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Johannes Gutenberg

Pocos hombres han tenido una influencia tan grande 
en el devenir de sus semejantes como Johannes Gu-

tenberg, aquel inquieto ciudadano de Maguncia que en 
los inicios del siglo xv tiene una idea maravillosa a cuya 
consecución dedicará la vida. 

¿Pensaba Gutenberg en las consecuencias de su em-
peño cuando buscaba cómo poder hacer libros de una 
manera rápida que sustituyera el lento y costoso proceso 
de los manuscritos? Nunca lo sabremos. 

Él era un orfebre con ganas de prosperar y deseos de 
riqueza y con los libros vio la posibilidad —una genial 
posibilidad— de transformar su método de elaboración y 
obtener un buen rendimiento económico con ello.

Siglos antes, coreanos y chinos habían impreso libros 
con sistemas rudimentarios, redactados en sus lenguas 
escritas con caracteres exóticos para Occidente. Otros, 
por Europa, andaban buscando algo parecido, pero fue 
él, Gutenberg, quien desarrolló esos tipos móviles elabo-
rados con la aleación perfecta de plomo, estaño y anti-
monio que pervivirá durante los más de cinco siglos de la 
imprenta tradicional, hoy artesana.
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Su vida fue intensa, compleja, controvertida. Lo logró 
todo y lo perdió todo, hasta su imprenta y su invento. Vi-
vió en Estrasburgo y Maguncia entre ilusiones, secretos y 
sobresaltos. Adaptó las prensas de vino del Rin para que 
fueran útiles para su arte nueva: la impresión con tipos 
móviles, cuyo primer fruto fue la famosa Biblia de 42 lí-
neas.

Ese fue su invento y su gran contribución a la historia 
de la Humanidad. Ese pequeño gran ejército consisten-
te en un alfabeto de tipos móviles que permitían hacer 
libros de manera razonablemente rápida y a un coste sen-
siblemente menor. En definitiva, transformar un objeto 
de lujo al alcance de unos pocos en un objeto disponible 
para un número razonable de personas.

Esa transformación —y alguna pugna episcopal afor-
tunada en sus repercusiones— facilitó la rápida expansión 
de la imprenta desde Maguncia por toda Europa: Lyon, 
Basilea, Venecia, Valencia (que se convertirá, apenas vein-
te años después de la impresión de la Biblia de Gutenberg, 
en el gran núcleo inicial de la imprenta hispana). Estos 
serán los caminos por los que se expandirá el saber, la 
cultura, el conocimiento, el progreso. Mediante el nuevo 
invento se democratizará la cultura y se dará pie a las gran-
des transformaciones que cambiaron el mundo.

Enrique Fink Hurtado
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Tipografía creada por el xilógrafo Hieronimus Andrae entre 1522 y 1527. Utilizada en Alemania en 

la mayoría de las ediciones hasta el siglo xix. Su nombre le viene dado por su forma fracturada y 

angular tan marcada.
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Jerònima Galés

Jerònima Galés fue una impresora que vivió y trabajó 
en Valencia en el siglo xvi. Fue esposa de Joan Mey, 

introductor de los tipos cursivos e itálicos en las impren-
tas de la ciudad, y en segundas nupcias volvió a serlo de 
otro impresor, Pedro de Huete. Dada su larga regencia 
del taller tipográfico familiar —que comenzó a aparecer 
en los colofones y portadas en el año 1556—, se adivina 
que tuvo que tener un carácter lúcido y carismático, con 
la preparación profesional y cultural necesarias para aten-
der al patrimonio familiar y la administración diaria de un 
taller de imprenta. La fabricación de libros impresos era 
en aquel entonces una manufactura moderna y altamente 
especializada. 

Del taller Mey salieron un prolífico y fructífero con-
junto de ediciones de obras de autores humanistas, tanto 
ediciones de textos de autores clásicos —en lengua griega 
o latina—, como comentarios de estos a cargo de filólogos, 
médicos, matemáticos y helenistas o latinistas. A las obras 
de gramática, medicina, filología y astrología –tratados 
que se pueden calificar como manuales universitarios– se 
suman libros litúrgicos, teológicos, de contemplación y 

1

3

$

Es
pa
i G
ut
en
be
rg

1

2



vidas de santos, historias de órdenes religiosas o relatos 
espirituales. Con el objetivo de llegar a un público más 
amplio, también publicó obras de teatro y juegos florales. 

La impresora Jerònima Galés se hizo visible, reivindi-
cando en primera persona su valía y habilidad como im-
presora dentro del mundo del libro. En 1562, imprimió 
estos versos, bajo el revelador epígrafe de «La impresora 
al lector»:

Puesto que·l mugeril flaco bullicio
no deve entremeterse en arduas cosas,
pues luego dizen lenguas maliciosas,

que es sacar a las puertas de su quicio.

Si el voto mío vale por mi officio,
y haver sido una entre las más curiosas,
que de ver e imprimir las más famosas

historias ya tengo uso y exercicio.

Jerònima Galés, después de dos matrimonios, seis hi-
jos —Ángela Serafina, Ysabet Scolàstica, Anna Ypòlita, 
Francisca Egipcíaca, Juan Felipe y Pedro Patricio, estos 
últimos impresores— y de aproximadamente doscientas 
sesenta obras impresas, murió a finales del año 1587.

Rosa M. Gregori Roig
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Esta fuente fue diseñada en el siglo xvi por Claude Garamonde (1490-1561), primer tipógrafo e 

impresor que se especializó en el diseño, grabado y fundición de tipos. Posteriormente llegó a 

ser editor utilizando sus propios tipos. Reconocido es su especial cuidado respecto al diseño, la 

calidad del papel e impresión, así como de la encuadernación.

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Ç 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r 
s t u v w x y z ç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Ç 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r 
s t u v w x y z ç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 . , : ; - ^ ¨ * ª º % & ( ) = ¿ ?



