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El siglo XIX fue una época de cambios muy importantes para la

industria de las artes gráficas; a lo largo del mismo fueron apare-

ciendo diferentes inventos que como las máquina de fabricar

papel, de imprimir, o de fundir tipos, el pantógrafo, la monotipia y

la linotipia, contribuyeron a satisfacer las crecientes demandas de

una sociedad ávida de material impreso.

Respecto a sus productos podemos decir, de manera general, que

el desarrollo industrial alcanzado por la sociedad de la época faci-

litaba que las nuevas máquinas y técnicas, como la litografía, mos-

traran todo su poder en soportes de tipo efímero como carteles,

publicidad o diarios, por lo que el libro dejó de ser el espejo en el

que los impresores buscaban la perfección de sus trabajos.

Esta situación acarreó una reducción drástica de la calidad edito-

rial a la que estaban acostumbrados los lectores habituales de

libros. La reacción contra este estado de cosas llegó a finales de

siglo de la mano de William Morris y su Kelmscott Press.

Los ecos de su movimiento resonaron con fuerza en Inglaterra,

Alemania y Estados Unidos y sus consecuencias, en cuanto a la

creación tipográfica se refiere, fueron espectaculares en estos tres

países y sus áreas de influencia. Por su parte, la tipografía francesa

seguía bajo la influencia enorme de los Didot y sus protagonistas

se mostraban poco proclives a participar en el asunto, y en Italia

tampoco se produjo ningún reflejo en respuesta a la corriente

inducida por Morris.

En lo referente a España, con un desarrollo industrial menos acu-

sado que el resto de los países citados anteriormente, el arte del

libro residía en los chibaletes de los cajistas y en el buen gusto de

los dueños de las imprentas que, con más oficio que arte, imita-

ban algún que otro estilo importado generalmente de Francia.

Huelga decir que las fundiciones tipográficas establecidas en

España a finales del XIX son realmente escasas: podemos citar,

entre otras, la Fundición de Eusebio Aguado, y la de Hijos de J. A.

García en Madrid, la Fundición de Antonio López o la de la

Imprenta Ramírez, precursora de la Fundición Neufville, en Barce-

lona, todas ellas trabajando generalmente con modelos de tipo-

grafías importados de Francia o Alemania. Este es el contexto que

enmarca la llegada de Richard Gans a España.
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1 Introducción.

▲ Fundidora de tipos.



Los inicios

Richard Gans, hijo de un insigne médico de Karlsbad (Austria),

llegó a España en el año 1874 como representante de varias

importantes fábricas europeas, siendo en particular la representa-

ción de la compañía papelera Societé Anonyme des Papeteries de

Virginal (antes Olin&Fils), de Bruselas, la que hace que entre en

contacto con las más acreditadas empresas periodísticas y edito-

riales de España.

Este conocimiento del sector y sus necesidades, le llevó a crear en

el año 1878 un centro importador de artículos destinados a las

artes gráficas en general y en particular de tipos y de máquinas

para imprimir. Tanto la maquinaria como los tipos eran importa-

dos de Alemania; estos últimos en concreto de la Fundición Tipo-

gráfica Wilhelm Wöllmer de Berlín y Edmun Kock&Company de

Magdeburgo.

Una vez constatada por Richard Gans la importancia de disponer

en un corto plazo de tiempo de los materiales más solicitados

habitualmente, esto es: tipos comunes, material de blancos, etc.,

llegó a la conclusión de que lo ideal sería sustituir la importación

de los mismos por la producción propia por lo que en el año 1881

realizó un viaje a Alemania al objeto de proveerse de la maquina-

ria y los operarios necesarios para montar su propia fundición

tipográfica.

Es así que la Fundición Tipográfica Richard Gans inicia su anda-

dura en un local de la calle Campomanes, 10; durante unos años,

en paralelo a la importación de tipos, la actividad de la fundición

se dedicó primordialmente a ensayar y ajustar los procesos pro-

ductivos de la fabricación de tipos; así una vez obtenida la prác-

tica y la experiencia necesaria comienzan a surtir de tipos al mer-

cado sirviéndose para ello de tres máquinas fundidoras movidas a

brazo.

La expansión

El éxito de la iniciativa entre los impresores españoles impone el

traslado a un local más amplio situado en la calle Villanueva, 22

que es el lugar donde se edita el primer catálogo de la compañía
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2 La Fundición
Tipográfica
Richard Gans.

▲ Catálogo de Edmun Kock & Cía.

▼ Fundidora de tipos utilizada por Richard
Gans en sus instalaciones de la calle
Princesa. Hacia 1904.



que por la elegancia y buen gusto de los tipos que en el mismo

presentaba provoca un considerable aumento de las imprentas

interesadas en contar con sus tipos.

El creciente aumento de la demanda así como la necesidad de

contar con un espacio suficientemente amplio para exponer la

maquinaria de artes gráficas, que continua siendo una parte

importante del negocio de la Fundición, conllevó a la búsqueda de

un nuevo edificio; en este caso se trata de una construcción de

nueva planta situada en la calle Princesa, 63 que fue inaugurada

en el año 1886.

