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lnt'el;tigación Típotlrófica de Guayuquil ,llemoria ¿le l)teño

r.r IN-rRoDt'cCrÓN

Con el desarrollo de nuestra ciudad, la neccsidad de comunicamos creció dc una

fornn m¡is bien enredada, quizás caótica, debido a la carencia de un estudio o planilicación.

La tipografia no solo es el arte de producir letras, números, simbolos, y formas con
el mnocimienlo de los elementos, los principios y los atributos esenciales del diseño.
Nuestra ciudad, estii sumergida en miles de esilos tipográficos, en ditintos modos que

encontraron sus habitantes de comunicarse y conrunicar, segun el üpo de negocio, como en

el caso de una tienda o de una panadería o de un ba¡. [.a forma en la que un politico se da a
conocer es en la calle, y si en una pared está impreso su nombre, la gente Io observará y lo
conoceá Por esa razór¡ la tipografia tiene que ser, necesariamente, algo más que un
vehict¡lo para la tramrnisión de contenidos.

La inmensa variedad de t'uentes tipograficas de la u¡be, a pesar de que su fin sea

bueno, llega a ser un medio de no comtmicación. Las personas, comercios, talleres, est¡in

continuamente reinventando la relación diseño-letra pa.ra su propia satislacción y no de la
comunidad. Lo mismo ocr"rrre con todo aquel que conoce o esté inleresado en el diseño, en

la forma, en la comunicación de nuestt¿ gente, en la radicalidad y orden-desorden en la que

Guayaquil habla a través de sus miles de letreros, vallas, a-fiches, ,erafittis, en el diseño
impráctico de y para la gente.

La teoria de Marshall McLuhan, de la fuente de vida elema dice, que todo medio
de comunicación que sobrevive con relevancia su liempo, se llega a convertir en una obra
de arte. Qw todo tipo de libros, revistas, períódicos, ca¡teles, afiches, vallas publicitarias,
se convertirán en iconos, escultu¡as, textrrrÍts, que serán medios de comunicación en un
orden diferente, y que la simple transmisión de información será efectr'¡da por otros
medios (electrónicos). Lo inrpreso va no solo será ulilizado par¿ cargar notlcias, umbién
será una lorma de arte.

Esta investigacrón toma lugar en toda la ciudad de Cuayaquil y es un estudio
anrbicioso que denota la^s variantes, similitudes y diferencias tipográficas que en ella se

encuentren.

. Estudiar Ia forma en la que Guayaquil se comunica a través de letreros, vallas,

afiches, anuncios pintados en las paredes, etc, Clasificar sus formas y estereotipos.
Almacenar toda esta información y darla a conocer,

' Llegar a conocer el empleo de tipografias y formas que son utilizadas en nuestra

ciudad, desde Ia fachada de Ia panadería de cualquier esquina de Guayaquil, hasta vrejos
letreros aún exrstentes en la ciudad. [-as diferencias sectoriales entre distintos hpos de

PROT('O,v L'upítuht l- PrÍginul ESPOt.

I. CE\ER.\t,IDADT,S

r.2 0BJl.t'r'tVo nF- L\ t\\'t-sr'¡cA('tÓN



Inveslí¿¡ucüin Típogrdfica de Guu¡'uquil ,llemoria úe Diseño

publicidad de escuela-s, talleres, almacenes. En definitiva, el análisis fundamentado de las

letras y fomras utilizadas como medio de cornunicación en Guayaquil.

' El trabajo realizado se basó en averiguar y recopilar la mayor información acer-

ca de la lipogfafia, suhistoria e influencias, para luego compar¿[la con las encontradas
en Guayaquil en estos últimos meses.

I.3 A OI.'IÉNT]S \A DIRIGIDA ¡,S'IA INVES'I'IGACIÓN

Se planea llegar a una audiencia esp€cifica. aquellos que se interesen en conocer
la fbrma en la que Guayaquil se manifiesta mediante srs miles de tipogralias. Por esta
razón la investigación va dirigida a todo aquel que emplea o se interesa en la tipografia,
estudiantes de diseño gnifico en general.

Aunque en este trabajo se incluyen explicaciones de los puntos tomados en cuen-
ta en la investigación, se debe conocer lo básico de la historia de la tipografi4 lo cua.l

será explicado de una manera sencilla en el capitulo 2, y demás movimientos y escuelas
que ayudaron en el desarrollo de la tipografia.

Esta investigación no incluye el grafini, los dibujos anónimos realizados sobre
paredes, vehículos, etc, para ser una forma de expresión desentonada, chocante y
molestosa, creada para que sea visto e interpreudo de diversas formas. En la mayor
parte, esle estudio tiene interés en las cosas no plaleadas o creadas sin inlención como
muestra de diseño, ilustración, lipografia o arte.

A través del estudio de la tipografia empleada en la ciudad, se obtendrá una tesis
fundamentada del desarrollo, implenrento ! utilización de la imágen de Guayaquil.

Se llegará a conocer a Guayaquil desde otro punto de vista, por las letras, formas
y gráficos que sobre ella se han desanollado a lo largo de los años, en búsqueda de su
identidad.

I.6 ACI]RCA DE ES
-t.{ INvESTIGACIÓ\

Esta investigación lipogñifica contiene una extensa guia para el entendimiento y
posible utilización del material expuesto, incluyendo fotos e instrucciones para facilitar al
usuario Ias explicaciones de este trabaj o, que es la utrlización tipogralica en paredes y
let¡eros de la ciudad de Guayaquil, desde un punto de vista tipográfico aplicado al diseño.

t
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Inl,estigoc in Tipog¡úfica de Guat:aquil Memoriu de Diseño

2.1 INTRODTIC(]ION

La mayor utrlidad de la tipografia siempre ha sido la de comunicar. Lo puede

realizar en algunos niveles que sobrepasan lo lógico, los centros racionales del cerebro
y van directamente a ser entendidos sin pensÍu. De esta form4 trabaja como la musica.

La tipografia tiene que ser, necesariamente, algo más que un vehlculo para la transmisión
de contenidos. Como veremos más adelante, el hombre occidental no sólo creó un al fa-

beto para reproducir los sonidos. Los distintos escribas, copista§, cal lgfafos, tipógrafos,
fundidores, editores, impresores y diseñadores, imprimieron su sello característico, dán-

donos a las siguientes generaciones un medio en el que el desenvolvimiento del diseño
nos perrnite expandir todos los limites del asp€cto creativo, donde la relación entre el

pasado gobemado por palabra impresa y el presenle gobernado por imágenes electróni-
cas hallen su balance en el empleo de Ia tipografia. Esta singularidad buscada en el

modo de transcribir los textos, ha abierto un terreno a la creación (a medio camino entre

el arte y el oficio) dentro del soporte fundamental de la culrura a lo largo de los ultimos
48 siglos. A continuación, extractos del nacimiento de la tipografia.

La palabra «alfabeto» deriva etimológicamente de la pnmera y segunda letras
del alfabeto griego, «alfo» v «betar>. Esto en sl mismo puede indicar cuál es el origen
de |os modernos alfabetos. Las formas escritas del lenguaje evolucionaron progresi-
vamente durante siglos, de pinturas a símbolos, hasta llegar a un complejo sistema en
el que los signos abstratos representan sonidos articulados. El primer pictograma del
que tenemos constancia data del año 3.500 a.C. y es una tablilla en pieza caliza de la
ciudad de Kish. Más adelante los sumerios desarro aron idcogramas (sfmbolos que

represenlan ideas asociadas menos concretas) en un número cercano a los 2.000.

Comenzaron no sólo a asociar represenlación e idea, sino a equiparar el mismo sim-
bolo a sonidos iguales. Tras estos pequeños balbuceos, nace la esencia de un alfabeto:
la escrilu¡a cuneiforme del año 2.800 a.C. Como se verá más adelante, la historia de
la tipografia comienza en el mismo momenlo en que s€ desarrolló el primer alfabeto;

-r

Fl(i. l. h)w¡luc¡lrt del pcntgrona fiego", dci<h el pruner dibu.yo prchstóico sumerio, fusb el de nte str»s
dias. ltts pictogmnxts s<n Jibilmente ecoruxtdos, apntdi&ts y memorizo&)s, au pe Í¡cm¡»v están saje -
to¡ a conbios. l* dcsam¡llanm a la ¡nr de los Jtnograaran, qte tanbién son stmlxtbs gmfar que onlle -
rún a ld prtnunci(e-ih dc un s¡nüo- 7o¿los x¡n abstn¡cto.¡, ctmo ejempto tenema a las letms thl afuben».
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Inwstigacütn TÍpogróJicu de Gua¡aquil Memo¡ia de Dileño

y la suya es la historia de las herramientas (cincel, papiro, tablillas encerad¿§, piel,
madera, vitela, pergamino, papel, pel ícula-.. ).

2.J I,,I I}TPRE\'IA

Con la disponibilidad del papel, la impresión en relieve de bloque de mader¿ y Ia
crecient4e denranda de libros, la mecanización de la producción de libros por medios,

tales como el del tipo movible, era codiciada por impresores en Alemaniq Francia e

Italia. En el juicio de la histona, sin embargo, establece que Johannes Gensfleixh zum

Gutenberg (quien nació a finales del siglo l4 y murió en 1468) en Magunci4 Alemani4
fue el primero que agrupó los sistemas y subsistemas de caracteres móviles y la prensa

necesanos para imprimir un libro tipográfico alrededor de 1450, para lo que utilizó un
estilo de letras lextura compacta y cuadrada" comúnmenle usado por los escribas ale-
manes de su época. Su pnmera muestra fue la conocida " Biblia de 42 llneas" de

Mazarino. Su fórmula a base de plomo, estaño y otros metales, no sufrió modificaciones
hasta el siglo 19.