V

La imprenta 

valenciana

La presencia de la imprenta en Valencia en el mismo 
siglo de su invención por Johannes Gutenberg, si-

glo xv, y solo dos décadas después de la publicación de 
la Biblia de 42 líneas en 1454, no es casual: Valencia era 
una ciudad que gozaba de una gran y aparente vitalidad 
económica y social. 

Aquella época de opulencia —no en vano se ha ha-
blado del xv como del Siglo de Oro valenciano— le vino 
facilitada por su localización geográfica (en tanto que 
puerto del Mediterráneo) y también por su prestigio po-
lítico, siendo como era entonces la capital de hecho de la 
Corona de Aragón (cuando en Cataluña se vivían fuer-
tes crisis sociales y económicas). Este protagonismo fue 
parejo a la eclosión de una indubitada edad dorada en la 
vertiente cultural: en la arquitectura, la escultura, la pin-
tura, la cerámica, la literatura...

Así pues, y siguiendo la estela de la invención de la impren-
ta de Gutenberg en la ciudad alemana de Maguncia (Rena-
nia, Alemania), se instalaron en Valencia impresores germa-
nos, que llegaron junto con la Gran Compañía Comercial de 
Ravensburg. Este es el caso de Lambert Palmart, entre otros. 
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En nuestra ciudad las posibilidades de trabajo crecie-
ron al igual que lo hacía la expansión comercial y los con-
siguientes beneficios. Todos los oficios participaron de 
este progreso económico, también los impresores, y cada 
vez fueron más los que trabajaron en esta novedosa labor. 
Hombres como Lope de Roca, Joan Jofré, Cristòfol Co-
fman, Pere Hagenbach, etc., se convirtieron en una parte 
destacada de la avanzadilla de este oficio en Europa.

No debemos olvidar que la manufactura del papel es-
taba consolidada en el territorio valenciano desde hacía 
siglos, y esta ventaja era un factor que sirvió para atraer 
a impresores y fundidores de tipos: parte de la materia 
prima se encontraba cerca de sus talleres.

Por todo lo dicho se entiende que la imprenta valen-
ciana fuera precursora en la península ibérica de este ofi-
cio y se beneficiara de la llegada de artesanos y empren-
dedores que abandonaron sus lugares de origen con el 
propósito de evitar problemas políticos. Esto mismo su-
cedió en ciudades como Venecia, París, Basilea, Amberes 
o Lyon. Sin duda, Valencia fue —desde las perspectivas 
cultural y económica— una de las urbes más afortunadas 
por la radicación del arte de imprimir, y esto supuso el 
inicio de una tendencia que tuvo su continuidad en dé-
cadas posteriores.

La obra de referencia cuando se narra la historia inicial 
de la imprenta en la península ibérica es Trobes en lahors 
de la verge Maria, de 1474 y cuyo impresor fue el alemán, 
ya citado, Lambert Palmart, residente en nuestra ciudad 
como se ha dicho. Sin embargo, pudiera ser que no se tra-
te en realidad de la primera impresión que se realizó, pues 
existen indicios de que vivieron en Valencia más impreso-
res en esos años y, por esto, se supone que en la ciudad se 
imprimieron otros textos con anterioridad.

En este periodo de finales del siglo xv, en el que las 
obras de la producción impresa reciben el nombre de 
incunables, es necesario nombrar a otro impresor cuya 
labor tuvo mucha transcendencia: Nicolas Spindeler, 
igualmente de origen germánico. En 1490 imprime 715 
ejemplares del Tirant lo Blanch y consigue con este libro 
marcar un hito por lo que se refiere a las grandes obras clá-
sicas de la literatura (en este caso, además, en relación con 
la novela caballeresca). Igualmente, la primera edición del 
Tirant lo Blanch constituye uno de los principales jalo-
nes del uso culto de nuestra lengua a lo largo de toda su 
historia.

En el siglo xvi los talleres de impresión consiguen 
mantener su actividad y disfrutar de cierta estabilidad. 
Es el caso de la imprenta de Juan Mey, que no dejó de 
funcionar durante años gracias también a su viuda Jerò-
nima Galés, que ya a partir de 1555 estuvo al frente de la 
misma. Y después, fueron sus descendientes y el segundo 
esposo de aquella, Pedro de Huete, quienes estuvieron al 
cargo de la empresa familiar. 

El auge de esta actividad empresarial contribuyó a la 
creación en 1582 de la Companyia de Llibrers que agru-
paba tanto a impresores, como a editores y libreros, ofi-
cios que se confundían o se solapaban en esta época. 

Durante el siglo xvii, y a pesar de tener que superar 
un periodo de crisis económica y demográfica, la tenden-
cia en el mundo de la imprenta valenciana es a la expan-
sión: el número de empresas sigue en aumento y además 
ya no se restringe al ámbito de la ciudad de Valencia, sino 
que ahora encontramos representantes de este oficio en 
Alicante, Segorbe, etc.

En cuanto a impresores no solo destacan la saga de los 
Mey, sino que aparecen nombres como Jaime Bordazar, 
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Jeroni Vilagrasa, Francisco Mestre, Llorenç Cabrera entre 
otros. 

Más todavía que el siglo xvii, el siguiente, Le Siècle 
des Lumières, fue un siglo muy favorable para el arte de 
imprimir. Por un lado, porque en todos los oficios y las 
artes se aplicaron los avances científicos y mecánicos en 
sus tareas y se mejora su calidad y eficiencia. Y, por otro 
lado, porque el pensamiento ilustrado y la consolidación 
de la revolución científica impulsaron el negocio de la 
impresión al ser este el medio privilegiado de comunica-
ción y difusión (junto con la correspondencia, como es 
conocido).