El edificio constaba de planta baja más dos pisos, de los cuales el

primero presenta dos huecos cerrados con miradores de vidrio y

acero. Si bien al principio el propio Richard Gans consideró exce-

sivo el espacio disponible en el nuevo edificio, poco a poco éste se

va ocupando, así en 1888 se creó el taller mecánico para montajes

y reparaciones y en 1894 se trasladó al piso bajo el almacén de

tipos, que se hallaba en los talleres de fundición, y que por su

peso, unos cien mil kilos, no podía permanecer en el piso superior.

Una posterior ampliación del edificio tiene lugar anexando unos

locales auxiliares del edificio contiguo de Princesa, 61 y en los mis-

mos se instalaron la exposición de maquinaria, la imprenta parti-

cular y el taller de galvanoplastia; este aumento de la actividad se

tradujo asimismo en un aumento del personal administrativo lo

que conllevó a habilitar como despachos las habitaciones particu-
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▼ Taller mecánico (1904).

Fachada de la calle Princesa, 63 (1911).

▲ Catálogo de la Fundición Julius
Kunkhardt (Leipzig) cuyos materiales tipo-
gráfico eran distribuidos por Gans en el
periodo inicial de la empresa.



lares del Sr. Gans, quien se hizo construir una vivienda en Prin-

cesa, 50 (hoy Princesa, 66).

Así llegamos a 1911 cuando se levantó otro edificio en la calle Alta-

mirano, 5 que está unido interiormente al antiguo y que se destinó

a talleres mecánicos y a la exposición de máquinas. Baste señalar,

para comprender la dimensión industrial que ha alcanzado la

Fundición en esta época que la misma ocupa unos dos mil metros

cuadrados y da empleo a ciento sesenta personas.

Con motivo de la inauguración de este nuevo edificio y para con-

memorar al mismo tiempo los treinta años de existencia de la

Fundición, se editó ese mismo año un álbum que recoge una

muestra de fotografías de las distintas dependencias que nos pro-

porcionan una valiosa información sobre esa época.
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▼ Fachada de los nuevos talleres en la calle Altamirano, 3 (1911).

▲▼ Cubierta y Portada de la publicación
conmemorativa de los 30 años de acti-
vidad de la Fundición Tipográfica
Richard Gans.



La Fundición Tipográfica Gans a principios de siglo

Nada más entrar en el edificio de la calle Princesa, 63 nos encon-

trábamos a su derecha con la imprenta particular de la Fundición

dedicada a la impresión de trabajos publicitarios de la compañía

(muestrarios, circulares, anuncios, calendarios y tarjetas de prop-

aganda); asimismo también se imprimió en estos talleres la revista

profesional La Crónica, revista dedicada a la difusión de las tecno-

logías de las artes gráficas entre el sector editada por la propia

Fundición.

Enfrente de la imprenta se encontraba el almacén de impresos y

un poco más al fondo a la derecha el almacén de tipos, orlas y

adornos. Frente a este local se hallaba el depósito de materias pri-

mas en el que se apilaban en grandes montones metal tipográfico

importado de Alemania, se importaba ya aleado en las diferentes

proporciones de plomo, estaño y antimonio, para ser utilizado por

las máquinas fundidoras.

En la carpintería se ocupaban en embalar las remesas y, al lado de

esta, se encontraba el taller de galvanoplastia y estereotipia donde

se fabricaban clisés de todo tipo (impresión tipográfica a partir de

moldes de formas). Al objeto de proporcionar la energía eléctrica

necesaria para las pilas galvánicas existía un cuarto dotado de

acumuladores eléctricos. Al lado se encontraba el taller de fabrica-

ción de material de blancos: regletas, lingotes e imposiciones,

necesarios para completar las formas tipográficas y ajustarlas a las

platinas de las máquinas de imprimir.
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▲ Vista parcial de los talleres (1904).

▲ Exposición de máquinas (1886).
▼ Revista «La Crónica» (1895).

▼ Imprenta particular. ▼ Taller mecánico y almacén de tipos.



En el piso superior se encontraban las oficinas: los departamentos

de expedición, contabilidad y caja y los despachos del dueño y el

apoderado de la compañía y el centro neurálgico de la empresa, el

taller de fundición. En el mismo local se encontraba el taller desti-

nado a la reparación de máquinas fundidoras y creación de matrices.

Asimismo en esta planta se encontraba el cuarto de las matrices y

los punzones donde se almacenaban más de doscientas mil

matrices y un buen número de punzones que eran grabados, en su

correspondiente taller, por cuatro artesanos, dos de ellos alema-

nes, que además grababan los patrones de las matrices. Esta des-

cripción corresponde a la fábrica antigua, que aprovechando la

ampliación se reestructuró y reorganizó.