Tras la invención de la imprenta se suceden las impresiones de diversas publica-

ciones y libros. En ló09 nace en Estrasburgo la primera revista semanal y en 1622 en
Alemani4 el primer periódico.

ra

FlO. 2-3. Johoucs Gutcnbeq y los trltus móviles.
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Inr.vttigación Tipográfrca de Gua¡'aquil Memo¡ia le l)iseño
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lnvt*igación Típogrú/ica dc Gua¡aquil Memoria de l)iseño

Tras la invención de la imprent4 el deseo de singularizar las obras que los edi-
tores imprimen en sus tallercs, trace que eslos editores impulsen el diseño de tipos
nuevos. En 1545, el impresor francés Claude Garamond crea una fundición y comienza
a fundir un tipo más informal que la letra romana traja¡a basado en el trazo de la pluma
de ave. Se puede hablar de Garamond como el primer tipo romano antiguo.

En F'rancia, dt¡rante el siglo ló y hasta el 18, se cimenta una fradición tipográfica
muy fuerte y también una tradición caligráfica muy marcada, La evolrción de la letra de

mano franc¿sa del sigtoló se basó, en un principio, en la escritura gótica francesa.

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUVWXYZ
abcdefghuklmnopqrs
tuvwxyzl234567 890
F I(;.5. A{abeto Ronano (t03 a.c..) adaptado .lel gric4o

i

($otúic
ftmsam Uns pmam
ftorla eoüonm mtyp[*
l.l(i.6.l,etra gótca anngua, de la Alemania.lel sigb I6 escnta cnn y'umilla
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Investigación Tipogrólica de Gua¡'aquil lllemo¡ia de Diseño

2.5 SIGt,O XvII Y PRINCIPIOS DEI, SIGI,O I8

En Ia última década del siglo XVll, después de que el diseño Antiguo dominara
el panorama de Ia creación de tipos duranle más de doscientos aflos, s€ produjo en
Francia un hecho clave. En ló92 le fue encomendado al grabador francés Philippe
Grandjcan (lóó6-1714) la producción de un nuevo tipo ronuno real, Romain du Roi,
para la Imprimerie Royale.

Este tipo, que fue el primero que se creó sobre una cuadricula presentaba una
serie de características nuevas que pronto se imitó en la mayorla de fundiciones europeas

como los trazos terminales planos, una anchura menor y tm buen confi-¿ste entre los tra-
zos. Estos lipos se conocen como de Transición ya que poseen características tanto del

eslilo Antiguo como del estilo Modemo y también como Reales. El estilo de los üpos de

Transición del siglo XVlll refleja una mayor precisión, lograda gracias a las herramien-
tas de grabado de cobre y la disponibilidad de papeles más lisos que reproducían mejor
los rasgos finos y los trazos termina.les.

El grabador francés Pierre Foumier (17,l2-1768) también talló una fuenle muy
simila¡ a la Romain du Roi y contribuyó significativamente al desarrollo de la tipografla
con la invención del sistema europeo de puntos como unidad de medida para los tipos,
sistema que postenormente desarrollaría Firmin Didot (1730-1804). En lnglaterr4 John
Baskerville ( 1705-1775) también aportó un nuevo diseño de fuente redonda y asimismo
se preocupó de mejorar herramientas, tintas y soportes. El tipo Baskerville es una evolu-
ción de los tipos antiguos a los modemos procurando aunar la legibilidad de los pnmeros
y la limpieza de los segundos. Los tipos de Baskerville no fueron plenamente apreciados
sino hasta principios del siglo XX, cuando los redescubrió Bruce Rogers (187G1957),
el diseñador americano de libros ¡r tipos. Entre las caracteristicas principales del tipo de
Tra¡sición tenemos.

La modr¡lación es vertical o casi vertical.
El contraste entre los trazos gn¡esos y finos oscila de medio a alto.
Los trazos terminales ascendentes de las letras de caja baja son ligeramenle obli-
cuos (o a veces horizontales) y los tr¿zos inferiores son usualmente horizontales
o casi horizontales.
Los trazos terminales son generalmenle angulosos y encuadrados.

Las principales fuenles de estilo de lransición:

Baskewille,
Cennry Schoolbook,
Cheltenham,
Cochin,
Coron4
Melioq
Meridie4
OIympian,
ITC Stone Serif
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Inwstieación Tipog¡áfica de Guayaquil Memo¡ia de Díseño

FIG.7. The Gravestone Slate ( Ia láptula) crealo por John Rasktmille. F-sta piedro dc demostración

demostn a los clientes ¡ntenciales los labilifudes de gmbado en piedea del jown lhskerville y sus

estilos de letras.

l.l(i.8. Ilo'sken'tl le

ABCDE.FGHIJKLMI{
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abcdefghijklmnopqr
tuvwxyzl234567890
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I nvaligacün Tipográfica de Gu ayaquil lllemoria de l)í,;eño

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUWyx^YZ
abcdefghijklmnopqrs
turnvxyzl254567890
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l lG.10. (i¡rna

Fl0.l l. Meltr¡r
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Invatigación fipográfica dt Guayaguil Itemoria de Di-seño

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyzl2}4567 890

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUVW).(YZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyzl234567890

l.'ki.l2. Men.lien

Í l(i. I 3. Ol¡mpian

I'-IG. I l. (' c n n ry -Llmo 
I btnk
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ABCDEFGHIJKLMI\
OP RSTU\TVTXYZ
abcdefghuklmnopqr
turnvxyzl234567890

l'l(i.I5. ('heltenham

l l(i.16. l ll' Stonc Sen[
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Inva;tigación Tipogrdfica de Guot aquil Memo¡ia de Di,;eño

Al empezar el siglo 18, se diseñó, ordenando por Luis 14, la Romana Real,
primer carácter modemo. Este es el presagio de un siglo marcado por el mecenazgo y
por el apoyo de los gobemantes e instituciones a la edición y a la composición. Se asistla
al tmbajo de los ütimos artesanos anteriores, a las gfandes innovaciones industriales del

siglo XlX, que casi ternirum con los procedimientos artesanales del libro. Estos últimos
arlesanos fueron: Foumier, Didot, Caslon, Baskerville y Bodoni.

El caso de John Baskerville fue el de un hombre que, no conlenlo con desarrol-
lar un tipo que le inmortalizar4 se preocupó de mejorar herramientas, trnlas y soportes.

El tipo Baskerville es un diseño de Transición, evolución de los tipos Antiguos a los

Modernos, procurando aunar la lcgibÍlidad de los pnmeros y la limpieza de los segun-
dos. En 1757 fue rechazado por ser . feo e ilegible",ahora Baskerville es considerado

uno de los tipos más apropiados para texto exlenso.

f lG.I7. John llas*cntllc l.l(i. I il. Ciqrbafiisk, Rdont

ilr
PRoT«)M ESP()1,

2.6 CRANDES TIPÓGR{F'OS pEL SIGLO rE r., 19

Cianbat¡sta Bodoni reinterpretó el estilo moderno de Didot y a mediados del

siglo I 9 presentó su propia versión de letra roma¡ra modema. Bodoni, como Baskerville,
era enemigo de la profusión de orlas y omamentación que distrajera la atención del texlo
limpio y puro. Esta Belleza se asienta en cualro virtudes fundamentales: Regularidad,
Limpiezá. Buen Gusto y Gracia. Regularidad en cuanto que todas las leras deben estar
regidas por una especie de norrna que genere conformidad sin ambigüedad, variedad sin
disonarrcia. La Lrmpieza se basa en la atención puesla a la hora de fundir las letras y el
control atenlo del proceso de impresión. El Buen Gusto es aquel que sabe combinar esti-
los y formas variadas. I por ütimo, la Graci4 vinud que se advierte en la desenvoltura
del trazo, que ha de parecer espontáneo sin serlo.
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I n vestigación Tipográfica de G u a¡'aqu il ,llemoria de Diseño

El momento es especialmente propicio en el aspecto técnico. Ya se utiliza el papel

a base de madera, las rotativas y también el huecograbado, que era el procedimiento de

impnmir mediante pla¡chas grabadas en hueco. La máquina de componer Linotipia, que

provista de rnatrices de las cuales sale la línea lormando Ia imágen, se patenta en 1885, y
su propio creador, el americano Mergenthales la perfecciona en 1887. La monotlpia nace

del americano Lamston. En 19O4, el neoyorquino lra Ruber inventa la prensa litogná-fica

Offset, procedimiento de reproducción en que las planchas metálicas manchan un cilin-
dro de caucho que raslada la impresión al papel y que permite hactrlo a varios colores
(cuatncomia), sistema de impresión que revolucionará 50 alos más ta¡de el mundo de las

artes gráficas. El desanol lo del mundo editorial en general, y el de la prensa penódica en

particular, prepara un teneno abonado para los diseñadores de tipos efic¿ces, legibles y
bellos. Una sene de nombres propios se disputan la gloria del diseño de la mejor letra:

Monis F. Benton, Frederic W Coudy, Stanley Morrison, Eric Gill, Ed Benguiat, WA.
Dwiggins, Paul Renner, lmre Reiner.A.M. Cassandre, Lucien Bemhard y Oswald Cooper.

Algums movimientos artístrcos que tuvieron una significativa influencia en Ia

exploración de color, forma y retlcula- La Bauhaus, escwla de diseño europea fundada por
Walter Gropius en 1920, que buscaba la perfecta armonía en el diseño gráfico, arquitec-
tónico y tipográfico. ElConstrucuvismo Soviético, movimiento a¡tistico basado en la
nueva interpretación de las posibilidades del cubismo iniciado por el artista ruso Vladimir
Tatlin en 1914, Estos moümientos irsifieron en la recuperación y desanollo de los c¿¡-

acteres sin serif4 pues respondfar mejor a la estética fimcional y mecanicista que busca-

ban, y hasla se correspondian mejor con su propio discurso ideológico, Las letras góticas

empezaron a utilizarse como novedad en textos publiciarios y las primeras composiciones
de letras lenian sólo mayüsculas. Como letras para libros fueron uadas por primera vez

con carácler experimental por los comtn¡ctiüstas soüét¡c¡s.