En efecto, las ideas de la Ilustración se difundieron a 
través de libros y de todo tipo de publicaciones (folletos, 
periódicos, panfletos…). En estos impresos se recogía el 
espíritu crítico y el avance científico, y los textos llegaban 
a todas partes gracias a un mercado cada vez más inter-
nacional (que utilizaba los idiomas latín y francés como 
lenguas francas de las personas eruditas y de las clases di-
rigentes y cultivadas del momento). En cualquier caso, se 
debe remarcar que no es solamente el sector más culto o 
elitista el que favorece el crecimiento de la «industria» de 
la impresión, sino que se constata también la existencia 
de documentos de manifestación popular (aucas, pliegos 
de cordel…), que toman cada vez más protagonismo. La 
reseñada variedad de documentos impresos en el siglo 
xviii y en los siguientes es el reflejo de la creciente oferta 
y, también, de la creciente demanda.

Respecto a impresores destacados del xviii, nombrar 
a Josep Estevan Dolz, Agustín Laborda y su viuda Vicen-
ta Devís, Martí Antoni Peris y su viuda Ampar Ferrer y, 
por supuesto, Antonio Bordazar y su esposa Margarita 
Veo. Es en esta última imprenta donde se forman Josep 

Orga y Benito Monfort, hombres que inician dos sagas 
de impresores muy presentes igualmente en el siglo xix. 
Junto a todos ellos debemos nombrar a Manuel López, 
Josep Rius, Ramon Ortega Fort y Blai Bellver como re-
ferentes subsiguientes en la historia de la imprenta en 
nuestra tierra.

Con este escrito no se ha pretendido en absoluto hacer 
una historia detallada de la imprenta en el ámbito valen-
ciano, pero si mostrar la presencia e importancia de este 
oficio/arte en nuestras latitudes, donde —como ya se ha 
referido— muy pronto se convirtió en un negocio prós-
pero. 

Para finalizar, solamente informar que en la Biblioteca 
del MuVIM se conservan obras de las siguientes impren-
tas históricas valencianas: Mey, Pedro de Huete, Vilagrasa, 
Mestre, Nogués, Llop, Marçal, Monfort, Bordazar, Orga, 
Rius, Laborda, Cabrerizo, Ayoldi, entre otras… Y por su-
puesto, recordar que se encuentran a disposición de todo 
aquel que esté interesado en su consulta o estudio. 

Biblioteca del MuVIM
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La Sociedad Bibl iográf ica Valenciana 

«Jerònima Galés»

Gracias al impulso de un pequeño grupo de bi-
bliófilos, en 1994 nace la Sociedad Bibliográfica 

Valenciana «Jerónima Galés», honrando así a la pri-
mera mujer impresora, que vivió en el siglo xvi y fue 
esposa y madre de prestigiosos tipógrafos valencianos, 
los Mey.

Esta sociedad es la sucesora de otras que a lo largo de 
los siglos ha habido en Valencia. Ya en el siglo xviii nace 
la primera sociedad bibliográfica de la mano de Gregorio 
Mayans, la Academia Valenciana de la Divina Sabiduría, 
que a pesar de su corta vida editó obras selectas. Tras esta, 
y ya en el siglo xix, los bibliófilos valencianos fundaron 
la Sociedad Valenciana de Bibliófilos, publicando verda-
deras joyas bibliográficas.

A principios del siglo xx nace la Sociedad de Biblió-
f ilos Valencianos, presidida por José Enrique Serrano 
Morales, a quien le debemos —todos los que amamos la 
imprenta— el conocimiento de los talleres que existieron 
en Valencia desde el siglo xv hasta finales del siglo xix. 
En 1921 aparece Acción Bibliográfica Valenciana, que 
promovió ediciones de obras históricas. 
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Todas estas sociedades, aunque gozaron de gran pres-
tigio, tuvieron una vida efímera. En cualquier caso, en la 
memoria de Valencia y de los valencianos quedó latente 
el amor por los libros y la imprenta, volviendo a resurgir 
la idea de crear una sociedad bibliográfica a raíz de la gran 
exposición de 1990 que conmemoró el Año del Tirant. 
En aquel momento empezó a fraguarse el nacimiento de 
la que hasta hoy es la sociedad bibliográfica más longeva, 
la Sociedad Bibliográfica Valenciana Jerónima Galés.

Aránzazu Guerola Inza
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La Biblioteca 

del MuVIM

Las bibliotecas son, por definición, espacios donde rei-
na el silencio, tan solo roto por el sonido producido 

por el tacto de los dedos al pasar las páginas de los libros, 
pero también, y paradójicamente, las bibliotecas son los 
lugares donde más se habla: las páginas de un libro nos 
hablan, línea a línea, porque hace siglos, o años o días, el 
pensamiento se puso negro sobre blanco, y se escribió y se 
imprimió. Porque con pluma, con bolígrafo, a máquina 
o con ordenador, la manía de pensar pasó de la potencia 
al acto.

La imprenta de Gutenberg, una de cuyas réplicas pre-
side el nuevo Espai Gutengerg de la Sala Jerònima Galés, 
constituye sin duda uno de los grandes inventos de la hu-
manidad. Gracias a ella se facilitó la difusión de nuevas 
ideas y el acceso a la cultura. La iglesia y las monarquías 
perdieron el poder absoluto de controlar todas las obras, y 
la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión 
establecida corrieron por toda Europa, como podemos 
comprobar en la sorprendente exposición de referencia del 
museo, «La aventura del pensamiento», así como en diver-
sas obras que encontramos en la Biblioteca del MuVIM.
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Esta fue inaugurada en 2004 con más de 20.000 volú-
menes y se constituyó con el propósito de que estuviese 
especializada en el conocimiento de la Ilustración y de la 
Modernidad, del estudio y la difusión de la historia del 
pensamiento moderno. La Biblioteca del MuVIM cuenta 
hoy con alrededor de 38.000 registros de materiales diver-
sos (monografías, revistas, partituras, grabados, carteles, 
folletos…) dedicados a la fotografía, el diseño gráfico, con 
especial atención al cartelismo y la tipografía, la historia 
contemporánea, la filosofía…

El conjunto de obras que las lectoras y los lectores 
pueden disfrutar está formado por un fondo fundacional, 
que es el núcleo de la biblioteca, y que recoge 400 volúme-
nes de obras del pensamiento ilustrado en ediciones histó-
ricas. Encontramos en él referencias de obras del llamado 
«ciclo revolucionario-napoleónico»: del pensamiento 
revolucionario del siglo xviii; de la Revolución francesa; 
de la epopeya dictatorial de Napoleón y de la expansión 
francesa por Europa; de los autores antirrevolucionarios 
y anti-napoleónicos… Y también obras de pensadores li-
berales y reaccionarios de la primera mitad del siglo xix. 
Y, por supuesto, una edición completa de la primera edi-
ción de la Encyclopédie (1751-1772), uno de las tres que 
las instancias culturales radicadas en la ciudad de Valencia 
se honran en custodiar.

