incluir	el	alfabeto	latino,	con	un	apéndice	
dedicado al alfabeto griego sea la circunstancia de llevar incorporados en mi 
mente	sus	diversos	caracteres	como	algo	de	casi	todos	los	días,	atento	a	los	
extensos	años	de	lecturas	matemáticas,	científicas	y	técnicas	donde	son	cosa	
corriente,	o	si	habrá	tenido	mejor	que	ver	el	agradable	hecho,	dos	años	atrás,	 
de	poder	admirar	en	las	calles	y	rutas	de	Grecia	diversa	cartelería	redactada	 
—como	no	podía	ser	otro	el	caso—	con	las	24	letras	del	alfabeto	griego	moderno	
(Α,	Β,	Γ,	Δ,	Ε,	Ζ,	Η,	Θ,	Ι,	Κ,	Λ,	Μ,	Ν,	Ξ,	Ο,	Π,	Ρ,	Σ,	Τ,	Υ,	Φ,	Χ,	Ψ,	Ω),	mismo	de	hacer	
lo propio con cierto mármol acogiendo detalles escritos acerca de la construcción, 
en	el	siglo	V	a.	C.,	de	la	estatua	de	la	diosa	Atenea	del	escultor	Fidias	para	 
el	Partenón,	observado	por	mí	largo	rato	y	capturado	después	en	varias	tomas	
fotográficas,	en	el	Museo	de	la	Acrópolis	de	Atenas.	De	lo	que	no	tengo	dudas	es	
de	que	me	habrán	atrapado	todos	ellos	por	su	contundencia	estética, pudiendo 
yo	descifrar	apenas	alguna	que	otra	palabra	—¡si	tanto!—,	estudiadas	con	apuro	
recién	un	par	de	semanas	antes	de	mi	viaje.	

Sea	como	sea,	creí	que	sería	oportuno	incluir	aquí	también	(y	no	tanto	por	algún	
afán	—escribiría—	completista, sino más bien por una necesidad personal: 
estirar	la	confección	del	presente	trabajo	cierto	tiempo	más,	¡habiéndome	
resultado	muy	gratificante	todo	su	proceso!)	una	sección	en	donde	se	aborden,	
sobre	todo,	los	10	caracteres	griegos	cuya	morfología	no	coincide	con	alguna	
del español o, para decirlo de la manera cronológicamente más adecuada,  
los	10	caracteres	que	no	fueron	recogidos,	empleando	el	mismo	glifo,	primero	
por	el	alfabeto	romano,	luego	por	el	alfabeto	latino	moderno:	Γ,	Δ,	Θ,	Λ,	Ξ,	Π,	Σ,	
Φ,	Ψ,	Ω.	Las	14	letras	restantes	(Α,	Β,	Ε,	Ζ,	Η,	Ι,	Κ,	Μ,	Ν,	Ο,	Ρ,	Τ,	Υ,	Χ),	en	la	fuente	
derivada, se adoptarán directamente del mapa de caracteres NBS del alfabeto 
español,	dado	que	no	existen	diferencias	de	forma	que	justifiquen	aquí	su	
tratamiento	particular.

8
En	la	página	precedente,	se	desarrollaron	estos	tres	caracteres	especiales:	 
asterisco (*), numeral (#) y arroba (@). Los dos primeros caracteres aparecen en 
sus	versiones	completas,	con	todos	los	atributos	originales	aplicados.	En	el	caso	
del tercero, se prescindió de ambas pestañas superiores.

* # @



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

132 133

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

Γ

Γ Γ

Δ Δ

Δ�

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con el único atributo 
original aplicado

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Gamma

Delta

Si bien, estrictamente,  
el bocado interior debería 
haberse practicado en la 
posición central, se decidió 
desplazarlo hacia la posición 
inferior atento a que  
el hueco triangular, en la 
fuente de partida, recuesta 
su mayor área hacia la base 
del carácter.