Una vez de vuelta a la planta baja, atravesando los talleres antes

descritos y cruzando un pequeño patio se llegaba a la nave nueva

que estaba basada en un proyecto del arquitecto alemán Karl
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▲ Despacho particual de Richard Gans. ▲ Despacho del apoderado Mauricio Wiesenthal.

▼ Taller de grabado.▼ Cuarto de matrices y punzones.

▲ Taller de la Fundición Tipográfica (1886).
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▲ Vistas de la nave superior. Exposición de máquinas.

▼ Vista general de la nave de máquinas.
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▲ Estado actual de la fachada en la calle Altamirano, 3.

▼ Sección de la nave de maquinaria.

1. Lucernarios

2. Escalera de conexión con la nave superior.

3. Ventanas y paso al patio de conexión con el

edificio de Princesa.

Calle Altamirano

1

2 3

▲▼ Vistas de la nave de máquinas.



Schweickart, desarrollado por el arquitecto madrileño Luis López

López. La nave constaba de un solo piso, con galerías laterales

unidas por un puente central y provistas de dos escaleras, el techo

estaba formado por unas amplias cristaleras que proporcionaban

una gran luminosidad y asimismo contaba con una entrada de

carga y descarga que daba a la calle Altamirano. En este local se

instalaron el taller mecánico, que había alcanzado un gran presti-

gio, y la exposición de maquinaria para las artes gráficas que era la

otra rama principal del negocio.

No cabe duda que la Fundición Tipográfica Richard Gans era al

principio del siglo XX una empresa pujante y viable que incorpo-

raba en su catálogo las últimas tecnologías disponibles para las

artes gráficas así como un amplio surtido de tipografías, adornos y

material auxiliar e incluso editaba una revista destinada al sector.

De los años veinte a la actualidad

Los años veinte están marcados por el fallecimiento de Richard

Gans en 1925 lo que provocó que la dirección de la compañía

pasara a manos de un Consejo de Empresa presidido por Mauricio

Wiesenthal, anterior apoderado de la empresa, que se prolonga

hasta la mayoría de edad de los tres hijos del fundador Ricardo,

Manuel y Amalia Gans Gimeno en 1936. Durante esta época asisti-

mos a la consolidación de la Fundición que cimenta su prestigio

con la asistencia a Ferias como la Ibero-Americana de Sevilla de

1929 donde se monta, por iniciativa de la Fundición, una prensa

procedente del Museo Gutenberg de Maguncia o a la Exposición

Internacional de Barcelona del mismo año.

La guerra civil española supuso para la Fundición, como para todo

el tejido industrial del país, un fuerte parón en su desarrollo; de

hecho al inicio del conflicto los hermanos Ricardo y Manuel son

asesinados por represalias de los propios obreros de la Fundición,

que llegan a colectivizar el edificio en nombre de la CNT, además

la situación del mismo en plena línea del frente de la Ciudad Uni-

versitaria hace que sufra amplios destrozos. Respecto a la maqui-

naria ésta es requisada en parte para fabricar munición. 

Una vez finalizada la contienda, Amalia Gans se encuentra con un

negocio roto, en un local destruido y con un equipamiento inser-
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▼ Invitación a la Feria Internacional de
Barcelona.

▲ Ricardo Gans Gimeno.

▼ Manuel Gans Gimeno.



vible. Había que prácticamente volver a empezar y para ello se

pone en manos de Reinaldo Leger Tittel, oriundo de Alemania y

que ya formaba parte del equipo de dirección de la empresa desde

1917, al que nombra director de la Fundición y en el que deposita

su confianza para volver a poner en funcionamiento el negocio.

La primera medida de Reinaldo es volver a poner en condiciones

el edificio por lo que se acomete una reforma en la que se

aumentó en una planta la altura del edificio de la calle Princesa y

se reforman los huecos de fachada. En esa nueva planta se instala

el taller de grabado.

En las duras condiciones de la posguerra española, la Fundición

reinicia la producción y actividad comercial llegando a confor-

marse como una referencia básica en el panorama español junto a

la Fundición Tipográfica Iranzo, la Fundición Tipográfica Nacional

y la Fundición Tipográfica Neufville.

Esta posición de liderazgo compartido se mantiene mientras que

la tecnología tipográfica sigue siendo mayoritaria y, por tanto, la

demanda de tipos de plomo continua siendo considerable, de

hecho el último catálogo de la compañía se edita en 1965, pero la

extensión de la fotocomposición primero y la aparición de la auto-

edición después provocan que la necesaria reconversión de estas

empresas sea de tal calibre que, las que no lo acometieron, se vie-

ron condenadas a un lento declinar. De hecho la única de las prin-

cipales fundiciones antes citadas que logra adaptarse al cambio es

la Fundición Tipográfica Neufville que en la actualidad presenta

un amplio catálogo de tipos digitalizados además de maquinaria

de artes gráficas.
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▼Estado actual del edificio de la calle
Princesa. Se pueden apreciar los cambios
en los balcones (1º y 4ª) de la primera
planta, y la ampliación de la tercera
planta.