ETD$ PA$ I

A$ rllr$llt
I$IDLEilt!.
D$RE'tD$ P
IE.PA$ I[.U

E [l]$lilE Ei
F'IC.l9-¡0. ljemplw de diseños de lo llauhous y ('ontttucivisño.
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l.LG.)7-29. lil movtmiento (lmsfiltcnwsb Ru.to buscó un sislcmo ¿e org@rtzactón geomélrico ftataftlo
al tirrt, a los elementos geomilricos y a los /otttp,,,,,,,,,,,,,,,,far como elementos dentn» dc un todo. lltos oble -
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I n v a7 igac ió n Tipo gr álic'a de Guayaquil Memoria de Diseño
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I nvesigación Tipogrófica de Guayaquil .llemorio de l)iseño

La utilización de tipografia egipcia, lambién conocido como "Mecanes"
o "Slab Serif'surge en Inglaterra a panir de l8l7 como tipos de rotulación
especialmente pensados para trabajos de publicidad. Su pesada estructura asl

cómo sus trazos terminales cuadrados y sin enlazar, les daba mayor impacto
que la Letra Cruesa, que eran tipos Modernos exageradamente engrosados, que
se utilizaba hasla entonces en carleles y comunicaciones publicitarias, y su

popularidad se prolongó hasla el último cuarto del siglo XIX. En 1845,
William Thorowgood emitió un nuevo tipo Egipcio llamado Clarendon que pre-
sentaba trazos terminales enlazados, algún contraste entte sus trazo§ y un
mejor encaje v que llegó a represenlar un pequef,o subgrupo denlro de los tipos
de estilo Egipcio. Entre sus principales fuentes tenemos: Clarendon, Egyptian
505, ITC Lubalin Graph, Memphis, Rockwell, Serifa, Volta

A partir de 1920 como consecuencia de las propuestas estáticas y postu-
lados de los movimientos de vanguardia en Europa y de la Bauhaus en, surge
un eslilo de Palo Seco auslero y funcional que se conoce por Ceométrico.
Eslos tipos monolineales, se construyen a partir de líneas rectas y figuras
geométricas básicas como el circulo y el rectángulo.

f l(i.35. ('lercd(D

ABCDEFGHIJKLMN
OPSRSTUVW)KYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz1-23,456789O

ABCDEFGHIIKLMN
oPQRSTUVWXYZ
obcdefghiiklmnopq
tuvwxyzL234567890
f'|G.3ó. Menphs
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ABCDEFGHIJKLMN
OPORSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz1,234567890

L-l(i.37. turckwell

t 1(;.38. !;enfa

Los tipos de Palo Seco también conocidos como Góticas en Estados Unidos y

Grolescos o Lineales en Europa. De estos tipos serían especíalmente notables Futura"

disefleda por Paul Renner; es un tipo representativo de las ideas de la Bauhaus por su

carácter anímico y geométrico. Irónicamente, pese a la fidelidad a los posnrlados estéti-
cos de la Bauhaus, resL¡lta un tipo no muy legible. Kabel y Newland son otras dos letras
muy al estilo de la Bauhaus. Ambos tipos, muy similares entre sí, fueron diseñados en

1927 y 1923 respectivamente y aportan la singularidad entre las letras de palo seco de
que estan coñadas en áng¡ulo sus terminaciones. Otr¿s letras de palo seco influyentes:
Franklin Gothic y News Gothic, ambas de Morris F. Benton; y ta Gill Sans de Eric Gill
en 1930. De entre las letras de época, cabe destaca¡ las tipografias generadas alrededor

del movimiento Art Deco, tipos modemos y góticos alavez.

PRoTCO,II Capítulo 2- Prigina l5 E.tPOt.
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTU\MXYZ
a bc,Cefg h ij kl rn no pq rs
tuuwoqyz1934567B90
t'l(i.39. Kahcl

F IG.10. (;¡ll lions

ABCDEFGHUKLMN
oPQRSTUVWXYZ
abcdefgh¡ikl mnopqrs
ruvwxYzl234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVV/XYZ
o bcdefg h ¡¡klm nopq rs
tuvwxyzl 234567890

F lG.ll. Ljenplo de lo tip 
................fia 

Í'unra, inwnrofu pr Pdul Renner reprcsentanw ¡le la Bauhaus.
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L'1G.12. El estilo de diseño de los años 20 y 30 se caracterizó gtr el uso de Jormas simple.s geométri -
cas, colorcs brillantes y materiules como esmqhe, crpmados y plástico.
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lnw:;tigación Tipo¡;rtifica de Gua¡aquil lllemoria de Díseño

2.8 TIff)GR,{FOS DE L,{SEGT:NDA }TfIi{D DEL SIGI,O)(\

Hacia 1950 se ponen a pu¡to las primeras máquínas de fotocomposición, y en
l9ó7 la pnmera fotocomponedora pam log:u altas velocidades. Los tipógrafos de este

momento dependen de las nuevas tecnologias, y por encargo de las grandes casas de

composición se comienzan a desarrollar tipos muy versátrles y con familias muy exten-
sris, generalmente góticos. Es el caso de Univers, concebida en 1950 para la composi-
ción en metal y para la fotocomposición al mismo tiempo. Fue diseñada por Adrian
Frutiger con casi veinle variaciones de un mismo ojo de palo seco ( gótica ).

Helvética es un diseño de Max Meidinger en 1957, que se ha convertido en un
está¡dar de las modernas impresoras [áser. Por otro lado, por su legibilidad en titulares,
ha alcanzado una gmn difusión en señalización, edrcación u publicaciones técnicas.

l.lG.l1. l¡nieer§

ABCDEFGHIJKLMN
OPORSTUVWXYZ
a bcdefg h ijklm nopq r
tuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdef gh¡jklmnopqrs
tuvwxyz1234567890
I K;.15. H¿lv¿tica
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2.9 PANORAMA CONTEMPORANEO

Hacía 1940 se rnarcó decisivamente el paso de la llamada Calaxia Gutenb€rg a

la Galaxia Ma¡coni, con la aparición de las tramas y los alfabetos calcables de Zipatone,
la puesta a punto de fototitulación o fototipografla en EE.UU, que era Ia técnica de

obtención de cli*s tipográfico por medio de la fotografia. Se asistía al paso de la
tipografla en plomo a un nuevo material: Ia película. En Europa, sin embargo la implan-
tanción de Ia revolución tecnológica denominada Galaxia Marconi no tuvo I ugar hasta

los años 60, con la implantación comercial de los mélodos de transferencia de Letraset.

El uso de los transferibles hizo que los diseñadores y montadores rentabilizar¿n más su

tiempo, aunque bajó la calidad del trabajo de éstos y lo unificó considerablemente, en
detrimento de la variedad que la mano del callgrafo proporcionaba antes.

Las nuevas generaciones de drsefladores que se educaron con los sistemas de

transferencia ya implantados, acusan lagunas en su formación en cua¡to a la rotulación
de letras y la cal igrafia. En los años ó0 y 70 transcurrió un p€riodo «psicodelico», que se

inició en tomo al alucinógeno ambiente musica.l de la Costa Oeste americana. Este fue

el detonante y la inspiración de los nuevos callgrafos y diseñadores de tipos, tales como
Donald Jackson en Inglaterra y Herb Lubalin en EE.UU. Avant Garde fue diseñada por
Herb Lubalin. En algunos casos se recurrio al Build-up lettering, que no es más que el

trabajo detenido sobre una ampliación de un original rotulado a un tamaño pequeño.

A lo largo de los años 70 continuó esta efervescencia caligrafica, generalmente aplicada
a la publicidad (Herb Lubalin, Tom Camase, David Quay, Ricardo Rousselot, Jean

Larcher) y en 1973 se instaló en EE.UU., en el periódico Ha¡tford Courant, la primera
fotocompenedora láser.

En Suizq en 1974, se comienza a manipular los caracteres en sus dos dimen-
siones, estirándose o ensanchandose los tipos a voluntad mediante anamórfosis. Este fac-
tor, que determinó la llamada segunda generación de la fotocomposición, supr¡so tam-
bién el principio del fin del sistema tipográfico tradicional. Progresivamente, la foto-
composición, y más tarde la autoedición, han desplazado casi definitivamente a los sis-
temas de composición en metal. lncluso se ha evitado a los propios diseñadores de tipos
que trabajen sobre bocetos manuales, desde la aparición en Alema¡ua, en 1975, del sis-
tema de digitalización de caracteres lkarus, que permite dibujar y manipular en pantalla
caracteres y t'amil ias completÍs con una precisión impensable hace algunos años.

Actualmente, asistimos a un momento deticado en la creación gráfica. Con la
perspcctiva de los años sentimos las secuelas de lo que supuso el uso abusivo de los sis-
temas de transfenbles, que provocaron la banalización y la estandarización de la
creación gráfica en muchos aspectos, debido al uso indiscriminado de familias conven-
cionales en titulares y logotipos. Residualmente, asistimos a una símilirud casi irritante
de las soluciones tipográficas en portadas de revistas, iÍuigenes de marca, etc. El
hipotético peligro que puede plantear la autoedición se suma a lo anteriorrnente descrito,
acla¡ando que nos referimos estnctamente a los aspectos creativos, pues en cuanto a la
centralización y agilización del proceso de producción, el avance que supone la autoedi-
ción es indiscutible. Sin embargo, la diñsión masiva de la autoedición, sus precios cada
vez más asequibles, y la relativa sencillez de manejo de estos sistemas, ha supuesto que

PRoTCO,+I Capkulo 2- Página 19 ESPOL
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s€ acerquen cada vez más personas de formación diversa al campo de la creación gráfica

Desde el siglo XV hasta comienzos del siglo XX, la mayoria de las letras
romanas eran impresas en técnicas basadas en la escultu¡a de tipos hechos a las medida
y luego de ser entintados, dejando una impresión visual y a la vez táctil; pcro una técni-
ca que estaba deslinada a desaparecer por su pérdida de tiempo en la elaboración, por la
invención del Linotipo y Monotipo en el XIX, que aun sigue siendo utilizada esporádica-
mente para impresiones de libros de edición limitada y como forma de arte.

"la segudo ¡nne de la historia de la Hunani&tl empzo con lo invetrión de lo lmptnm, la
tercem empzó con la Re¡'oluqón ltcnologico" - Gocthe.

tlG.J6-17. l)enplo de la rtptgrafla y logorip
de la ¡vvista Avqnt (ianle. ('onsrderado por el
moderntsta Jockson Leaft ser el estilo dccuado
pro una cultum cosmolnlita.