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

Θ

Λ

Θ

Λ

Θ
�
�

Λ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Theta

Lambda

Si bien la barra central no llega 
a cortar al anillo, a efectos de 
lograr un glifo más asociable 
con el carácter que representa, 
se considerarán dos huecos en 
vez de uno. Dado que la pestaña 
situada en el vértice 1 produciría 
un glifo idéntico al del número 
“8”, se considerará la siguiente 
pestaña situada en el vértice 2.



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

Ξ Ξ

Π Π

Ξ

Π

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con el único atributo 
original aplicado

Xi

Pi



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

Σ Σ

Φ Φ

Σ

Φ� �

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Sigma

Fi



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

Ψ Ψ

Ω Ω

Ψ

Ω

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicadosPsi

Omega
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Α	(alfa) Β	(beta) Γ	(gamma)

Δ	(delta) Ε	(épsilon) Ζ	(dseta)

Η	(eta) Θ	(theta) Ι	(iota)

Κ	(kappa) Λ	(lambda) Μ	(mi)

Ν	(ni) Ξ	(xi) Ο	(ómicron)

Π	(pi) Ρ	(rho) Σ	(sigma)
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Τ	(tau) Υ	(ípsilon) Φ	(fi)

Χ	(ji) Ψ	(psi) Ω	(omega)

En	las	tres	páginas	que	siguen,	se	desarrollarán	aquellas	letras	griegas	que	
lleven acentuación. Como se trata concretamente de las mayúsculas, es regla 
del	idioma	griego	colocar	el	signo	diacrítico	a	la	izquierda	de	la	letra	misma	 
(Ά,	Έ,	Ή,	Ί,	Ό,	Ύ,	Ώ)	y	no	encima,	como	estamos	acostumbrados	a	verlo	quienes	
leemos	y	escribimos	en,	por	ejemplo,	castellano,	francés	o	portugués.

El	agregado	de	cualquier	elemento	gráfico	sobre	un	determinado	carácter,	 
o	bien	a	los	costados,	amplía	su	figura,	la	proyecta	más	allá	de	la	línea	
demarcatoria	superior	o	de	las	líneas	laterales;	pero	como	la	idea	es	extremar	
todos los recursos para —como ya se ha dicho— mantener en la fuente derivada 
la	cuadratura	del	glifo,	para	las	siete	letras	que	se	desarrollarán	a	continuación	
se	recurrirá	esta	vez	a	la	celda	superior	izquierda	“reservada”	para	los	
elementos	tipográficos	independientes.	Recuérdese:	se	podrá	recurrir	a	dichas	
celdas	“reservadas”	únicamente	cuando	se	trate	de	aberturas originadas tras  
la	colocación	de	un	elemento	tipográfico	adicional	(signos	diacríticos).

Nuevamente, para prevenir una sobreabundancia de atributos en la fuente 
derivada	que	pueda	hacerla	ver	excesivamente	cargada,	se	prescindirá	de	varios	
atributos,	los	que	lucirán	en	su	descripción,	en	consecuencia,	con	los	signos	
representativos	en	gris	claro:	salvo	para	la	letra	“ Ύ”,	las	esquinas	inferiores	
izquierdas,	producto	de	la	colocación	del	acento,	no	serán	tenidas	en	cuenta,	
para	no	modificar	la	forma	ya	característica	de	cada	letra	derivada	sin	diacrítico	
(como	se	muestran	en	el	mapa	de	caracteres).	Para	el	caso	de	la	letra	“ Ί”	 
se	preservará	su	abertura	izquierda	característica,	cuyo	signo	aparece	dibujado	
en	línea	de	trazos,	indicando	la	“anomalía”	de	la	superposición	entre	la	original	
abertura	izquierda	y	la	nueva	esquina	inferior	también	izquierda,	producto	de	 
la colocación del acento.