La primera época

La tecnología de fundición de tipos utilizada por la Fundición

Tipográfica Richard Gans no difería sustancialmente de la utili-

zada por el resto de fundiciones nacionales e internacionales.

Desde la creación de la Fundición en 1881 los tipos eran grabados

manualmente en punzones de acero que luego, una vez golpeada

y rectificada la matriz, eran fundidos mecánicamente. La justifica-

ción consistía en igualar las líneas base de los caracteres grabados

en cada matriz y el espacio lateral de los mismos al objeto de que

los tipos fundidos en ellas dispusieran del mismo espacio a los

lados (las prosa) y se alinearan perfectamente por su línea base así

como en igualar también la profundidad de la impresión dejada

por el punzón. Debido a la laboriosidad de este procedimiento las

creación propia es escasa y la mayoría de tipos disponibles son

creados a partir de matrices importadas.

El proceso mecanizado de la grabación de las matrices por medio

del pantógrafo que aparece unos años más tarde se incorpora

paulatinamente al entorno productivo de la compañía en el año

en la que esta se traslada a la sede de la calle Princesa, esto es en

1886. Se trata, junto con las máquinas fundidoras, del avance fun-

damental de la época ya que permite acortar considerablemente

el tiempo de producción y en la Fundición Richard Gans se

empleó para realizar las matrices de los tipos de un tamaño supe-

rior al cuerpo 12. Para cuerpos por debajo de 12 puntos se siguió

grabando punzones de manera manual pero para el año 1914 el

grabado mecánico sustituyó totalmente al manual.

Es a partir de esta época cuando se puede hablar de una mecani-

zación que abarca todas las operaciones implicadas en la fabrica-

ción de tipos de imprenta, y se pueden distinguir claramente cua-

tro etapas:

■■ Diseño de las tipografías.

■■ Grabado de las matrices.

■■ Fundición.

■■ Acabado.

Diseño de las tipografías. La primera etapa era patrimonio de los

dibujantes, artistas que plasmaban las tipografías sobre

papel basándose en variaciones de diseños existentes o

FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 3. Tecnología de fundición de tipos
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3 Tecnología de
fundición de
tipos.



en los que en el momento estuvieran de moda y por ello

fueran solicitados a la Fundición por sus clientes, los

impresores.

Asimismo los dibujantes también proponían diseños

nuevos a la dirección que, después de sopesar su viabi-

lidad, accedía a producirlos o no. Estos dibujantes eran

trabajadores externos a la fundición que cobraban por

diseño realizado y por su contacto con las corrientes

estilísticas del momento pensamos que eran, en cierto

modo, los presciptores en cuanto a las tendencias pre-

sentes en los diseños de las colecciones de tipografías.

Hasta su asesinato, en los primeros meses de la Guerra

Civil, los encargado de dibujar las tipografías a desarro-

llar eran el hijo de Richard Gans, Ricardo, por entonces

estudiante de Bellas Artes, y Carl Winkow. Después de la

contienda el diseño de nuevos tipos corre a cargo prin-

cipalmente de los dibujantes José Ausejo Matute y

Antonio Bilbao1.

Ahora bien, estos dibujantes, por su formación ajena a la

tipografía primero y por las características de su colabo-

ración con la Fundición después, difícilmente podrían

actuar como definidores de la línea editorial de la

empresa, trabajo que recaía sobre el director de la firma

Reinaldo Leger ayudado por Amalia García Gans, nieta

del fundador de la empresa y que tomó parte activa en

las decisiones de diseño. De hecho ella y el director eran

los que daban el visto bueno a las diferentes propuestas.

Por lo que nos ha contado la misma Amalia la acepta-

ción o no de un diseño para su posterior producción era

algo que tenía más que ver con la primera impresión del

dibujo que con una decisión basada en algún tipo de

criterio técnico, estilístico o editorial.

Es necesario comentar la ausencia de un consejero

tipográfico en la Fundición a la manera de lo que traba-

jaban para las principales fundiciones británicas, ale-

manas y americanas.
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1. Del primero, fallecido en 1998, sabemos

que fué miembro de la Asociación de Dibu-

jantes Españoles (constituida el 25 de mayo

de 1948). Del segundo únicamente conoce-

mos su tarea en el diseño del tipo Escorial

(1960) y algunas referencias en la revista

Gráficas.



Grabado de las matrices. Respecto al grabado de las matrices, éste

era realizado por artesanos muy considerados, de hecho

eran tentados con frecuencia por la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre para que trabajaran para ella; el gra-

bado de las mismas era realizado, como hemos citado

anteriormente, con el pantógrafo un instrumento inven-

tado por Lyod Benton, diseñador de tipos que trabajaba

para la ATF, y que permitía la rápida creación de las mis-

mas. Aún con estas facilidades, este proceso era labo-

rioso ya que se necesitaba una matriz para cada carácter

de cada cuerpo que se iba a fundir y además, antes de

pasar a fundición, debían pasar un riguroso control de

calidad que asegurase su perfecto acabado.