Con los avances tecnológicos son acelerados con el desarrollo de las computa-
dor¿s. Esto ma¡ca el arranque de los diseñadores que se amesgaron a utilizar lo que era

una herr¿mienta nuev4 y más experimental, dejando trams de los origenes de la nueva
etapa de la tipografia, hecha digita.lmenle, expresando los p€nsamienlos que le dan
forma.

En la era de la tipografia drgtal, hay muchos progranras que proveen a los diseñadores
con ma capacidad unica de manipular y disorsionar formas tipográficas. Hay wn uru mayor
liberud en la nnnera de que los tipos pueden ser aneglados en tma Sgina redculas prden
ser nunipula¡tes para floa¡ el texto en formas c¡¡cula¡es o inegulares. l,etras pueden ser exErF
did¿s o condersadas de nu¡rerosas maneras.

AIANT
gRDE
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Los programas de diagramación de páginas como Adobe llustrator,
AdobePagemaker, Quark Express, Corel Draw pueden componer elemenlos de las mis-
mas en capas, sobrepuestos en el espacio. Todas estas herramientas de diseño de pági-
nas electrónicas, sr¡s capacidades v infinitas combinaciones, han llevado a la expansión

del rango creaüvo de la tipografia, a pafir de la popularización de las computadoras,
que segnrentan para siempre la historia de la antigua diagramación (procesos

folomecánicos, collages) y le dan a nuevos diseñadores, tales como David Carson (90's)
o Neville Brody (80's), la oportunidad de sobresalir por sus únicas técnicas.

El diseño de nuevos alfabetos constituye una profesión de la que muy pocos

viven. Letraset ha reconocido la existencia de no más de un par de docenas de diseñadores
capaces de producir su tipos originales. Letraset recibe alrededor de 250 alfabetos al año
no solic¡tados por ellos, y de entre todos estos trabajos no se seleccionan más de un 3olo.

Pese a estos resultados lan poco alentadorcs, Letraset no deja de anima¡ a los diseñadores
a que creen tipos verdaderamente innovadores.

Por otro l8do, los diseñadores tradicionalistas discuten que la accesibilidad a esta

tecnologla acelera¡á la debacle de los estándares tipográficos. Esta tipografia digital
refleja la libertad que toda la tecnologla nos hace posible.
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Invatigac Ín fipogrática de Gua¡,ot¡uil Memoria de Dlseño

FIG.50. Ejenplo de trubojo del diseñdor inglés Neville Brody, que rywhrctora el murdo del diseño
grufco en los 80 ¡nr m singtlar acercaatien¡o tig4ráfco, U iza sus ptoptas tipogtafus.
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I n vestig a c ün fip ogr ófica de Gua¡-aquil llemoria de Diseño

tVlolTla'urtElt.l
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I WA¡.INA H¡I
tlActl 5 I v,Ar\I'B
E¡¿]f,R IHE {iH
Dt[¡tNSl.0t{
f*ó*ü^n $

úArs,¡A tLLflLlntL
F0JR 1000 GRouPs
I\''ANNA ETACX 8EI.I

I I,/ANNA FASI.TORViARD
I WANNA ORIP DRY I

Vf ANNA CO BAO$IAOI I

$Atü§ lr vt 500 vTAIIS
PT,R CHANNEL I V/ANNA
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L1{i.51.. Einfu de tmblo del diseMor thvid Con<»t

A BC D EFG H I JKLM N O PQRSTUWVMZ
a b c d eFgh¡iklmnop qrstu\ rvxyz

1123 45 67 8 e 0 I N e o ! % $ññ &?

F1G.52.. Tenplate Gothic, disetula pr Batry Dedc, fanoo direfur y npgqlo uldonriqp. h»vrrú a

Ffitr de um pbca ori&!, j* gtplorianh ¡nr lhvid Canon.
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I nt'estigación Típográfica de Guayaquil lllemo¡ia de Di¡eño

FlG.53. Qenfu & tahlo de fuvd Corun,pm la nvista $ttf,4 en la qae se a¡»ecia h utilizuitn * tips
gotios alted<» prfot<rcoary»aon y la fila & vm rctbuh, c<n h qx se & o cotxxxr pr s erperi -
m¿nbs ¡iF4rulax.
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I nvestigación fipográfica de Guayaquil lltemorfu d¿ l)iseño

F 1G.51.. Revista exryrimental tipgráfco, que tata de exploar e innoqtr mediqt te el uso e inrenctón ¡le
tilxx. Llno de sus menrol¡zo¿ores es Newlle Brxly,
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Investigacúín Tioogrdfica ¿e Guat'aquil ,\lemoria de Diseño

3. TIPOGRAFiA EN GTJAYAQUILAPLICADAAL DISEÑO

'[ras un siglo XIX lleno de avances en la industna. ena obvio que Gu,ayaquil, como
puelo principal del Ecuador, tuviera un desarrollo comercial e industnal más avarzado que

otra ciudad del pais. De esta forma arranca una histona que se comenzaría a imprimirse en

sus paredes, aprovechando las utilidades tipogyáficas de las influencias extr¿njeras que

entraban al pais, inicia-ndo en el siglo XX un periodo creativo muy brillante, con la aytda
de los medios de produccióq qu€ son receptivos a las apolaciones creahvÍrs del campo.
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I n wst iguc i ó n Tipoqrúfi cu de G u u¡' aqu i I ll¿moriu de l)iseño
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lnwstiyadón Tipotlráfica de Guataquil LIemo¡ia de Diseño
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Investiyación Tipoprdlica de Gua¡,aquil llemoria ¿le l)iseño
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Invcstipucitin Tioop¡tifica de Guawouil -llemoria de Diseño
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Inve:;tigación Tipox¡álico de Gual'aquil lllcmoria dc I)i¡eño
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Investigacíón Tipouáfica de Guayaquil llÍemoria de Dbeño

Con las necesidades de expandirse, aparecen vallas y letreros pintados en las

paredes de Guayaquil. Estos trabajos aún se pueden apreciar en nuestra ciudad. La pin-
lur¿ de pared es tan vieja como el hombre prehistórico, pero lo que se conoció como pub-

licidad extema moderna de pared desarrollado mayomrente en Europa. En E.U.A., sus

realizadores eran conocidos conro los wall dogs, gente con habilidad tipográfica de

escribas; de ahi la influencia que recibe nuestro pueblo.

Los viejos letreros son como que reflejan el pasado de una ciudad, mientras coex-
isten con el ambiente modemo. Desde comienzos del siglo anterior, con el desarrollo
industria.l, todo negocio, como reslaurantes, hoteles, teatros, tenia un letrcro como forma
de publicitar sus pequeñas empresas personales. La publicidad muestra en muchos de

estos viejos letreros la aparente combinación de ingenúdad y venta típica del temprano
siglo XX, y por tener Guayaquil poca experiencia con la publicidad y el marketing, no es

sorprendente que su imagen recaiga fuertemente en modelos extanjeros, particularmente
americanos, por ende adquirierdo parte de su estilo y su penona.lidad visual.

Aparecen los fabricantes de zapatos o licores quea través de la publicidad de
pared, llegan a ser más conocidos, llega a más gente, sobretodo en la parcd de algún gran

edificio de una ciudad con mayor movimiento y comercio como Guayaquil ,llevrindola
a ser u¡u de las mayores concentraciones de publicidad callejera del Ecuador, y por ende,
de fuentes ti pográficas.

Todas las fuentes son derivadas enteramente de la rotulación manual y rea.lizadas

directamente sobre la pared o superficie. La utilización de estos medios manuales
prosigue hoy en algunas ciudades, pero para clientes como Marlboro o Coca Cola, las

va.llas prntadas han sido reemplazadas casi en su totalidad por vallas colgantes, vallas,
gigantograflas ploteadas a escalas inmensas ( hasta 9 metros de archo). En Guayaquil
hay ejemplos fáciles de encontrar de letreros pintados directarnente en la pared, con
Ietras de molde o señales metálicas.

La mayorfa de los negocios aqul expuestos son locales pequeños, por lo que no
se incluye en esta investigación franquicias o cadenas de negocios, ya que tienen su iden-
tidad corporativa definida el uso de los colores y la tipografla no varla y es igualmente
utilizado en todas sus filiales.
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I n verli t< ac i.ln fi p otr¡ á Íico ¿e Guayauuil Memoria de l)í¡eño
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I n ve;tigac ió n T i p ogni l¡ca de Guat,aouil lletruña de l)iseño

l.-1G.78-79. Los grandes locales comercioles que ña\tle¡en su ldant¡d corporallw, conlruno o leltas prnlados,
q¿e s¡ñplementc ¡nkrrnon, sln ,narrtencr t n Íonnolo iJo . ,t'. t
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lnva;titación Tipográfica de Guoyaquil Memorio de Dí¡eño

3.2 DIFt]RT]NCIASSECTORIAI,ES

De todos los sectores de la ciudad, los pobres y más desatendidos registran siem-
pre las experiencras y marcas del tiempo, especialmente de la politica. Entre esas imá-
genes se encuentran retratos icónicos de politicos que utilizan las paredes como fieles
instrumentos para publicitane, entre ellos el del ex-presrdente de la república AMalá
Bucaram. Su rostro se mantiene como logo de un pafido político, un movimiento y un
grupo de gente con una identidad definida: los pobres. Se puede ver todavía en muchas
paredes de la ciudad (sobre todo al sur y zonas pobres, donde se acosrumbraba pintar las

casr con los colores y slogan del partido politico). Slogans políticos en paredes, carteles
y postes de luz abundan por toda la urbe, producidos por pintores contratados por el par-

tido. Se utilizan moldes pa¡a las letras y los iconos pollticos. Tienen su propia tipografia
que los diferencia: En el caso del partido roldosista ecualoriano, se utiliza Futura, una

fuente de palo seco.

Estos lconos políticos de audiencia masiva apa¡ecen en lugares sorprendentes:
almohadas, flmdas de vlveres, llaveros, camisetas, encendedorcs, solo una pane de la
ecléctica culrura visual de GuayaqüI.