Pero esta Biblioteca es mucho más que lo dicho, y 
ello en atención a que asumió los fondos y funciones de 
biblioteca general de la Diputación. Como tal, es biblio-
teca-depósito de la actividad editora de la Corporación 
y, en ese sentido, tiene la función de reunir, conservar y 
difundir las publicaciones editadas por esta institución, 
además de incluir los fondos que se han incorporado a lo 
largo de sus más de cien años de historia. Encontramos en 

ella una destacable colección de obras de temática valen-
ciana, además de un importante fondo antiguo formado 
por obras impresas en los siglos xvi al xix y grabados de 
vistas de los pueblos de la provincia del siglo xix. Com-
pleta este fondo una interesante colección cartográfica de 
los siglos xvii al xx.

Junto a este núcleo tan valioso y destacado, se incor-
poró también una colección donada a la Diputació de 
València en 1985: se trata de la colección bibliográfica de 
Alfons Roig que incluía obras de filosofía, arte, ensayo, 
poesía… y, como buen bibliófilo, también reunió un im-
portante número de obras antiguas.

En 2004 se incorporó parte de la biblioteca de la Ins-
titució Valenciana d’Estudis i Investigació ‒ IVEI (1985-
1997), nombre que se le daba durante ese periodo a la 
actual Institució Alfons el Magnànim ‒ Centre Valencià 
d’Estudis i d’Investigació, y que contenía destacadas obras 
de pensamiento político-social y cultural de ámbito inter-
nacional.

Más recientemente, en 2015, la Biblioteca del MuVIM 
recibió la donación de la colección Lambert. Se trata de 
una recopilación de obras de gran interés histórico y ar-
tístico dado que sus propietarios fueron artistas bibliófi-
los con estrecha vinculación a nuestro territorio (Xàbia). 
Una colección donde predominan las obras de la literatu-
ra clásica latina y obras sobre la historia de Europa, ade-
más de manuales sobre historia y técnica del grabado, his-
toria del arte y de arquitectura. Hablamos de un conjunto 
de obras antiguas de los siglos xvi al xix que presentan 
un variado material gráfico: grabados calcográficos y xilo-
gráficos, litografías, fotografías, etc.

Por otra parte, la Biblioteca del MuVIM se reafirma 
como biblioteca de referencia en el ámbito de la imprenta, 
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por tener bajo su custodia documentos personales de la 
saga de impresores de la familia Rius. Esta circunstancia se 
debe a que, desde 1785, miembros de esta familia fueron 
administradores de la Ermita de Llutxent durante más de 
siglo y medio. Y su archivo se incorporó a nuestra Biblio-
teca junto con el archivo personal del citado Alfons Roig, 
por encontrarse toda la documentación en dicha ermita. 
El interés por reunir en un mismo espacio el archivo y la 
biblioteca de A. Roig nos ofrece una oportunidad única: 
la de conservar y poner a disposición de los investigadores 
documentación privada y profesional de dos importantes 
sagas con una vinculación personal y empresarial como 
fueron las familias Monfort i Rius. 

En definitiva, una valiosa colección consultable en la 
segunda planta del museo y de la cual podemos encontrar 
una pequeña muestra, que renovaremos cíclicamente, en 
el Espai Gutenberg de la Sala Jerónima Galés. En ella co-
noceremos algunos de los aproximadamente 1800 regis-
tros que conforman el fondo antiguo de la Biblioteca del 
MuVIM (siglos xv al xviii), así como obras significativas 
del siglo xix. Tan solo un aperitivo, un susurro, de todo 
lo que tiene que contarnos esta biblioteca.

Biblioteca del MuVIM
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Source Sans Pro
Se trata de una tipografía que presentó Paul D. Hunt en 2012. Es la primera familia tipográfica de 

código abierto de Adobe. Su tipo de letra tiene un amplio soporte de idiomas para la escritura 

latina, incluidos los idiomas de Europa occidental y oriental. 
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Los «Tesoros»  de  

La Biblioteca 

del MuVIM

La prensa de Gutenberg es la pieza principal de la ex-
posición y su función se comprende mejor si aña-

dimos algunas de las creaciones que —a lo largo de los 
siglos— han sido posibles gracias a la existencia de este 
invento. Por ese motivo la muestra se complementa con 
una vitrina dedicada a obras de las colecciones de la Bi-
blioteca del MuVIM. 

Con el propósito de preservar los libros, se ha decidido 
que haya una rotación de estos cada dos meses aproxima-
damente, configurando una programación que presenta 
cinco agrupaciones distintas. Todas ellas atienden aspec-
tos del ámbito de la imprenta, de la industria tipográfica 
y del diseño gráfico. 

Los grupos que se exponen temporalmente son los 
siguientes:

     
1) Imprenta: originales y facsímiles 

Tres facsímiles nos ilustran sobre los orígenes de 
la imprenta, tanto a nivel técnico, como a nivel empresa-
rial. Las obras originales tuvieron una gran repercusión 
en el mundo de la imprenta, fueron como los actuales best 
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sellers por su difusión y, al mismo tiempo, revolucionaron 
el negocio de la edición.