Posteriormente, sobre los años 50, el proceso de gra-

bado de las matrices pasó a realizarse por medio de la

electrotipia, una técnica que, a grandes rasgos, se puede

explicar de esta manera: primero se realizaba el dibujo

de la letra en grandes dimensiones; a continuación se

traza de la letra en proporciones reducidas sobre una

plancha metálica; de aquí, mediante el pantógrafo, se

reproduce la letra al tamaño deseado sobre un taco de

latón; luego se obtiene una prueba del tipo en un blo-

que de la aleación común, que se rectifica y pule escru-

pulosamente; el bloquecito del ojo del tipo rectificado

pasa al baño galvánico donde, mediante la corriente

eléctrica, se cubre con una capa de níquel que se

refuerza después con otra de cobre; la figura de la letra

está en hueco; este bloque se incrusta luego en un

soporte de cinc y tenemos la matriz que, conveniente-

mente puesta a escuadra y comprobada la altura del

ojo, pasa a la fundición.

Este proceso acortaba aún más el tiempo necesario

para realizar las matrices lo que significó un aumento

considerable de la producción

Fundición de los caracteres. Posteriormente se procedía a fundir

los tipos en las máquinas fundidoras; para ello se utili-

zaba una aleación de plomo, estaño y antimonio cuya

proporción era un verdadero «secreto de Estado» que
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los jefes de fundición de la empresa pasaban de genera-

ción en generación anotada en una pequeña libreta.

Aunque como hemos indicado anteriormente durante

los primeros años se importaba el metal tipográfico ya

aleado.

De acuerdo con los cuerpos que la dirección ordenaba

al departamento de fundición que se fabricaran, se uti-

lizaban diferentes tamaños de máquinas fundidoras. En

concreto la Fundición Tipográfica Richard Gans dispo-

nía de tres.

Acabado de los caracteres. Una vez fundidas las cantidades seña-

ladas en las pólizas (cada carácter era reproducido un

determinado número de veces de acuerdo con las

características y utilización de cada familia de tipos), se

procedía al acabado de los mismos.

Para empezar se igualaba la altura tipográfica que era la

medida estándar de la altura del tipo; para ello se utili-

zaba una especie de sierra mecánica llamada «planifi-

cadora»; posteriormente, una vez igualada la altura, se

le añadía el «canal», el cran y se limaban las impurezas.

Más adelante se incorporaron máquinas de fundición

completas en las que el producto era un tipo perfecta-

mente acabado que no presentaba necesidad de poste-

riores retoques.

A continuación las «emplanadoras» procedían a empa-

quetar los llamados «mínimos» que era la cantidad

mínima de tipos de una familia necesarios para que un

cajista pudiera componer un trabajo. Éste era por lo

general un trabajo realizado por mujeres.

También llegaron a venderse «medios mínimos» y hasta

«un cuarto de mínimo» con el fin de dar servicio a las

imprentas más modestas.
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La confección de los Catálogos

La elaboración de catálogos de tipografías en la época era un pro-

ceso lento y costos. La necesidad de componer cada página con

sus diferentes cuerpos, notas, referencias, orlas, viñetas, etc., era

una actividad que exigía un tiempo a retraer de las tareas cotidia-

nas de producción. Los catálogos así preparados generaban, al

mismo tiempo, unos gastos materiales considerables (papel,

impresión y encuadernación), sin embargo la calidad de edición y

presentación conseguida era considerable.

Dentro de esa tónica, la producción de catálogos en la Fundición

Tipográfica Richard Gans se detenía una vez impresos los materia-

les. Los pliegos, ya preparados, se almacenaban y se procedía a la

encuadernación según las necesidades de promoción, nuevos

clientes, actualizaciones, etc. Este procedimiento es el causante

de la actual presencia de catálogos correspondientes a la misma

edición encuadernados con diferente material y con tratamientos

gráficos dispares en sus cubiertas. De esta manera cuando se con-

trastan catálogos que parecen ser diferentes se aprecia que todas

sus páginas son idénticas.

Otra característica diferenciadora que encontramos en los catálo-

gos de Richard Gans es la presencia de encartes con folletos, des-

plegables y pliegos que unas veces aparecen y otras no, todo ello

en ejemplares de la misma edición e igual tratamiento de encua-

dernación. Estos encartes se iban insertando según se producían

novedades tipográficas o de remendaría.

Las Ediciones

Hasta este momento tenemos conocimiento de la edición de seis

catálogos generales y de una edición especifica para Hispanoamé-

rica en formato de mano y únicamente con tipografías (sin orlas,

adornos y filetes).

Las Ediciones I y II, de las que nos ha resultado imposible localizar

ejemplares, cubren un período inicial de veinte años entre el esta-

blecimiento de la sede en la calle Villanueva, 22 (aproximada-

mente en 1883-84) y la consolidación de la empresa en la sede

definitiva de Princesa, 56 (1903).
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▲▼ Muestrarios para la Edición V
con cubiertas resueltas de forma
diferente.