ÍLG8043 Muest¡os cor&Tcnsncas rb pübhcldad colle¡ero & la polltica.
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I n ve-stiguc ión Tipogr óJic a de Gua¡aquil lt¡lemo¡ia de DLseño
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Investlgacüín fipogrófu'a de Guayaquil ll¿mo¡ia de Dí¡eño

3.3 ENTPIRISMO

La mayorla de las ñrcntes üpograficas ilutradas en esla investigación son pintadas

directamente en la pred (tiendas) vehiculos (buses) u otas superlicics (madera) por artesarx»s

qtrc sin duda se han cxptrsto a algr¡ru forma de aprendizajc u¡dicional discño gráfico y

corncimianto tipográñco emp{rico. No son diseñadores. en el sentido modcmo, ar¡nque su tra-

bdo tsnga rma falta de ir¡divídrsli,l¡rl en la mayorla de las señales tipográficas.

hl(). 86-91- N|estrcs trottpornsns &sphega en su¡ ,'hict¿los ¿lcmcntos &cotat¡irtrs corno lelendat co¡ let¡ar ale -
go xa&s Ui@ntcs po¡cclda a Plo¡-bll extenhdo o totb lo crud) _,- oa noecla tb ct¡lon:s-Muestos de habe¡ sobrc -

viv&) ld tt\olución t.cltológca.

La falla de rrria gran teorla" o una gula, no necesa¡iarnente significa que los tra-
bajos analizados etr esta inveshgación no tengan valor alguno oomo diseño, que su lib-
caad impliquc caos. ['ucdc significar quc consistcnte¡ncntc sc dcsafia y nunsa sc llcga a

una sihración donde hay un completo entendimiento más allá del drseño. Reinventan día
a dia la relación entrc diseflo y tipografia, y más bien sc ven cnstalizado cn la aparien-
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Intes gación lipoerálics de Guayqull ,ll emo¡ia de l)iseño

cia y Ia actilud del estilo, una rcvolución en comunicación visual para que dc esla forma
se pueda romper la tradición y forjar nuevas esléticas, siendo testimonio de este ta.lenlo

innato. Esto scrviria para encontrar los orígenes de nuestra propia identidad y discutir
las extrcmas rcaccioncs dc nuestros lrabajos. Pcro csto afccta de alguna mancra la

tipografla: Vemos esta forma de comunicación, pero parece estar en el lugar equivocado
dirigida para la audiencia equivocada. O mejor dictxr, trabaja oomo diseño popular, sien-

do más cuestión dc identidad. En muchas muestras nos cncontra¡nos con ejemplos de

buen, radical e impráctico diseño hecho por y para la gente. Iloy en di4 los diseñadores

de la ciudad estiín creando interes¿ntes y excitantcs lbrmas y tipografia originales , mien-
tras que los manufacluradores de letreros coexisten conro la antltesis de todo pnncipio
de diseño, teniendo mls valor tradicionalista, muchas veces m{s por lo pictórico que por
lo tipográfico. Ellos abundan y exislen una cantidad de lctreros de todo tipo.

De estos diseñadores empiricos que [san las letras como el pintor usa la pintu-
ra. Pero la pintura no es tipo$añla, o puede ser? Sin ningún entrenamicnto formal cn
diseño han logrado impregnar las paredes de una ciudad con su estilo, pero siempre
encontrando demasiada inlluencia de imágenes de la misma épc.ca de otros paises. El

inconvcncional cstilo de su trabajo, donde podrlamos dccir que reciben las influencias
no de otros diseñadores ni movimientos, síno del mundo que los rodea. De esla forma
habria que entender dónde aprendieron acerca de diserlo, cuáIes fueron sus influencias
( sin hablar acerca de diseño), sino de estilos e inflr¡encias auto educadas, expenencias
adquiridas con la prácticq de generación en generación, por el uso pragmático de la
tipografia.

,'
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I nrxtigucü)n fipogr ófi<'u de G u u¡' oq u il Mcma¡ia dc Di¡eño

3.{ t't,L¡'i'¡'1lS t''l'll,lZADAS

En Guayaquil encontranos por todos lados letreros, muchos utilizan
tipografias de palo seco parecida a la Minion, expandida por los 50, como ejemplos
de letras de rholde, ejemplos de tipografia vernacular del siglo XX, siguiendo
curiosamente definidas y acentuadas a pesar del ambienlc rlecayente.

Según datos, Bloque y Egipcia eran usadas frecuentemente en la pnmera
mitad del siglo XX por su simplicidad y proporcioncs balanccadas. Otras también
preleridas son aquellas que tienen terminales redondeadas, bases amplias, siempre
mayúsculas. Fuentes elegantes, simples y sin adomos alegóricos hacian el produc-
to más fácil de identiñcar por la gente que no sabla lcer o cra rccien llcgaba a la ciu-
dad. Una extendida calidad geométrica de la tipografia de significado autoritario
para provocar una respuesta expresiva, el ca¡ácter de nuestro pueblo.

La-s letras más utilizadas a comienzos de los años 50 fueron: New York
Roman Serif, Half Block, Full Block Black Minion, Architectural, Modem Gas
Pipe, Futura, Kabel, Mctro, Meridien, Olimpian, Baskerville, Clarendon. La mayor
pane de éstas fue desarrollada enre f¡nales del siglo 19 y principios del siglo 20,
tcniendo preferencia la carencia de serife, formas geomélricas, angulosas y
encuadradas, modulación verlical. Estos tipos aún se pueden encontrar en nuestra
ciudad.

l"lc.9ó. M,non

ABCDEFGHIIKLMN
OPQRSTUVWXYZ :

abcdefghiiklmnopqrs
tuvwxyz|234567 890

\

Y.
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Inve.nigac in Tlpttgrrificu de Guu¡ar¡uil .ll¿moriu de Diteño

Las fuentes tipograficas mfu esparcidas en nuestra ciudad dcsde mcdiados del siglo 20

IICDtrErrt[[iln
OPOB§TUÍT[TZ
aIcüof Ehiillunolqr§
turwryzl28l507800

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyzl234567 890

l'|G.97 Playüll

Fl(i.98. Nuew fur* Rorndn !,¿nÍ

I'lG 9r. Minion Bl*L

OPQ

hrrrnxlr¿l2Yl5t67§O

a
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I nretiguciin Tipogrófrcu de Guq'aq uil Memo¡il de Di¡eño

ABCDEFGHIJKLMN
OPARSTUVV/XYZ
obcdefgh¡iklmnopqrs
tuvwxyzl 234567890

IBGIIEFGHIJKLiI]I
0PQRSTUUWXYZ

abcdefgh¡iklmnopqrs
tuvwxyr1234567890

¡lG l0l) lunra

FlG.l0l . Gótica (corrte,nytúnea)

lIG.IO2. lloud

ABCDEFGHIJKLMN
oPQRSTUV§7XYZ
abcdefghijklmnopqrs
ruvwxyzLz34567890
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Inve gac in TipogrúJico de Guu¡,ur¡uil lllcmo¡iu de D[saño

úfufyhüJ*napqrs
tttwteryl2%ffi7890

ABCDEFGHUKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefgh¡ikl mnopqrs
ruvwxYzl 23 4567890

FI(i 103. Mtn¡¡tn Sv'ash ltahc

tk; túl (;t §.ú!

l lG.l05. Avant Ganle

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
obcdefghij klmnop
tuvwxyzl 2345ó7890
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I nvcstigación Tiyryrdlka le Guay oqull Jllemoriu ¿e Diseño

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz1-23456789O

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTU\MX/Z
abcd efgh¡jklmnopqrs
tuwwyz1234567890

FIG. I 0ó. C landon (Egi¡rid)

ll(;.107. ll(- Ston¿ &us (Hwnorista)

l,lG 108 llnivrs (Polo Saco)

ABCDEFGHIJKLMN
OPORSTUVWXYZ
abcdefgh¡jklmnopqrs
tuvwxyz1234567890
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lnvestigac ín fipográfica de Gua¡,aquil Memorla de Diseño

ABCDEFGHI]KLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyzL234567 890
ÍIG- 109 St¿rñpl¿ Setñürl¿t (Htunan$ta)

FIG- ll0. Gara¡¡¡on¡l

ABCDEFGHIJKLMN
OP RSTU\r\\ÜXYZ
abcdefghiiklmnopqrs
ruv\Mxyzl234567 890
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lnvati*ación Tlpogtttfrca de Guoyaqull Ilemoria de Diseño

Una dela{aflícacloires prácticas del uxiliimgráfico es la aplicación de la tridi-
mensionalidad de las letras; los loca.les comerciales hacfan elaborar sus nombres en

letras metáicas u otro material, colocadas de manera que sobresalian de las paredes,

forma de dar a conocer su nombre o su marca, Pero, por falta de presupuesto, los ane-
sanos comcnzaron a pintar los nombres dc localcs más pcqueños con una pcrspectiva quc

simr¡le la tridime nsionalidad de las letras, o una falsa proyección de sombra bajo ellas

simulando que sobres¿l lan de la ¡nred.

4/f-

l/(i. ll l-ll3 Ld lrnplañentación & lo ptolccciói gco/¡r¿trico que d¿ la señsación d¿ pctspectn'a sigue si.ndo
cmpleda ha*to mosltus dlat. Pucdc ttdtotse dc uaa técntcd cóptoú &l uso npgrofico de pthciptos & sttlo
wbrctoú¡ en Elalos Uai¿ot

i
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DE5TUEHTII
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I nvcstlgaclón Tlpográfica de Gua¡aquil Memo¡ia de Di¡eño

3.6 STiPERFICIES

EI sol que cae sobre Guayaquil es fuerte y sus pardes de cemento o madera son

homeadas aio a año. La pintura sc deecolora y pelq el metal x ox.tda y dobla, la rrwlera
vieja se seca y raj¿ Los invierms erosiona¡ las supcrficies, donde el color se adhiere, mez--

clado con el material con qrc fue hecha la parcd, y evemual ¡nente favl a ser parte de la
supcrficie. Lo mismo sucedc con carlclcs, letreros, afiches y paredes pintadas. Murales

descoloridos, tiendas viejas, letreros de negocios abr¡ndsn en este ambiente de luz y som-

bra y, lo que muchos drxfiadore; han llegado a valorar es cl hecho de qrc en ntrstra u¡bc,

donde el pasado y el prescntc se meircla dc una forma lán contrastada, para un diseñador
que observe el mundo a su alrededor, cs rma ñrcnte inagotable de estáticas m&stras de arte.