Las dos primeras reproducen incunables —publica-
ciones realizadas antes del 1 de enero de 1501— y una 
tercera es un facsímil de una de las obras más conocidas 
del siglo xviii.

Son publicaciones representativas de su época en aten-
ción a sus particularidades y, por ello, despiertan un gran 
interés por convertirlas en facsímil. Como el objetivo últi-
mo es facilitar su consulta y estudio, estas ediciones tienen 
un gran valor por su utilidad.  

2) Diccionarios y enciclopedias 
El interés que había en el siglo xviii por la reco-

pilación de «todos los saberes» en una sola obra lo evi-
dencian estas tres ediciones originales. Tanto es así, que 
el escritor coetáneo, de origen valenciano, J. P. Forner ya 
denomina este siglo como «el siglo de los diccionarios». 
Aunque lo novedoso no es tanto el afán de recopilar y 
revisar el contenido de las obras, sino la complejidad de 
su elaboración, la presentación de la información (orde-
nación alfabética, uso de reenvíos, tablas, etc.), la autoría 
diversa y los aportes críticos. 

Ya durante el siglo xvii la publicación de diccionarios 
y vocabularios fue bastante frecuente, apareciendo en dis-
tintas lenguas y publicándose revisiones, traducciones y 
nuevas versiones. Se convirtieron, pues, en un elemento 
clave para el desarrollo y preparación de las nuevas obras 
de referencia modernas. 

3) Ornamentos
La imprenta también sirve a la estética y claro 

ejemplo de ello son los tres volúmenes que se exponen 

bajo este epígrafe. El arte tipográfico evoluciona, alcanza 
categoría de elemento ornamental no solo en los tipos de 
documentos impresos que circulan en todos los ámbitos, 
sino también al servicio de otras artes aplicadas. Es el caso 
de los catálogos de producto de industrias o comercios. 
Así pues, no es de extrañar que el progreso de la imprenta 
sea un revulsivo para las artes y los oficios, puesto que les 
proporciona un medio publicitario que contribuye a su 
difusión.

Estos álbumes, catálogos y muestrarios son un reflejo 
de la evolución del diseño gráfico y, a la vez, de su alcance 
económico y social durante el siglo xix.

4) Grabado
El grabado es sin duda el origen del oficio de im-

presor y, por ello, se han seleccionado cuatro obras que re-
cogen la evolución del arte de grabar desde sus inicios. Se 
trata de ejemplares de prestigiosos estudiosos de Francia, 
que se convirtieron en manuales de referencia durante el 
siglo xix y que continuaron editándose un siglo después. 

Estos tratados tuvieron como objetivo revalorizar el 
oficio de grabador convirtiéndolo en una técnica/arte 
esencial en el sector editorial. Aunque se tratara de una 
actividad muy consolidada desde hacía siglos, el surgi-
miento de estos manuales no fue casual puesto que sería 
en el siglo xix cuando aparecería, y se desarrollaría, un 
nuevo oficio/arte plástico que iría tomando protagonis-
mo en este ámbito: la fotografía. 

5) Arte tipográfico
Varios ejemplares sobre el arte tipográfico publi-

cados en diferentes ciudades europeas —Valencia, Viena, 
Bruselas— y en dos siglos distintos —xviii y xix— nos 
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muestran el interés que siempre ha despertado este oficio, 
tan vinculado al poder político: la imprenta, además de 
medio de difusión y propaganda, cuenta con una gran 
repercusión económica-empresarial e impulsa el desarro-
llo de oficios complementarios, necesarios para las artes 
gráficas (cajista, maestro de imprenta, corrector, batidor, 
tirador…).

Se trata de todo un savoir-faire que salta del taller a las 
salas de exposiciones, pasando de ser un instrumento para 
las artes a convertirse en objeto museístico.

Biblioteca del MuVIM 3
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Bodoni Ornaments
Giambattista Bodoni (1740-1813) llamado el Rey de los Impresores; fue un prolífico diseñador 

tipográfico, un magistral grabador de punzones y el impresor más admirado de su época. Estos 

dingbats los usó, y se siguen usando, para separar secciones de texto o simplemente acentuar un 

diseño de página. 
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Grupo 1 :

Imprenta: 

originales y 

facsímiles

Se trata del facsímil de la prime-
ra edición de Tirant lo Blanch, 

más en concreto del incunable que 
se conserva en la Biblioteca Històri-
ca de la Universitat de València. El 
incunable data de 1490 y fue la im-
prenta de Nicolau Spindeler, enton-
ces sita en Valencia, la que se encargó 
de su publicación. Fue un impresor 
que había pasado anteriormente por 
Zaragoza, Barcelona y Tarragona, 
pero es en Valencia donde realiza 
la publicación más apreciada. Se 
trata de una edición de la que solo 
quedan tres ejemplares en el mun-
do, y no todos son iguales entre sí 
ni están completos. Los otros dos 
ejemplares se encuentran en Nue-
va York, en la Hispanic Society of 
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Tirant lo Blanch / Joanot Martorell;  
Martí Joan de Galba.  
Valencia: Del Cenia al Segura, 1978. 
Colección Biblioteca General de la 
Diputació de València. MuVIM 
| Signatura: N-2/26



America, y en la British Library de 
Londres.

El facsímil seleccionado es una 
primera reproducción completa y 
exacta de esta primera impresión del 
Tirant Lo Blanch de 1490. Aunque 
el incunable de la universidad valen-
ciana está incompleto, las hojas que 
faltaban se han podido recuperar 
gracias al ejemplar de la Hispanic 
Society of America. 

Es una obra representativa de la 
literatura valenciana por su auto-
ría y el uso de la lengua vernácula.  
Del autor, Joanot Martorell (1410-
1465), señalar que es un claro ejem-
plo de un miembro de la nobleza de 
la época, y eso le permite vía directa 
o por transmisión familiar conocer 
todo tipo de ambientes de carácter 
cortesano y caballeresco de aque-
llos tiempos. Este condicionante 

marcará el carácter de la novela y 
propiciará que sea una de las obras 
de caballerías mejor valoradas. Es el 
mismo Cervantes quien lo constata 
en uno de los pasajes del Quijote: en 
concreto en el capítulo VI, donde se 
menciona y se elogia el estilo de este 
texto literario. 