Las Ediciones III, IV, V, VI se publican en el período de 1903 a 1922,

no conociéndose ninguna otra edición hasta 1965, —fecha de

aparición del pequeño catálogo editado para el mercado hispano-

americano—, y 1964 con la edición del último muestrario general

que actualmente se puede encontrar en las viejas imprentas.

Sí resulta comprensible la ausencia de ediciones en el período

comprendido entre la Guerra Civil y el muestrario de 1964, a causa

de los daños sufridos en la propia fundición y por las circunstan-

cias económicas del país en esos años. Resulta difícil pensar que

entre la VI edición (1922) y el inicio de la Guerra Civil no se produ-

jera un Muestrario General cuando conocemos materiales promo-

cionales de nuevos tipos: Antigua Progreso (1923), El Greco (1924),

Gótico Cervantes (1928), Escritura Gloria (1930), Ibarra (1931),

Titania (1933).

La causa de este aparente vacío puede estar en la acumulación de

material impreso, cuya salida se ralentizó por la crisis económica

mundial de 1929. Una muestra de este hecho pueden ser las diver-

sas ediciones del Catálogo VI, unas con cubiertas en cuero y otras

en cartón.
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▲ Cubierta de la Edición V. ▲Portada de la Edición V.

▼ Colofón de la Edición VI.▼ Cubierta  de la Edición VI (1922).



La encuadernación

Los ejemplares correspondientes a las ediciones contemporáneas

a la dirección del fundador presentan una factura variada con

cubiertas enteladas (IV), en piel estampada (III y versiones del VI)

y en cartón (V y VI). Su tratamiento gráfico va de las versiones line-

ales del Art Nouveau (III y IV) y evocaciones Secesionistas (versio-

nes del V), a las soluciones eclécticas como la variante de la edi-

ción V y el Catálogo VI.

El tamaño para todas estas ediciones es generoso, situándose en

torno a los 24x31 cm., excepto para la IV realizada en formato

16x24 cm.; y alrededor de las 200 páginas.

Las ediciones de los años 60 evidencian una factura más modesta,

así, la correspondiente a 1964, resulta con un tratamiento gráfico

sobrio y clásico, presenta cubiertas de plástico azul serigrafiado,

consta de 300 páginas en formato 23,5x15,5 cm. y sus contenidos

se centran principalmente en la presentación de las muestras tipo-

gráficas con las 50 últimas páginas dedicadas a orlas y adornos.

Finalmente, la edición para Hispanoamérica de 1965, producida

de manera muy precaria, con encuadernación fresada y cubiertas

en cartoncillo estucado, recoge en sus 65 páginas únicamente

modelos tipográficos y su formato de mano, 10x21 cm, le aportan

un carácter de folleto promocional más que de catálogo de tipos.
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▲ Cubierta de la Edición para
Hispanoamérica (1965).

▼ Cubierta y Portada de la Edición de 1964.



Resulta evidente que si los catálogos y muestrarios constituyen un

ejemplo de las cualidades de diseño y selección de productos de

letrería y demás recursos tipográficos de una fundición de tipos, lo

son también de los procesos de consolidación y declinar en su

actividad comercial. En este sentido resulta esclarecedor que

desde 1965 no se volviera a publicar ningún otro catálogo y que,

por tanto, desde esas fechas no se comercializarán nuevos tipos

en consonancia con la evolución de la gráfica en esos años.

Los materiales promocionales

Coincidiendo con la presentación y puesta en producción de nue-

vos diseños de tipos, se desarrollan diferentes materiales informa-

tivos y promocionales de carácter más efímero y perecedero y que

presentaban una única familia con algunos ejemplos de aplica-

ción de los nuevos tipos.

De manera excepcional se editaban cuadernos promocionales

que constituían pequeñas publicaciones resueltas con los tipos

objeto de la edición. Como ejemplo de estas tenemos el libro dedi-

cado al impresor Joaquín Ibarra con motivo de la presentación del

tipo Ibarra en 1931. El opúsculo editado en homenaje a El Greco,

como muestra promocional del tipo que con el mismo nombre se

comercializaría desde 1924 y cuya edición gráfica estuvo a cargo

de Salvador Bartolozzi. O el homónimo sobre Miguel de Cervantes

presentado en 1928 para promocionar el nuevo tipo Gótico Cer-

vantes. En este último aparece, en sus páginas iniciales, un gra-

bado de Germán Pérez Durías, que fue director de la Agencia

Helios al tiempo que miembro de la Asociación de Dibujantes

Españoles, fundada en 1948 y que agrupó a los «dibujantes comer-

ciales» de la época: verdaderos antecesores de los actuales diseña-

dores gráficos y creativos publicitarios.

La gran variedad de formatos, diseño, papel y encuadernación de

son característicos estas piezas de información y promoción de

novedades. En muchos casos únicamente se ilustran con ejem-

plos de aplicaciones como anuncios, cubiertas y en general solu-

ciones gráficas para resmillería, con el objeto de orientar a los

cajistas e impresores sobre la virtudes de la nueva tipografía.
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▼ Portada libro de presentación del tipo
Ibarra (1931).
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▲▼ Cubierta, Portada y diversas páginas del opúsculo para la presentación del tipo El Greco (1924).
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▲ Díptico promocional del tipo El Greco.