144 145

'A�

'Y

'O�'E

'I

'H

c
a
ra

c
te

r
e
s
 c

o
n
 s

ig
n
o
s
 d

ia
c
r
ít
ic

o
s 



147146

apéndice de caracteres rusos

Cuarenta	años	atrás,	aproximadamente,	y	libros	técnicos	editados	por	Мир	(Mir)	
de	Moscú	en	mano	(¡sobre	todo	Máquinas eléctricas de	M.	P.	Kostenko	y	L.	M.	
Piotrovski!),	me	preguntaba	si	había	forma	de	plantear	equivalencias	entre	los	
extraños	caracteres	remanentes	en	algunas	páginas,	que	no	tenía	forma	yo	de	
reconocer,	y	las	acostumbradas	letras	de	nuestro	querido	castellano.	Recuerdo	
que	me	pasé	varios	días	intentando,	modesta	biblioteca	familiar	de	por	medio,	
clarificarme	apenas	el	asunto	(¡no	existía	por	entonces	internet,	que	hoy	casi	
todo nos lo facilita con una velocidad extraordinaria!).

Si bien mi	década	del	ochenta	me	trajo	nada	menos	que	al	constructivismo  
de	Naum	Gabo,	Antoine	Pevsner,	El	Lissitsky...	especialmente	fue	la	obra	 
Для голоса (Para la voz)	que	compuso	este	último	junto	con	el	insigne	poeta	
futurista	ruso	Vladimir	Mayakovsky	la	que	prendió	en	mí	como	reguero	de	 
no	sé	qué	carburante	que,	cada	tanto,	me	reclamaba,	¡a	fuego	fuerte!,	hacer	
alguna	cosa	mía	con	esos	caracteres	cirílicos	que	parecían	haber	estado	siempre	
por	acá	cerquita,	¿rondándome	de	cierta	forma?	Quizá.

En	conclusión,	además	del	apartado	anterior	dedicado	a	los	caracteres	griegos,	
ahora	procurando	mínimamente	saldar	una	deuda	ya	bastante	vieja,	decidí	
sumar	otro	capítulo	dedicado	a	los	33	caracteres	empleados	en	el	idioma	ruso	
(А,	Б,	В,	Г,	Д,	Е,	Ё,	Ж,	З,	И,	Й,	К,	Л,	М,	Н,	О,	П,	Р,	С,	Т,	У,	Ф,	Х,	Ц,	Ч,	Ш,	Щ,	Ъ,	 
Ы,	Ь,	Э,	Ю,	Я),	pero	sobre	todo	a	los	18	caracteres	cuya	morfología	no	coincide	
con	alguna	del	español	ni	tampoco	con	alguna	del	griego	(de	donde,	finalmente,	
muchos	provienen):	Б,	Д,	Ж,	З,	И,	Й,	Л,	У,	Ц,	Ч,	Ш,	Щ,	Ъ,	Ы,	Ь,	Э,	Ю,	Я.	 
Las 15 letras restantes en la fuente derivada se adoptarán directamente del 
mapa	de	caracteres	NBS	del	alfabeto	español	(А,	В,	Е,	Ё,	К,	М,	Н,	О,	Р,	С,	Т,	Х)	 
y	del	griego	(Г,	П,	Ф),	dado	que	no	existen	diferencias	de	forma,	de	nuevo,	 
que	justifiquen	aquí	su	tratamiento	particular.

9
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

148 149

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

β�

ε�

β β

ε ε
Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

De

Be



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

150 151

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

η η

θ θ

η

θ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Ze

Zhe

Para que la versión de la 
letra rusa “З” en la fuente 
derivada no coincida con la 
correspondiente al número “3”, 
se incluirá la pestaña doble 
derecha que produce un bocado 
exterior en ese mismo lado.



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

152 153

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

ι ι

κ κ

ι

κ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

I breve

I

Mismo glifo que para la letra 
latina “N” pero invertido.



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

μ μ

τ τ

μ

τ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

U

El



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

156 157

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

χ χ

ψ ψ

χ

ψ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Che

Tse

Dado que la versión de 
la letra rusa “Ч” en la 
fuente derivada coincide 
con la correspondiente al 
“4”, para representar este 
número en un texto ruso 
se recomendará valerse de 
cualquiera de las otras tres 
versiones alternativas ya 
desarrolladas.