¿¡

-

^--

PR()TC()Lt Caphulo -1- Páglna 22 ESP0I.

Aunque la búsqueda de letras usad¡s en la ciudad es cl objetivo principal de la
investigación, no debe dejarse de lado las cualidades visuales del contexto en el que

existe, que puede llegar a ser irspirador. Superficie gastadas, por su naluraleza, son intn-
gantes por su facultad de producir emociones y asociaciones nostágicas, de la misma
manera que las estatuas rotas de la antigt¡8 Crecia o los frescos fragmentados, que

mantiencn significado más alla de su inlención principal.
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lnvel/'igttción Tryryrúfrcu tlc Guuyuquil lllemoriu de Díveño
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Invcfigación Tlyryráfica de Guayaquil Memoria de DL,;eño

th hotos that
way

sur
,'1g,. I l8- l 19 ('ono c.lemplo. se pu¿& nctc¡onat la upgrufta Tc,nplorc Golhtc. u'.varodo pr Baüy Deck lanoso
tipitÍal) cal[omi¿mo, bato.L) ez u¡a vieja plqa-o enavnl¡a.lo tn us low.]atru. y se cunti.kd¿ un i4lenlo ak (eplurur
.l c¡ptntu & lo crufu miieión, UAsan&t l¡aos l¡u¡ra&¡s. eüdtt \ts. p loñgodos. y- lel.as que lucen crrño pn -

dnctos dcgrdohs & ftptoútcÚión fororn¿cdllco-
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Memttria le Dtseño

3.7 I,OS NTIEVOS I,ETREROS

En zonas de densidad poblacional elcvada, como la del centro, tiendas, bares, y
negocios de todo tipo están situados en un áre¿ rslativamcnte pequeña, prcstándosc la
inmensa variedad de letreros y afiches, o sea la gran variedad de fuentes ti¡»gráfica de
estos scctores, donde cdificios nuevos y luces de ncón se mezclan con ediñcios aban-
donados v letreros roh¡lados corroldos por el tiempo, dando la apariencia de una ciudad
vieja y abandonad4 entre señalcs del pasado y del presente. Estos nuevos letreros prrco

conspicuos y atracüvos, de inuigenes o logotipos complicados, muchas veccs sobrcca¡-
gados, que dejan de lado los pnncipios básicos de la eslélic4 eslán marcando el fin abso
Iuto de la era dorada de la tipografla y publicidad de pared. De los 500 años de historia
dc la tipografi4 los cambios más significantes han tenido lugar en los últimos 10, con la
aparición de la computadoa

Los diseñadores de hoy úabajan con recursos que no existlan una década arás. La
era digital ha tramformado las herramíentas disponibles y los procesos en los que ideas

creaüvas son realizadas. La funcionalidad de mctodos de producción dc antaño han sido
emulados o sobreseidos por la nucva tccnologia, y cstamos acostumbrados a fabajar con
tipografias suaves, limpias y consistentes, con todrs l¿s coss que sabemos encontraremos
en tipos digitales comerciales. Pcro no siemprc esperamos enlientam<ls con especímenes
originales, que qurás con unos arreglos, podrlamos rcdibujarlos y digializarlos.

hl(j 120-. La ¡ohiecaryo & infitrñoción, la tr¿zcla & ti,Ú,s 11¿¡.ú al cdo-t, cnr itticndose .n w ired¡o & d.s¡n{or -
mo,aón ?or el srmple hrcln que algo seo legúlc to st¡nlflca que esté owucutb y m p¡yue uñ ohutqto llon 4 la
olenaion ltlt$ilica que el mcnsulr: * esti lecwy'iJicando & lo /orma c.ortaa

,/

PR0TC()M Capltulo 3- Ptigina 25 ESPoL
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I nlrn;tiguc üin Tipollrüliu de G u u,r, uqu il Mtmoriu de l)itcño
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I n vettlga c ió n Tipogr dfrc a de Guoyaquil Memo¡it de Di¡eño
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I nre*iguc ión TipográJic a de Guayaquil M¿moria úe Disetlo
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l.lc 129-133 lh aLortumbra o anunciat en las ¡rurcdcs los pnx.hctos y tsrvi.ios ulil¡zonú) t¡po' a6 tklgaú», con
el ¡»o4titlo * no o¡x*ar cl letnm. ('cno ¡nc"id| crrn al cr>alexto emplcdo p»r la csc-u¿lo & dts¿ño ('¡a¡¡h¡ní.
qr¿ &sde pñrrctpos da los dlos 9L) \ &l srglo )U, qrra etnpczó con ¿l ñoú¡nrcnlo catoclanzú pot ahat axPftsiotles
pcnonalas ¡..oscrzra< rfeclrcios. StLt t ticDrhr*Iuaron consTdetubs los hercderos & la ló§co ,- esl¿ncd Drdañrstq
Prcáren con amolgaaocton¿s tfu unág¿nes, upgráÍa y ¡efl¿ros, totalneate axqnnentol ¡' son tmptlsoúns & la
cÉ.rc¡ón ¿i$ital. lo que los llttú a *r lo ahemotitu ol lisel¡o c.ome¡c¡ol Siernprc bu§(oban tiytgraja. .a$, t¡crnpre
cnán&tla¡ ¡nra gue cxpzsaru un nau> srgpifrcado culn¡al a los ca¡hios ¡txtdL.r y coñcrciales. lctuolmenlc lor -

ma la¡t¿ &l mowmtcnto &cttnttruc¡8,tsto.
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Investigocfuin Tipogrdfita de G uo¡ aquil Memo¡ia de Diseño
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I nle*tigación Tipogr áftca de G u a¡, aqu il Memoria de l)íseño

J.8 INFLT ENCIAS

En esta investigación estamos tratando de redefinir el acercamiento a la
tipografla en una ciudad, cuando casi lodo diseflo depende enteramente de la nueva
tecnología, que en términos de producción se habla de un corto plazo de produc-
ción, mientras de la forma tradicional o a mano tardaria demasiado tiempo, y de lo
que menos disponemos es liempo. En el diseño, se tienen como antecedenles
movimientos y escuelas que realizaron un verdadero acercamiento con respecto a

formas, gráfica y tipográf¡ca, muchos afianzándose directamente en esta última.
Todos tienen sus inicios o ya exilian a comienzos del siglo anterior, como la
escuela Modernista Suiza que componía ordenada, lineal y dispueslsmente men-
sajes usando formas supuestamente objetivas e inexpresivas, Ietras sans serif.

Algunos movimientos se adentraron aun más, diseñando letras para uso p€rson-

al, una manera de asegurar que el diseño gráfico proyectara su identrdad. Eso no sucede

con Guayaquil, pues no se trata de una escuela de diseño, sino de una forma poco par-

ticula¡ de enfoca¡ la comunicación masiva. Tradición y diseño, una forma nueva o

antigua de crea¡, están rnano a mano con esta investigación en una brsqueda de sentido

a la estética de la u¡be.

Con escuelas como Cra¡brook o movimientos como el Deconstn¡ctivist4 con su

uso impráctico de tipografias en un caos ordenado, u otros movimientos que aplicaron
la utilización de la deconstruccion, se llegó a una nueva va.lor¿ción de la tipografi4 las

hechas a mano y las mecánicas, por sus impurezas y faltas. ne esta forma podrlamos
exponer a todo Cuayaquil como un ejemplo latente de esta deconstrucción gnáfica.

Como sus letr-as que se las comienza a llevar el tiempo y srs lelreros oxidados y rotos,
nuevamente mostrando la evolución del diseño, y de cierta forma confirmando que no
hay tipogralia pcrfecta. El tiempo, ambiente y demás incidiencias exlemas afectarán una
plac4 un letrero, una pared para que luego se nos muestre esta nueva forma de diseño.

tlc. 135-136. l lpt.o cjer¡rplo & .log¡qDtactón *l Esllo lnterndlrnol. ce@t!r) .lin@r¡srno Ftt tl rhrccaoroa¡et -
¡o & los szn¡&ts & las NlútaJ, a may)t l¡np¡toneta ,nolot t@ndño ! uno ublcociót, Íúrsrrsol W llo¡c la ate¡ -
c¡ón
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G. 137. l)enplo & diagr@ioctód &l [.stilo Sutzu o lntcrnrctonq]. dro 1921. Bus.ó un sL crna de org.mizaci¿tn
geométrico taatdo al rip, a los clemenlos georrr¿tric$ ! d las Jotogmfas cono elementos & un tdo.
El deso¡¡ollo de ftenes sistema-t .le a¿alricalas y prowsion€s sec'uenciales del pn del ti¡n y del
tamoño deterrnino¿os ¡nr la imponanaa de la plobro pra el mensaJe cran osryCtos camcteristicos del
diseño tntemacionarl,
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I n vestigación Típográftca de Guayar¡u il lVemorio de Diseño

Buscando la funcionalidad y objetivo de investigar las huellas tipográficas que

hay en nuestra ciudad, se podría dar el gusto por coleccionar "Arte Encontrado", muchas

veces en la forma de una vieja señal de tránsito, o posters con las que uno se topa dia a

dla caminando por las calles de Guayaquil; muestrfis de la deconstrucción gráfica prove-
niente de la urbe. Estaríamos hablando de la forma en la que la calle podrla influencia¡
nuestro trabajo, considerando el diseño gráfico existente como una forma de arte. Un
cartel despegándose de la pared (arte esponláneo), da la sensación de un efecto visual sin
intención, resultado de la erosión. La combinación de la textura de la pared y los
pequeños pedazos de letras que en ella todavia quedan, y se las puede considera¡ como
tipografia inusual, fijándonos más en su uso, como en la mayorla de letreros con
Ma¡ucrita de las tiendas, o los pilares fuera de éstas. Otra muestra tipográfica que nos

ofrece Guayaquil es la empleada en los nombres de las calles, o los letreros pam no par-
quear fuera de un garag€, o numeración de las casas, pudiendo ser éstos parte incluo de

la arquitectura del lugar (tipografia y arquitectura son círmpos relacionados, desde sus

origenes). Eslos se lo conoce como env¡mnmental lettenng.