Al mismo tiempo fue una obra 
que benefició en gran medida a la 
imprenta porque su éxito dio lugar 
a que, ya en 1497, el impresor Die-
go de Gumiel realizase una segunda 
impresión y en 1511 preparara una 
nueva edición, esta vez traducida al 
castellano. Sin duda fue una novela 
que impulsó el oficio de impresor y, 
por tanto, y al margen de su incon-
testable valía literaria, un libro mere-
cedor de estar incluido en la historia 
de la imprenta.
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Facsímil de la Biblia de Guten-
berg, conocida también como 

Biblia de 42 líneas, por contener ese 
número de líneas en su caja de escri-

tura. Impresa con tipos móviles a 
mediados del siglo xv. Compuesta 
por dos volúmenes con el texto del 
Antiguo y Nuevo Testamento se-
gún la Vulgata. Existen facsímiles 
anteriores, pero no tuvieron gran 
difusión. Por otro lado, este facsímil 
presenta un nuevo valor: el de la rea-
lización de las iluminaciones en un 
proceso posterior a la impresión y 
además de forma artesanal.

El incunable original de este 
ejemplar impreso en Maguncia 
(1454) se encuentra en la Biblioteca 
Pública de Burgos, aunque en un 
primer momento se custodiaba en 
el monasterio de San Juan de Orte-
ga (Burgos). A este monasterio llegó 
por medio de una donación de una 
familia de origen converso: es justo 
en un testamento de 1488 donde 
aparece por primera vez identifica-
do este incunable. La explicación del 
por qué se encontraba en manos de 
esta familia es su vinculación directa 
con diferentes miembros de la iglesia 
de esta ciudad.  

Johannes Gutenberg, la Biblia de 
42 líneas: comentario al facsímil del 
ejemplar en Burgos. Valencia: Vicent 
García Editores, 1995. 
Colección Fondo Fundacional. MuVIM 
| Signatura: M-2/10-11

4

5

Grupo 1
Imprenta:  orig inales y  facsímiles



4

6

Por otra parte, se localiza en 
Burgos porque durante el siglo xv 
es un enclave estratégico de la ruta 
comercial hacia los territorios del 
norte de Europa (Flandes, Alema-
nia…), lugar que vivió una época 
de esplendor económico y comer-
cial. Todo tipo de materias primas 
y productos manufacturados pasa-
ban por allí, incluso nuevas ideas y 
avances técnicos. Este ambiente dió 
la oportunidad a las élites de la ciu-
dad —incluido el clero— de acceder 
a la formación cultural y también de 
tener más interés por adquirir libros. 
Fue una biblia que propició la difu-
sión e interpretación de la religión 
cristiana, y también el desarrollo de 
la imprenta, y esto último tanto en 
su aspecto técnico como en su pers-
pectiva comercial.  

Finalmente, el destino hizo que 
se trasladase a una institución pú-
blica como consecuencia de la desa-
mortización de Mendizábal de 1835. 
En efecto, ello fue posible gracias a 
la intervención de las Comisiones 
Provinciales Científicas y Artísticas, 
que se preocuparon de recuperar al-
gunos de los tesoros bibliográficos 
subastados junto a otros bienes ma-
teriales del clero. 

Se trata del único ejemplar ori-
ginal completo conservado en la 
Península ibérica, y debemos la pu-
blicación de este facsímil al editor 
e impresor valenciano R. J. Vicent 
Museros, fundador del Museo de la 
Imprenta y de las Artes Gráficas y, 
además, la persona que encargó y su-
fragó la realización de la prensa que 
se expone en el Espai Gutenberg de 
la Sala Jerònima Galés del MuVIM.

Grupo 1
Imprenta:  orig inales y  facsímiles



 

Edición facsímil parcial de la 
primera edición de la Encyclo-

pédie, formada por 18 volúmenes 
publicados desde 1970 a 1979 que 
fueron el resultado de una selección 
de su editor, Franco Maria Ricci. 
Está compuesta por 12 volúmenes 
de planchas, con más de 3000 graba-
dos, 4 volúmenes de textos y un vo-
lumen de ensayos y textos críticos a 
modo de «Guia de la Encyclopédie».

La obra original comienza a edi-
tarse en 1751: se trata de la edición 
de Denis Diderot y Jean Le Rond 
D’Alembert que en un principio 
pretende ser la primera enciclopedia 
francesa, imitando la Cyclopaedia: or 
An Universal Dictionary of Arts and 
Sciences, el Diccionario Universal de 
las Ciencias y las Artes del británico 
Ephraim Chambers, de 1728. 

4

9

4

8

Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des 
métiers / par une société de gens de 
lettres ; mis en ordre & publié par M. 
Diderot…; & quant à la partie mathé-
matique, par M. D’Alembert… Milan: 
Franco Maria Ricci, 1970-1979
Colección Fondo Fundacional. MuVIM 
| Signatura: M-2/47-64
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Pero el proyecto pronto cambia 
y los objetivos son otros, puesto que 
finalmente se trata no solo traducir 
al francés una obra ya existente, sino 
que se plantea elaborar otra distin-
ta y con otro método de trabajo. Su 
publicación continúa durante casi 
30 años, a pesar de la censura y per-
secución que soportan los editores, 
colaboradores e impresores, y el re-
sultado es un conjunto editorial que 
recoge el proyecto planteado por 
Diderot. 