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

158 159

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

ω ω

ϊ ϊ

ω

ϊ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Shcha

Sha



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

160 161

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

ϋ ϋ

ό ό

ϋ�

ό�

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Y

Signo duro

Si bien, estrictamente,  
el bocado interior debería 
haberse practicado en  
la posición inferior derecha, 
se mantuvo centrado para 
preservar la forma básica  
de la be, a la que 
visualmente se podría 
emparentar este carácter.

Proviniendo de un dígrafo,  
se aplicó el mismo criterio  
que para la tilde de la letra 
“Ñ”, vale decir, se recurrió a 
las dos	celdas	“reservadas”	
superior e inferior derechas.



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

162 163

Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

ώ ώ

ύ ύ

ύ�

ώ

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Signo suave

E



Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2
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Descripción simbólica  
por atributos negativos

Carácter  
fuente base 1:2

Ϗ Ϗ

ϐ ϐ

Ϗ�

ϐ
�

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con todos los atributos  
originales aplicados

Versión	elegida	del	carácter	 
en la fuente derivada NBS 
con los atributos principales

Ia

Iu

Mismo glifo que para la letra 
latina “R” pero invertido.
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А	(a) Б	(be) В	(ve)

Г	(gue) Д	(de) Е	(ie)

Ё	(io) Ж	(zhe) З	(ze)

И	(i) Й	(i	breve) К	(ka)

Л	(el) М	(em) Н	(en)

О	(o) П	(pe) Р	(er)

С	(es) Т	(te) У	(u)

Ф	(ef) Х	(ja) Ц	(tse)

Ч	(che) Ш	(sha) Щ	(shcha)

Ъ	(signo duro) Ы	(y) Ь	(signo suave)

Э	(e) Ю	(iu) Я	(ia)
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El	alfabeto	ruso	forma	parte	del	alfabeto	cirílico,	que	fue	desarrollado	para	
representar sonidos eslavos y es empleado por buena parte de las lenguas 
europeas	orientales.	Esto	significa	que	hay	otras	letras	(por	ejemplo:	ґ,	Ђ,	Љ,	 
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ejemplos de aplicación  
a diez idiomas

Ya	tenemos	los	caracteres;	¿y	ahora	qué?	Daré	algunos	ejemplos	de	lo	que	
podríamos	hacer	con	ellos,	teniendo	presente	que,	como	se	podrá	comprobar	
enseguida,	no	se	trata	de	una	tipografía	de	lectura	que	mansamente	se	preste	 
a	configurar	amplios	textos,	a	consecuencia	de	su	bajo	nivel	de	legibilidad,	
habiendo	sido	concebida	para	que	cada	uno	de	sus	caracteres	asuma	la	función	
más propiamente de signatura	que	de	otra	cosa.	Elegí	una	lista	de	diez	palabras	
en	castellano,	las	que	luego	se	verán	alternativamente	traducidas	a	las	otras	
nueve lenguas ya citadas en apartados anteriores (portugués, francés, inglés, 
alemán,	húngaro,	italiano,	latín,	griego	y	ruso).

Tras	el	impacto	babélico,	seguirán	algunos	ejemplos	eminentemente	visuales	y	
limitados	a	pocos	caracteres,	a	modo	de	“recreo”.

Siendo	que	Frutiger,	estableciendo	un	paralelo	entre	arquitectura	y	escritura,	
considera	las	letras	como	«ladrillos	del	lenguaje»	(véase	Signos, símbolos, marcas, 
señales, Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 147), la reproducción de los primeros 
renglones del apartado 1 en la fuente derivada NBS, como también se podrá 
comprobar unas páginas más adelante, refuerza sobremanera lo conveniente de 
su	expresión,	al	encontrarnos	estacionados	ante	cierta	pared	infranqueable	de	
módulos grises (a confesión de parte, relevo de prueba),	¡con	los	que	no	se	sabrá	
muy	bien	qué	cosa	habría	que	hacer!,	salvo	quedárselos	observando	para	
rescatar,	al	menos,	esa	regularidad	algo	hipnótica	de	la	retícula	que	los	encuadra;	
ni	qué	decir	ya,	cuando	los	interletrados	e	interlineados	(continuando	con	 
la	metáfora	de	los	ladrillos:	las	juntas)	tiendan	a	cero,	como	sucederá	después,	 
en	la	página	siguiente,	donde	la	función	instrumental	del	conjunto	tipográfico,	
generalmente	—por	su	bajo	ruido—	al	servicio	de	una	decodificación	apropiada	
del	mensaje,	se	resentirá	sin	atenuantes,	abriéndole	paso	a	un	signo	mayor,	
¿autónomo?...	peor	ahí	cuando	superponga	dos	textos	explorando	nuevos	
contrastes,	contraprestaciones	que	me	deberá	procurar,	al	final,	el	ejercicio,	
donde	se	hará	tan	abarcador	el	espacio	impreso	que	las	blancas	contraformas	
podrán incluso llegar a percibirse con evidente facilidad, en desmedro de las 
propias	formas	entreveradas,	extraviadas	en	la	mucha	tinta	(¡casi	despilfarro!).