De esta forma" podría confirma¡se la teorla de Mcluham de la vida prolongada:
"Todo medro de expresión que sobrevive su periodo pitsa a ser uu lorma de arte". Asi
nos encontrarlamos rodeados de muestras tipográñcas de cierto valor No olvidemos que

el diseño puede ser funcional todavl4 pero también fuera de lugar, de moda y obsoleto.

Las formas más comunes de composición tipográfica abarcan letras de bordes
suavizados, introducción de omamentos, [& que representa una baja funcionalidad. Estos
diseflos siempre preservan los colores primarios y formas rectilineas que señalan mod-
emidad. Pero por otro lado, las nuevas aplicaciones que se están dando en Guayaquil
con letreros demasiado pa¡ecidos y serios, como muestra de que nuestra ciudad la
tipografia viene en un estilo, un tamaño, un color, quiz^s encontrando severas limita-
ciones, pero que, impregnándose de muestras existentes a nuestro alrededor, podrlan
ofiecer un rango ilimitado de posibilidades.

PRt)T(\):V Copítulo 3- Pdglna .12 ESPl)I.
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lnvatigación fipográfica de Guoyaquil Memoria de Diseño

Si se habla de estilos artisticos para definir nuestra ciudad, probablemente se terF

dría que incluir todos los existentes, que tuvieron su apogeo con el desarrollo económi-
co de mitad de siglo, o los de moda. Por esto habrla que b$car la mejor forma de clasi-
fica¡ todos estos ejemplos. La respuesla eslaba en observar todo el conjunto de trabajos
en Guayaquil. EI uso de fuentes tipograficas pretenciosas y de mal gusto; tlpicamente
repetitivq torp€ y baratamente comercial. La respuesta. El Kitsch, que es todo lo que

aba¡ca el arte popdar (desde novelas, libros, peliculas, televisión, ropa, publicidad, dec-
oración, etc), un medio expresivo puesto en escena para la burguesia duranle la transi-
ción al postmodemismo. Muy característico en pueblos alemanes, esta forma expresiva
o identidad visual (que es [o que nos interesa) de un tiempo en otro, es considerada uns

muestra de arte, muy exlendida en pueblos sobretodo de latinoamérica. Sus mayorwe
exponenles son los pircblos de México, donde se enfrentan dia a dla y en el mismo lugar
la clase alta y la ba.¡4 el pasado y el presente. Es lo mismo que encontramos en
Guayaquil, en el kilsch de nuestra ciudad.

Observa¡rdo las paredes de Guayaquil, ñjándonos más en su estilo, podrlamos
considerarla un centro kitsch. Sus letreros tienen letras pomposas, muchos fuera de lugar
y chrllones, incorporan letras y diseños tan kitsch como los íconos pollticos, Además la
constante reciclación de las letras durante tantas décadas aplicándose a un sinnúmero de
locales comerciales aumenta¡la sus caracterlsticas propias de un centro kitsch.

HG. 117. Muestra &l ktsch qt¿ se pte& encontor en Ia crud.
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lnvestigtcfuin Tipográfita de Guayoquil llcnwria de Diseño

3.II ESTILO DECONSTRT]CTIVISTA

Al parecer en Guayaquil, mientras más rustico el dis€ño, mayor valor adquiere como
expresión visual. El comienzo del diseño gráfico no es mfu que las contribuciones de

pintores, fotógrafos, arquiteclos e incluso artesanos que no conocian nada de diseño, ni
de ane, ni de üpografi4 pero que llegaron a un estilo, que tiene su valor en lo casual que

llega a ser. Al pintar letras sobre una parcd, con un tipo manuscrito, es una actitud per-

sonal que permite posicionar texto de la forma que el pintor lo reqüera. Y esta libertad
es la que presenta el gran problema de la escrih¡ra manual. No es un alfabeto estátlco,
pero es esto mismo lo que le da su ritrno e interés visual.

Se utiliza también alineación venical, para poder aprovechar el espacio que ofre-
cen los pilares o letreros sin ningún patrón o aparente retfcula, lo que no significa que

siempre se rechace el uso de ést4 pero como dijo David Carson: "Quién dice que un

retícula no puede ser una forma libre?". En nue$ra ciudad se utiliza la tipografla que

consistentemente cambia en letras, escala y posicionamienlo. No es la metodologla
reductiva del estilo de la Escuela Suiza de diseño, o de los profesores de la Bauhaus, ni
siquiera la más reciente Deconstruccion gráfica teorizada por Cranbrook. La falta de los
principios básicos es contrana a la preocupación de la corriente convenciona.l de inno-
vación del diseño, que estaría relacionado con la explosión de la experimentación
tipográfica que empieza con la revolución tecnológica, pero en Guayaquil se trataria más

del enfoque de la personalidad que se le quiere dar al lugar.

Para los diseñadores, molestaría pensar que estos dis€ños funcionen sin los prin-
cipios bfuicos de la estética y diagramación, totalmente empíncos y basados solo en la
experiencia. Al parecer el diseño gráñco deberfa ser transparcnte a previas experiencias
y valores de los observadores. Pero Guayaquil está const¿rntemente desafiando en su tra-
bajo, que no conoce teorlas, es pragmático, o sea que predominan solo las aplicaciones
prácticas del diseño, herencia de nuestros añesanos y nuestro pueblo, sin que esto sig-
nifique que solo suceda en el diseño. Sucede en cualquier profesión. Siempre se puede

compensar en pale la falta de teorías con experienci4 p€ro esto tambien detiene la inno-
vación y búsqueda de nuevas posibilidades en el diseño.

ABCDEFGH¡JKLMN
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tuvwxyz1234567890

I,,rN/i

FI(i. lSE. l)enplo & tipografra llni\,crs. & ¡nlo seco, utili¿de paru ahñ¿ación \4ntcol

PR0TCoM Coptrulo -l- Página 3E ESPoT,



lnvatigación Tipogrdfiea de Guoyat¡uil ,llemo¡ia de Díseño

:65:
or.E Eco Esta-....-

IIATIBIJROIJEs,\fI

P,rPi$ !,. ti

8Al.(llllP,rPn fi
'. ,,

SAlililrcHEn
o¡-Att

..3
§:"

GHt-0 t0

r

aJ

PRoTCOiII Captnlo 3- Página 39 ESP0I.

E3

!
L.

I l

f... I
t

r¡

t-lt

,^,

r ri¡l lr. >.!

a

t
¡

'll

a A¡tr lrl

5< rclÉ

¡

.:



I nvatigaclón fipográfica de Guayaquil Memoria le l)beño

R
I

Tffi

Giry, aF
fi

A
R

A
c
t

t-rl,

FlG. 159- 16ó. Anactos y cancles dc lo inor.,¿sa \oricd & Ia qplice¡óñ eñpl¡1co & ¡lpos en Grqqril- Piñlatbs
sobre distiata§ *perfctes qrr. no &j@, d. ser irrJ,.tv&r6 . El enpleo de letrus & Flo s¿co o gó¡icos ptro cl
dpruv¿churrienlo & esryaos \te lcdlcs.

PROTL'01+T Caplulo -1- Pdgina 10 t:.\Pot.

EIII,
trry

A

I

I
I
I

I
I
§

¡n

¡

T

I

t-

H

tü

;T\rif{rf-I
\lt,

d

b

-4ü

BOttetr¡t

a
I

T

,l !.¡ I
:TEBAIi II-É J I rf

t

YF



I nvatigación Tlpográlica de G u ay aq u il Memoria dc Díseño

3,12 T-A LEG¡BIt,IDAI)

En esta exploración tipográfica por Cuayaquil, un pmto siempre polémico es la
legibilidad como tema tiene cieños desaciertos con puntos de comunicación que deberian
ser cubielos, por eso no se deben confundir comunicación con legibilidad (Bauhaus).

Como sector, Gu,ayaquil es todo sistematización, incluso la falta de conocimiento de

reglas preconcebidas, sin olvidar que s€ necesita sab€r alguna para mmperla, pero loman-
do en cuenta siempre qw la tipografia tiende a estar regida por algrm tipo de regla, asi se

pienx que no por tmlarse de un estilo personal, pero las letras no.

En letreros o anuncios siempre es importante la transparencia de ciertos
requerimientos prácticos del diseflo visual, la legibilidad uno de ellos. Aunque la
repelición de estereotipos evita que en la urbe caiga en este problema, una pequeña
pale se podria describir como ilegible, caótica, inclusive de feo diseño.

Í7G- f ó7-ló9 k Íb¡l ertoñlror ¿n d/ahu¡er pcd dc lo ciuúd la t¡at*ic¡ón ¿tc eslilos. coñizi4s otutios de pond
qre pasan uno sobre el olto, d<sloeaa.*, la tt@tstclóa &l ¡ietrrpo, como fogncn¡os & nrcnsdjés irrcornpletos del pl.tn -
ú| En lo re/ercnte o la lcglbil¡thd u, proble¡na quc s¿ corunzó o lrctd des& lo.sdela * disctu Bauhou';, ya gue
esldr[@nos sujetos a la i,npÉdtctlblhfu.l & rcsrysta &l obscrtohr ¡n qu. .l @i¿ncio está ahl pra ll@rrar la oten -
clón o rtfo nor li ,@ lo hac, o lo l¡oce & lo /oraa en&, no /utrctoru.
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llc 170-171. Í:leñplos & il¿gibtltdo.l.
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I nvestigación Tipográftta de G u a¡ aqu il ,ltemoria de Díseño

4. CONCLUSIONES

4.T REI-ERENTE A I,AS LETRAS

Un diseflador podría crear su propra tipograffa para de esta forma impnmirle su
personalidad y carácler, pero, por otro lado, es importante en diseño poder lomar fuentes
tipográficas ya existentes para usarlas como las de uno. Los gu¿yaquileños son particu-
larmente atraldos por las let-as escritas a mano, debe s€r a causa de los pocos recursos,
los scripS se adaptan perfectamente a las letras pintadas a mano, por su soltura al ser
impresos tanlo como al ser escritas. Encontramos letreros relativamente sofisticados
considerando que fueron encontrados en el zonas céntricas o rurales, teniendo como
propósito el atraer a clientes de una manera elegante- En los 70 y 80, el catalogo Letraset,
antes de la revolución digital, dió una fuente de información a los creadores de leÍeros,
v permifia fuentes tipográficas ser empleadas en una manera más directa. Al paralelo del
desarrollo de estas tecnologias, letras vemaculares y logotipos inventados todavia son
creados por pintores de letreros y disefladores, y la continua luer¿a creahva de estilos
personales es evidente sobre todo en negocios de nuestra ciudad.