Indudablemente, la Encyclopédie 
original superó las expectativas ini-

ciales a nivel empresarial, comercial 
y cultural. Fue toda una «revolu-
ción» tanto por su contenido como 
por su presentación, y al mismo 
tiempo impulsó un cambio de men-
talidad que sirvió de instrumento 
a la revolución política y social del 
Siglo de las Luces. Más todavía: se 
ha referido tradicionalmente que 
la Revolución Francesa tuvo uno 
de sus telones de fondo en este pro-
yecto editorial, al reunir y conectar 
a intelectuales de todos los ámbitos 
y propiciar su labor y la difusión de 
sus aportaciones. 
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En cuanto a su influencia a ni-
vel empresarial y comercial, esta fue 
evidente al ser un verdadero negocio 
que implicó a diferentes editores. 
Cuando ya estamos cerca de conme-
morar los tres siglos del primer volu-
men de esta magna obra, la iniciativa 
sigue tomándose como modelo de la 
conjunción de esfuerzos, de la per-
severancia y de la excelencia técnica.

Al respecto del facsímil, indicar 
que aunque solamente ofrezca una 
reproducción parcial de la obra, 
conserva el sentido pleno de la mis-
ma porque destacados especialistas 

en el siglo xviii aportan un análisis 
exhaustivo. Forman parte del grupo 
de colaboradores nombres como 
Roland Barthes, Andrea Calzolari, 
Enrico Fubini, Jacques Roger, Fran-
co Venturi, José Luis Borges, etc.  

Esta nueva edición de l’Encyclo-
pédie vuelve a ser el ejemplo de un 
proyecto editorial que muestra la 
importancia histórica de la impren-
ta. De nuevo, esta vez a f inales del 
siglo xx, los editores son una pieza 
clave para la difusión de conoci-
mientos.  
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Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des 
métiers / par une société de gens de 
lettres; mis en ordre & publié par M. 
Diderot…; & quant à la partie mathé-
matique, par M. D’Alembert…  
Colección Fondo Fundacional. MuVIM 
| Signatura: M-2/13-46

Grupo 2 : 

Enciclopedias 

y diccionarios

Es una edición original datada 
entre 1751 y 1780 con un total 

de 35 volúmenes: 21 de ellos son de 
textos (incluyendo los 4 suplemen-
tos), 12 de láminas (contando el vo-
lumen aparecido como suplemento), 
y 2 de índices. Conocida abreviada-
mente como la Enciclopedia de Di-
derot y D’Alembert, sin embargo, fue 
el librero André Le Breton quien 
intuyó como buen negocio lo que 
en principio iba a ser la traducción, 
revisión y mejora de la ya menciona-
da Cyclopaedia británica de Ephraim 
Chambers. También apuesta deci-
didamente por la iniciativa Char-
les-Joseph Panckoucke, quien con-
sigue los derechos de la Encyclopédie 
francesa en 1775 y puede editar los 
cinco volúmenes de suplementos y 
los índices que se han citado. 
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En origen, se asocian con Le 
Breton dos hombres de letras, Go-
ttfried Sellius (alemán) y John Mills 
(inglés), y juntos obtienen en 1745 
un privilegio para la impresión, pero 
esta no se lleva a cabo. Entones Le 
Breton vuelve a asociarse con tres 
editores parisinos, Antoine-Claude 
Briasson, Laurent Durand y Mi-
chel-Antoine David. En ese momen-
to, estos preparan la edición de un 
diccionario de medicina y entre sus 
colaboradores se encuentran Denis 
Diderot y Jean Le Rond D’Alem-
bert, que finalmente pasan a conver-
tirse en los responsables del nuevo 
proyecto editorial en 1747. 

Diderot publica en 1750 un 
«Prospectus» donde informa de la 
futura edición, su magnitud (unos 
diez volúmenes solamente, inclu-
yendo dos de ellos de ilustraciones) 

y su coste total 280 libras (el equi-
valente al salario anual de un obrero 
de París).

Con este planteamiento comien-
za a prepararse una obra colectiva 
ambiciosa, donde colaboran espe-
cialistas de diversas materias con el 
propósito de presentar un inven-
tario completo de conocimientos. 
Los protagonistas de la aventura 
recopilan traducciones, libros de re-
ferencia, grabados, etc. y tratan con 
eruditos —no en vano hablan de 
una société de gens de lettres— para 
obtener todo tipo de información y 
artículos. Además, en los volúmenes 
se asiste a constantes remisiones e in-
terconexiones.  

Un aspecto novedoso y muy po-
sitivo de la Encyclopédie es el interés 
de Diderot por considerar las artes 
y los oficios como conocimientos a 
incluir en la obra, otorgando a los 
artífices un valor como profesiona-
les que hasta aquel momento no se 
reconoce las más de las veces. Así, 

tenemos como ejemplo los artículos 
dedicados a la imprenta (imprime-
rie, casse, garniture, galée reliure, 
papier…), cuya redacción es encarga-
da al obrero que se ocupa de los ca-
racteres y de los utensilios de la im-
prenta en el mismo establecimiento 
de Le Breton. El motivo que avala 
dicha selección es la experiencia vital 
del elegido, que además es hijo de ar-
tesano: dadas estas circunstancias, el 
autor de los artículos es poseedor de 
una visión de la manufactura muy 
detallada y realista, con plena con-
ciencia de la importancia de estos 
conocimientos prácticos.

En 1772, cuando en principio se 
da por finalizada la obra, el núme-
ro de colaboradores ya es superior 
a doscientos. Entre ellos destacan 
nombres como François-Marie 
Arouet Voltaire, Charles Louis de 
Secondat, señor de Brède y barón 
de Montesquieu, Jean-Jacques 
Rousseau, Paul Henri, barón de 
Holbach, François Dominique 
Toussaint, Johann Henrich Samuel 
Formey, Louis Jean Marie Dauben-
ton y Louis de Jaucourt, todos ellos 
intelectuales que pretenden difun-
dir su saber y se sirven de esta obra 
de referencia. Pero nótese que, a 
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pesar de la acreditada existencia de 
mujeres muy solventes en diversos 
campos del conocimiento, que ade-
más actúan en los salones privados 
dieciochescos como dinamizadoras 
del universo cultural europeo, el 
proyecto enciclopedista prescinde 
de interlocutoras femeninas. Esto 
último, visto desde la perspectiva fe-
minista que se conforma a finales del 
siglo xviii (y que, afortunadamente, 
hemos heredado), supone un déficit 
verdaderamente inexplicable y de-
nota un sesgo misógino consciente 
o inconsciente.  