10
Њ,	etc.)	que	pertenecen	al	alfabeto	cirílico,	pero	no	al	alfabeto	ruso,	letras	que,	
por	un	uso	mayormente	restringido,	no	fueron	abordadas	en	este	trabajo.

Así	como	hubo	quienes	elaboraron	divertimenti musicales, formas libres y  
de	naturaleza	mayormente	lúdica,	para	un	conjunto	limitado	de	instrumentos,	
pongámosle	punto	final,	entonces,	a	mi	presente	divertimento pero tipográfico 
(basado	en	casi	los	mismos	estándares;	aunque	se	podrá	figurar	alguno	que	
talvez	haya	sido	mucho	divertimento,	pero	para	nomás	el	autor;	¡en	cambio...	
los	infortunados	lectores...!),	además	del	epílogo,	con	un	apartado	dedicado	a	
varios	ejemplos	de	aplicación	de	toda	la	parafernalia	desplegada	previamente.
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Habrá	que	deducir	ahora	qué	comunica	la	expresión	integrada	por	estas	tres	
letras	y	el	“extraño”	símbolo	superior	derecho	—más	que	símbolo	es	icono—,	 
al	que	se	le	deberá	hacer	“ingeniería	inversa”	(¿podrá	utilizarse	la	tabla	de	
correspondencias	al	revés?),	dado	que	no	fue	desarrollado	en	los	apartados	
anteriores por no tratarse de letra ni de número.

Enfrente,	recreación	en	la	fuente	NBS	de	PAZ = PAN (1980) del insigne poeta 
visual	uruguayo	Clemente	Padín.

En	la	siguiente	página,	teclado	telefónico;	después,	contador	anual	“mecánico”.

Se	continúa	con	los	dos	caracteres	“AR”,	pertenecientes	al	dominio de nivel 
superior de código de país	utilizado	como	identificador	de	Argentina	en	internet,	
en	cuerpo	extra	grande	(mayor	a	250	pt.).	Más	allá,	¡sálvese	quien	pueda!
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epílogo

Es	evidente	que	la	identificación	inmediata,	por	parte	del	público	lector,	 
de la estructura básica de los caracteres en la nueva fuente no fue mi principal 
inquietud	(¡esto	quedó	por	demás	evidenciado,	más	allá	de	las	últimas	cinco	
páginas	“problemáticas”,	mediante	los	numerosos	ejemplos	de	aplicación	de	
dicha	fuente	a	un	conjunto	de	palabras	en	una	decena	de	lenguas,	incluidos	en	
el	anterior	apartado!),	al	punto	de	que	si,	en	aras	de	la	tan	invocada	legibilidad,	
alguna	persona	me	quisiera	esgrimir	el	hecho	de	que	la	clase	de	tipografía	
racionalizada	que	presento	justamente	hace	que	deje	de	ser	ella	misma	
tipografía	para	venir	a	convertirse	apenas	en	un	“inocente”	—para	no	decir	
“insulso”—	grafismo,	casi	desentendido	por	completo	de	las	funciones	
tipográficas	elementales	harto	conocidas,	no	podría	menos	que	compartir	 
ese	planteo...	¡pero	con	el	mejor	alborozo	de	la	misión	enteramente	cumplida!	 
Si	mi	principal	inquietud,	en	cambio,	hubiera	sido	asegurarle	a	ese	público	lector	
la	identificación	en	la	fuente	NBS	de	lo	que	puede	llamarse	precisamente	 
la estructura básica de los caracteres, en aras de la preservación, a toda costa, 
de	dicha	legibilidad,	a	efectos	de	mantenerme	lo	más	alejado	posible	de	cualquier	
“insignificante”	grafismo,	no	habría,	bajo	ningún	concepto,	siquiera	trazado	los	
primerísimos	esbozos	del	trabajo	que	hoy	estoy	compartiendo	desde	las	páginas	
del presente libro.