1.2 REFERENTE A I-OS LETREROS

Pintar letreros es un arte, muy vivo en nuestra urbe. Se nota una conformidad
menos g¡áfica que en otr¿rs ciudades del mundo. Así existiera tura conciencia de heren-
cia y el deseo por conservarlo, muchos excelentes y bellos ejemplos inevilablemenle
desaparecenán cuando los negocios cambien de manos. Los letreros han sido un bnllante
y variado simbolo de identidad cr¡hural de Cuayaquil, parte de su idiosincracia" que

ahora podrían peligrar por dilusión por influencias extranjeras, a su vez, por ordenanzas
municipales o por tiempo. Este cambio generará nuevas oportunidades de diseño.

Guayaquil siempre ha tenido una fascinación por lo controversial, siendo el
puerto principal del pais, la ciudad con mayor mezcla racial e ideológic4 no se ha

encontr¿do en ella grandes muestras de un acercamiento innovador o desafiante hacia
la tipografla, osea que el diseño gráfico en la ciudad no esta muy desarrollado y que

F-K;172-173.Ho¡'algoobuoqteqte&confrmaút,cornolodtjoDcvr¿Rytn¿(ñtL\tco)comps¡tor.erlir¡k¡ng
Hedt) 'LoÚ letrtros coñtn¡can- Paro a ¡rces o w ni\el qte sobrepasa lo lógico. qv sobrepsa los centms
¡acionales tkl cerebru. Simpbmentc se entcnde ¡in Wnsat- Ttoba¡a como la mústca.
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I nvetigación T'tpográfrca de G ua! squ il illemo¡ia de Diseño

seguimos tratando de reinventar dÍa a dla la relación entre dis€ño y tipografi4 y todavia
no lo logramos, En otras palabras, presenciamos una revolución en comunicación visu-
al trala de romper Ia tradición y fodar nuevas es¡éticas, estamos rodeados del testimo-
nio de este talenlo innato, ante los orfgenes de nuestra propia identidad y crealividad.

.f.3 REFERENTE A LA CO]!II.::{ICACTÓN

Toda forma de comunicación podría quedar resuelta pensando que 'Wo se puede

rut comunicar", pero en nuestro medio en el que no hay interes en ningun tipo de relación
de color o form4 la comunicación se ve centrada en la expresión de emociones humanas

Msicas, o lo que sea cary de contribuir como personal el aflista, o simplemente salg-
amos a dar una vt¡elta por el centro y encontremonos con letreros que son más pinturas
que cafeles publicitarios, más picflcos que tipográficos, en un ambienle que es una inte-
gración de la tipografi4 imágen y el medio. Consideremoslo como medio de comuni-
cación masiva. Y este medio pareceria utilizar una metodologia que recha"a las fuentes
tipográficas y que no se puede escapar de las condiciones de la linea y lugar.

tlc 171- 176. lA labnc@¡ón & le¡ftrus & cartón o .k ocrlhco Fra fl thrnita.lo t/.to s¿ .iiei& en todo la clu.la¿l.

sied&) el grobú una foma nás F¡sonoltú. lncluso el uso &l leueru & alquiler & t¿l¿/o¡o ttsuho uno ftpE -
senlación visuol obsoleta. yo que con los adel@ttt\s lectu)lógicos e*ha una muestro & conteñpo¡aneidad icónica.
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Inw*tigación Tipoxráfica dq Gua¡qq4ll tVemoria de Dlseño

Tipografia funcional. Dos palabras que ayudarían en cierta forma a identi-
ficar el diseño en Guayaquil, pero lo que seria el antiguo o viejo diseño de la ciu-
dad. AIgo es cierlol una vez revisadas estas páginas, las letras de la ciudad no son
lan radicales como claman ser, pero estemos seguros que con leorias se podría
explotar todo el campo y redefinir las relaciones entre el lenguaje escrito, la
tipografia y su interpretación. De esta forma nos estariamos proveyendo de nuevas
perspectivas que nos permitirán explorar más prácticas tipográficas.

Se quiera aceptar o no uno lleva su ciudad en su sangre, su barrio, su
escuela, sus calles, sus letras. Hasta ahora nos hemos enfocado en diseño gráfico
que nos llega de afuera, enlendiéndose que, como se trata de un campo práctica-
mente nuevo, (como maleria de estudio e investigación) no se ha desarrollado
siquiera. Pero relomando nuestras influencias actuales, los movimientos publicitar-
ios de interés, todos éstos tienen que provenir de una fuenle, sea de inspiración o
explotación. De esta forma, nuestro diseño, provcniente de nuestra ciudad serla m¡is
social, más tradicionalista, más kitsch, icónico. Encasillado en un Modernismo
Postmoderno, en un rincón de la Deconstrucción gráfica. Nuestra identidad gráfica
es simple y de sentido claro, directa, una idiosincracia, un idealismo tipográñco
prevalecedor.
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l'lG 177-179. No es algo quc enste solo en Gua.toquil. sirlo en to¿o ¿l ñun¿' Ld gente qphca a nrs c,orteles. señales

r- slgtlos parte & s7/ F¡anollM. & la táosincrÉid &l pueblo.

4.5 REFERENTT] A LA ROTTII,ACIÓN

La tipografla de rotu.lación es el medio más utilizado en nuestra ciudad, pero es

un medio envejecido. Si bien en el liempo que era real izad4 años 50, Ia técnica de la
fotocomposición era la que facilitaba la creación de tipos y con ello Ia experimentación
y bien podria establecerse un apartado pam los nuevos lipos destinados a dotar de mayor
expresividad aJ mensaje tipográfico, en la época actual con la plena instalación de los
sistemas de autoedición y la facilidad existente para la creación de tipos, la rotulación
queda obsoleta.

Estos tipos de rotulación fueron pensados para tr¿bajos de publicidad. Su pesa-

da estructura asl cómo sus trazos terminales cuadrados t sin enla.a¡, les daban mayor
impacto y se utilizaba hasta entonces en carteles y comunicaciones publicitarias, y su
popularidad,
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4.6 CONCLT]SIONES EN GENER,\L

La tecnologia cambia nuestra percepción de la rcalidad, pero también es el papel

del aÍist¿ retar y disonentar los sentidos de una forma más natu¡al, sin olvidar que sin
presenle no hay pasado, y es en éste en el que enconn-¿remos las piezas de nuestra iden-
tidad, nuestra forma de ser, pensar, cuando convirtamos nuestras leras en iconos sin la
utilizáción de conceptos abstractos, directamente como somos nosotros.

Guayaquil almacena distintos estilos tipog¡áficos a través del ul¡mo siglo 20,
que se presenta ante nosotros como una identidad idiosincráttca guayaquileña.

Hoy no lenemos idea cómo va a ser el futuro de la trpografla, pero quiás tenga que

ver un poco con el desapego a la tecnologia y el retomo a lo tradiciorul, pcro podemos

almacenar la forma en la que se comunica y como lo hizo en el pasado, pudiendo aplicar-
los en tm fi¡n¡ro, denota¡do su cambio de fomq su nuevo lenguaje visual.

Esta investigación fuc realizada para que nos diéramos cu€nta en el ambiente en

el que estamos metidos, para que abramos los ojos y miremos a nuestro alrededor y nos

enfrentemos a la realidad de nuestra y de todas las ciudades del mundo: estamos rodea-

dos de tipografias, vivamos entre cemento, asfalto, mader¿ o arena. Hay letras en lodos
lados, y si no es la natu¡aleza la que se encarga de adaptars'e. Como escribió Manhall
Mc Luhan: " lil ambtente informatNo en el que v¡v¡ños nos es lan iñperceplible como
lo es el agua paro /r.rs pece.r. " No hay que ser diseñador para escribir, es algo casi inna-
to en cada persona bwcar una forma de diferenciarse de las demás, pero si se habla de

lipografia, innato o no, impuro o no, incomercial o comercial, cuando se aplica a algtur

diseño y funciona" ahl es tipografla. A mediados del siglo anterior, cuando recién nacla

lo que hoy conocernos como el diseño gráfico, se decia que la tipografla era el escudo
de los malos ilustradores. En Guayaquil la tipografia se sigue utilizando como ilus-
tración, ninguna letra siendo exacta a otra, por eso se plaritea la pregunta de que si la pin-
tura puede ser tipografia y viceversa. En el primer caso, se considerarla al diseñador un

artista comercial. Tipográfia como pinnu"4 si existen muestras de artistas plálicos y grl
ficos que incluyen la tipografia como parte de su obra, incluso en happenings y escul-
turas

Emba¡ca¡se en esta exploración tipográfica nos lleva a tantas etapas y épocas de

la tipograflas, porque Guayaquil se quedó en cada una de ellas, una pafe de la urbe no

a avanzado desde hace 50 años estéticamenle.

Habiendo analizado esta investigación se podría decir en pocas palabras:
. El evídenle azw y la impredictibilidad en Ia aplicación de tipos para la rotulación de
letreros.
. La tipogfafla empleada en Guayaquil sigue tomando muchos elementos de las escuelas

modemistas de diseño, sobretodo del elilo inlernacional. Composiciones asimétricas
para elegancia y dinamismo en letreros.
. El diseño tipográfico en estado de mlnima evolución.
. La predilección por lipos geométricos, palo seco y góticas.
. En Guayaquil tenemos aún las muestras del diseño que ha sobrevivido la revolución
tecnológica.
. Guayaquil, mezcla de tipografia afesanal e imaginerla kitsch.
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