▼ Cubierta y página del opúsculo para la presentación del tipo Gótico Cervantes (1928).

▲ Portada del opúsculo para la presentación del tipo Gótico
Cervantes (1928).
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▲▼ Folleto para la presentación del lo tipos Fulgor y Escritura Gloria (1930).
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▲▼ Folletos para la presentación de los tipos Dalia ( o Ibarra Vaciada) y Romana.
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▲▼ Folleto para la presentación del tipo Titania (1933).
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▲▼ Cubierta y páginas para el  folleto promocional  de los denominados «Tipos modernos»: Grotesca Ideal Negra, Grotesca Favorita y
Grotesca Reformada.



Como se ha indicado en la descripción de la historia de la Fundi-

ción Tipográfica Richard Gans, los conjuntos de letrerías y com-

plementos tipográficos mostrados en los catálogos del período

comprendido entre la creación de la empresa y, prácticamente, la

muerte del fundador, son de origen alemán: en concreto de las

fundiciones Wilhem Wöllmer de Berlín y Kock de Magdeburg.

Como hemos podido comprobar los tipos Grotesca Chupada

Redonda, Ronda Universal y los Rasgos de Escritura (rúbricas)

corresponden a los modelos de las páginas 47 y 75 del Catálogo de

Kock de 1893. Así mismo, todos los tipos comercializados por

Gans en ese período son prácticamente los mismos desde el Catá-

logo III (1903) hasta el VI (1922), por lo que resulta fácil imaginar

que, por lo menos, desde la fundación de la empresa hasta el falle-

cimiento del fundador (1925) todos los tipos comercializados fue-

ran generalmente los mismos.

A lo largo de los casi cien años de actividad comercializadora de la

fundición podemos observar dos etapas básicas en su línea de

diseño y producción. Una primera (1881-1925) marcada clara-

mente por los diseños originarios alemanes y por las letrerías típi-

cas del Siglo XIX: construcciones caligráficas potentes para las pri-
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5 Las
colecciones
tipográficas.

▼ Cubierta y portada del Catálogo de Edmunn Kock & Company (1893).
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▲ Grotesca Ghupada Redonda según catálogos de Kock y de Gans.

▼ Ronda Universal y Rasgos de Escritura según catálogos de Kock y de Gans.



meras y ornamentos y gruesos remates para las segundas. A este

periodo corresponden, también, todo el conjunto de tipografías

encuadrables en las formalizaciones Modernistas y los escasos,

pero inevitables, modelos de palo seco decimonónicos.

La segunda etapa (1925-1975) corresponde a los periodos, ante-

rior y posterior, próximos a la guerra civil y a la fase de declive de la

producción de tipos en caliente con el nacimiento y consolidación

de las nuevas tecnologías sucesivas: transferibles (Letraset y

Macanorma predominantemente), fotocomposición y finalmente

los sistemas digitales de diseño y producción de textos. Esta fase

estaría caracterizada, además de por el mantenimiento de viejas

tipografías, por la aparición de los tipos Art Dèco, de palo seco y

las formalizaciones caligráficas de los tipos modernos de las déca-

das de los 50 y 60.

Con respecto a estas etapas hemos de hacer dos consideraciones

referidas, por un lado, a la pervivencia de algunas tipografías a lo

largo de toda la vida productiva de la empresa y, por otro, a la

escasa presencia de otras.

Desde los orígenes de la fundición hasta el último de los catálogos

publicados, aparecen una serie de tipos cuya comercialización se

mantendría con éxito de ventas suficiente como para permanecer

en catálogo y que no reúnen una característica formal común que

permita hacer conjeturas sobre las posibles causas de este hecho.

De entre todas ellas podemos entresacar Escritura Selecta, Escri-

tura Favorita, Escritura Luis XV, Gótico Globo (con su caracterís-

tico aire modernista medieval), y Gótico Uncial. Sorprendente la

presencia, en 1965, de tipos como Preciosa, Nueva Titular Ador-

nada, Tipos de Adorno o Senefelder sacados de lo más ortodoxo de

las tipografías decimonónicas. Tipos readactados como Latina

Moderna en sus versiones de finales del XIX y la de 1965. Final-

mente, para no alargar esta relación, hemos de citar las letras de

palo seco: Grotesca Ancha, Grotesca y Grotesca Chupada.