Ni	bien	estimé	poner	este	proceso	en	marcha,	fue	mi	vivo	deseo	maniobrar	 
con	los	glifos	hasta	que	cierta	cosa	pictórica les emergiera, no importándome 
cuán	enrevesados,	incomprensibles,	artificiosos	ellos	acabaran	tornándose.	 
Primó la necesidad estética	por	encima	de	cualquier	eficacia	comunicacional	 
(en	lo	mío	prima	siempre;	¡no	sé	cómo	evitarlo!).	Si	los	caracteres	adquieren	
alguna	mínima	validez	en	soledad,	observados	uno	por	uno	contrastando	con	
un	simple	fondo	blanco,	mediante	sus	prolijos	recortes	y	sus	vértices	apenas	
redondeados...	¡misión	enteramente	cumplida!	Si	muchos	caracteres	agrupados	
en	un	amplio	texto	sirven	al	menos	para	generar,	a	causa	de	su	contigüidad	
exagerada o directamente por su yuxtaposición o solapamiento, ciertos patrones 
impredecibles,	dibujos	que	no	tenga	yo	manera	de	anticipar,	entonces...	 
¡misión	enteramente	cumplida!	Me	contenta	pensar	en	este	resultado	que	se	lo	
podría	considerar	ambivalente.
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acerca del autor

Ladislao Pablo Győri	(Buenos	Aires,	1963)	inicia	en	los	años	ochenta	su	actividad	
literaria	y	sus	experiencias	en	computación	gráfica.

De profesión ingeniero en electrónica, introduciéndose primero en el diseño 
asistido,	luego	en	las	técnicas	de	animación	digital,	impulsa	desde	dichas	
plataformas	un	arte	geométrico	3D,	estrechamente	relacionado	con	la	estética	
madí.	También	interesado	por	la	poesía	experimental,	utiliza	la	teoría	de	la	
información en la composición de su libro Estiajes (1994).

Como	asistente	técnico	del	maestro	Gyula	Kosice,	durante	los	años	noventa,	
participa	de	numerosos	proyectos	escultóricos	y	obras	digitales.	Cofundan	
ambos	en	1994	el	grupo	interdisciplinario	TEVAT,	junto	con	el	semiólogo	José	E.	
García	Mayoraz.	Al	año	siguiente,	Győri	propone	su	poesía virtual, inédito 
emprendimiento	que	logra	vertebrar	la	función	poética	de	los	lenguajes	en	
sistemas de realidad virtual.

Es	autor	de	diversos	textos	relacionados	con	las	artes	visuales,	la	escritura	y	la	
tecnología	informática:	First 25 Visual Years	(2010),	antología	ilustrada;	Kosice y 
el arte tecnológico	(2011),	con	el	que	inaugura	su	iniciativa	de	publicación	Aero;	
Maquinado aditivo en artes visuales	(2013),	donde	plantea	su	geometría	
desbordantista; Notación para lenguaje inexistente (2014) y Exography (2017), 
hacen lo propio con el exografismo.

Participante,	además,	en	Argentina	y	el	exterior,	de	múltiples	eventos	acerca	de	
los	temas	referidos,	obtuvieron	sus	trabajos	abundante	difusión	a	través	de	
variadas publicaciones internacionales.