Como contrapunto a estas persistencia tipográficas a lo largo de

casi un siglo, la ausencias son sintomáticas del panorama tipográ-

fico español. Ausencias que no podemos considerar como fruto

de la ignorancia ni del capricho. Tenemos que entender que la

Fundición Tipográfica R. Gans se nutre, desde sus orígenes y a lo
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ESCRITURA FAVORITA
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▲ Latina Moderna (arriba), versión de finales del siglo XIX.
Obsérvense los remates descendentes, revisados en la versión  del
catálogo de 1965 (derecha).
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largo de casi la mitad de su existencia, únicamente de las coleccio-

nes tipográficas alemanas de finales del XIX y primer cuarto del

XX. También hemos de tener en cuenta que su actividad se mueve

dentro de la producción de tipos para caja, no de la producción en

masa donde la linotipia cubre ampliamente las necesidades de la

época, además de recordar que esta tecnología se impuso en

España en menoscabo de la monotipia, lo que habría de impedir

la llegada de los modelos antiguos recuperados por el reformismo

tipográfico angloamericano.

Redundando en lo anterior, la mayor parte de los tipos distribui-

dos por Gans son para trabajos no relacionados directamente con

la producción de libros, es decir, eran tipos pensados para titula-

res, resmillería, publicidad, etc. Apenas dieciséis modelos para

texto común, de ellos la mayor parte Didonas semichupadas

características de la segunda mitad del XIX, se comercializarán en

la primera etapa de la Fundición, mientras que en la segunda los

quince modelos presentes están más repartidos: cinco romanas;

tres medievales; tres didonas; dos de palo seco; etc. 

▲ Muestra del tipo Antigua nº 2 para texto corrido.

▼ Ejemplo de tipografía para libros característica del siglo XIX.



Tipologías formales de las colecciones tipográficas

Con criterio no ortodoxo ordenamos aquí las principales tipolo-

gías presentes en la producción de la empresa, seleccionando

algunas de la tipografías, a nuestro entender,  más interesantes. A

su vez de entre todas estas destacamos las mas prestigiadas a lo

largo de la historia de R.Gans: Ibarra, Antigua Manuscrito, El

Greco, Escritura Gloria y Fulgor, Escritura Juventud y Escritura

Selecta.

■ Tipo Común (texto corrido): Bodoni, Ibarra, Escorial o

Nueva Antigua Nº 2.

■ Tipos Antiguos: Ibarra (Titular), Romana 1 o El Greco.

■ Tipos Decimonónicos: Senefelder, Preciosa, Carmen,

Carmen Adornada, Velázquez,

Españolas Adornadas, Antigua

Adornada, Utopian, Tipos de

Adorno, Americanas, Elzevirianas

Adornadas.

■ Tipos Modernistas: Regina, Helios, Vulcano, Gótico Globo,

Antigua Manuscrito o Antigua Progreso.

■ Tipos Medievalistas: Antigua Manuscrito, Escorial,

Gótico Cervantes o Gótico Uncial.

■ Tipos Egipcios: Luxor, Italiana o Egipcia Progreso.

■ Tipos de Palo seco: Grotesca Radio, Compacta, Grotesca

Chupada Redonda o Primavera.

■ Tipos Decò: Imán, Titania o Radio Bicolor.

■ Tipos Años 50-60: Fulgor, Escritura Juventud (diseñada

por Joan Trochut), Gloria, Atlántida o

Gaviota.

■ Orlas y recursos decorativos.
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TIPO COMÚN

▲ Escorial Redonda (Diseño de Antonio Bilbao,
hacia 1960).

▲ Nueva Antigua Nº 1

BODONI REDONDA
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▲▼ Ibarra Redonda y Cursiva (Versales  y caja baja).
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TIPOS ANTIGUOS

▲ Ibarra Vaciada (o Dalia). Diseño de gran parecido con
el tipo Delphian Open Titling, diseñada por Hunter
Middlenton para Ludlow en 1928.
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▲▼ Iniciales Ibarra (1 y 2 colores).
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▲ Antigua El Greco (1924).
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TIPOS DECIMONÓNICOS
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TIPOS MODERNISTAS



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 47

VULCANO

▲ Antigua Progreso (1923).
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▲ Antigua Manuscrito diseñada por Herman Delitsch,
profesor de Jan Tschichold en la Real Academia de
Artes Gráficas de Leipzig.
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TIPOS MEDIEVALISTAS

▲ Gótico Cervantes. Muestras de Iniciales de Rasgo y Capitulares.
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TIPOS EGIPCIOS

▲ Egipcia Progreso (1923).▲ Italiana (1951).
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TIPOS DE PALO SECO
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GROTESCA CHUPADA REDONDA



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 53

TIPOS DECÒ
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TIPOS AÑOS 50-60

▲ Fulgor y Gloria Reformada (1930).
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▲ Escritura Juventud, diseño de Joan Trochut (1950).
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ORLAS Y RECURSOS DECORATIVOS
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▲ Orla de cortinaje



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 64



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 65



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 66



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 67



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 68



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 1. Introducción
HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 69



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS 5. Las colecciones tipográficas

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 70



FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA RICHARD GANS

HISTORIA Y ACTIVIDAD (1881-1975) 71

▲ Placas conmemorativas de la Fundición Tipográfica Richard Gans. Arriba: Treinta aniversario. Abajo: Cincuenta ani-
versario, dedicada a la Dirección por el personal de oficinas y talleres.
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▲ José Antonio Gans García, nieto de Richard Gans (2004).
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