Me	gusta	la	cosa	clara	y	compaginada;	simultáneamente,	me	gusta	la	cosa	que	
se	me	sale	de	cauce.	¿Acá	parece	que	se	dieron	las	dos	juntas?	¿En	apenas	un	
experimento	de	diseño:	un	emprendimiento	tipográfico	con	algo	de	soplo	lúdico	
dándole	vueltas?;	¿de	guiño	mondrianesco	desde	la	dictadura	del	eterno	
cuadrado	(sin	llegar	al	extremo	del	ingente	homenaje	albersiano,	pero	tratando	
de	saldar	una	deuda	con	esta	figura	geométrica	que	cosechó	de	mi	parte,	
cuando las pinturas-relieve de la década del noventa, poca consideración,  
a	favor	entonces	de	círculos,	triángulos	y	polígonos	irregulares),	de	la	retícula	
modular	en	la	que	todo	signo	debe	por	obligación	acomodarse?;	va	también	acá	
metida	la	dureza	de	mi	lógica	de	correspondencias	inflexible;	gotas	de	limpidez	
ascética	suiza,	pero	de	limpidez	ascética	de	un	Karl	Gerstner	(el	primero	que	 
se	me	viene	a	la	mente	como	referencia	suiza	de	peso,	no	porque	talvez	
objetivamente	pueda	serlo	sino	por	haber	sido	quien	antes	incorporé	a	mi	
registro	personal:	muy	temprano	cayó	en	mis	manos	un	exhaustivo	catálogo	 
de	su	obra);	si	volviéramos	a	Frutiger	y	su	comparación	arquitectónica	—la	he	
citado	ya	en	el	inicio	del	anterior	apartado—,	no	querría	disimular	esa	presencia	
brutalista de una letra de complexión abultada, con escasos espacios y casi 
materia	pura,	¿letra	que	proyecta	dejar	de	serlo	para,	delegando	en	alguna	
clase	de	metal	su	cuerpo,	trocar	en	escultura?;	tampoco	falta	la	presencia	de	 
la	superficie	pétrea	sobre	la	que	se	cincelaba	la	mayúscula	romana,	con	anhelo	
de	perdurabilidad	(admirada	casi	diariamente	cuando,	de	camino	a	mi	trabajo,	
pasaba	por	el	edificio	neoclásico	de	la	escuela-palacio	Presidente	Roca,	de	las	
calles	Libertad	y	Tucumán,	en	cuyo	lateral,	alto	se	lee	“SPIRITVS	LITTERAM	
VIVIFICAT”);	sobrevuela	también	lo	que	no	podría	llamar	aspiración,	porque	
concretamente	nunca	me	la	propuse,	pero	sí	decirle	quizá	posibilidad,	estimulada	
por	aquella	Pintura telefónica de Moholy-Nagy, de una descripción —¿y una 
consiguiente	transmisión!—	de	la	morfología	de	los	caracteres	a	partir	de	un	
código	que	identifique	sus	atributos	a	la	manera	de	las	casillas	en	el	juego	de	la	
batalla	naval	o	en	una	tarjeta	de	coordenadas	bancaria.	En	fin,	las	asociaciones	
que	me	sucedan	podrán	ser	muchas;	no	voy	a	seguir	abundando.

Alguien, inconforme, decida hacer acaso la prueba —como ya lo he sugerido 
más	arriba—	de	qué	sucedería	con	este	trabajo	si,	por	ejemplo,	dentro	de	 
la	lógica	de	sustracciones	expuesta	en	el	apartado	3,	se	tomara	otra	figura	base	
distinta	de	la	del	cuadrado;	o	qué	sucedería	si	se	definieran	otros	tipos	de	
sustracción	distintos	a	los	aplicados;	o	qué,	si	las	ubicaciones	relativas	de	los	
atributos	fueran	otras	a	las	adoptadas;	o	qué,	si	los	bocados	en	la	fuente	
derivada tuvieran un área proporcional a las originales de los espacios no 
impresos	de	la	fuente	base;	y	demás.	Las	alternativas	aparentan	ser	múltiples.	 
El	tiempo	resulta	contado.	Hay	que	programar	eficientemente	los	intentos.



¿A qué candelabro correspondería?...