En la postrera etapa, la que trans-
curre de 1776 a 1780, Jean Baptiste 
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Robinet y Pierre Mouchon son los 
que toman el relevo de Diderot, 
pero a pesar de este importante 
cambio, muchos subscriptores se 
mantienen fieles al proyecto. Es el 
caso del ejemplar conservado en la 
Biblioteca del MuVIM, pertenecien-
te originalmente a un solo personaje 
que hace acopio de la obra a lo largo, 
pues, de tres décadas.

Queremos acabar recordando 
que la Enciclopedia de Diderot y 
D’Alembert, en tanto que punta de 
lanza contra el pensamiento oscu-
rantista e inmovilista, es atacada con 
vehemencia hasta el punto de poner 
en peligro la continuidad de la edi-
ción. Pero las polémicas que origina 
su publicación en el siglo xviii, las 
denostaciones de que es objeto, los 
obstáculos que ha de superar para 
poder realizarse y llegar a sus com-
pradores, constituyen uno de los 
mejores ejemplos de la resistencia 
de los partícipes del espíritu crítico 
en contextos adversos u hostiles. 
En efecto, enfrentarse a las verdades 
establecidas desde el apriorismo y 
el dogma abrazado acríticamente, 
lo que sigue siendo un deber inte-
lectual en nuestro tiempo, tiene en 
aquella voluminosa enciclopedia un 
referente de altura. 
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Obra original compuesta por 6 
volúmenes datados entre 1782 

y 1788, que pertenecen a la materia 
«Geografía Moderna». A destacar 
el discurso inicial de Nicolas Mas-
son de Morvilliers, donde explica la 
clasificación en la que se subdivide 
esta materia y comenta las fuentes 
bibliográficas que se consultan para 
su elaboración.

La Enciclopedia Metódica está 
compuesta por un total de 210 volú-
menes de los cuales 53 son láminas. 
Un proyecto gigantesco que comen-
zó en 1778 gracias a Charles-Joseph 
Panckouke y su editorial, y que fina-
liza en 1832, estando al frente de la 
empresa su yerno Agasse.

Se considera una revisión de 
L’Encyclopédie de Diderot y d’Alem-
bert, con una organización de carác-
ter temático y ordenación alfabética 
de los términos, y eliminación de las 
remisiones que pueden confundir al 
lector. Sin embargo, este método im-
plica la pérdida del carácter interdis-
ciplinar al desaparecer las relaciones 
entre materias.

El editor Panckouke no lo tuvo 
fácil, puesto que no le bastó tener 
probada experiencia y cierto presti-
gio, para conseguir «el éxito». No 
tuvo más remedio que competir 

Encyclopédie méthodique : Géogra-
phie moderne. tome premier 
/ [M. Robert, Masson de Morvilliers, M. 
Mentelle].  A Paris : Chez Panckoucke ; 
A Liége : Chez Plomteux, 1782.  
Colección de la Biblioteca General de 
la Diputació de València. MuVIM 
| Signatura: L-17/120-121
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con otro librero, llamado Deveria, 
que anunció con antelación una 
edición completa de L’Encyclopédie 
organizada por materias. Sin embar-
go, Panckouke pronto se defendió y, 
con el propósito de controlar el mer-
cado europeo y proteger sus edicio-
nes, buscó aliados (entre ellos la So-
ciété Typographique de Neuchâtel).   

El control empresarial del sector 
editorial en varias ciudades/países 
le supuso el dominio de un amplio 
mercado y, además, consiguió pro-
teger una de sus ediciones: la Ency-

clopédie du Lac o Encyclopédie Pellet, 
una versión en formato más reduci-
do (in quarto) y más accesible.  

Un rasgo a resaltar es el apoyo 
que tiene esta obra por parte de ins-
tituciones oficiales como las acade-
mias. Este tipo de colaboración más 
oficial le dará un matiz muy distinto 
a L’Encyclopédie original y una segu-
ridad para ser publicada. Así pues, y 
desde un principio, el carácter polé-
mico desaparece y la objetividad o 
neutralidad se convierten en bande-
ra de la iniciativa. 

Ejemplar original de la 5ª edi-
ción, formado por 5 volúmenes 

(uno más que en la primera edición 
de 1697). Esta ampliación es debido 
a que se añaden textos posteriores 
del autor, una biografía de este, una 
tabla cronológica con los ítems des-
tacados de su vida y, curiosamente, 
unas actas del consistorio de la iglesia 
valona de Rotterdam de 1698. 

Pierre Bayle tiene como objetivo 
en un primer momento mejorar la 
obra de Louis Moreri Grand Dic-
tionnaire historique de 1674, y corre-
gir sus errores, pero el resultado no 
solo es una revisión del contenido, 
sino que sirve como nuevo modelo 
para la utilización de las «notas». En 
ellas recoge el contenido más origi-
nal, lo más polémico, e incluso plan-
teamientos contradictorios, además 
de citar fuentes, autoridades en la 
materia, etc. De esta manera se hace 
partícipe al lector y se fomenta el 
pensamiento reflexivo y crítico, y este 
proceder ha llegado a nuestros días.
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Dictionaire historique et critique / 
par … Pierre Bayle … ; tome second.   
Cinquième édition revue, corrigée et 
augmentée de remarques critiques, 
avec la vie de l’auteur / par … Des 
Maizeaux. - A Amsterdam : par la 
Compagnie des Libraires,  1734. 
Colección Fondo Fundacional. MuVIM 
| Signatura: M-2/3-7
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Este filósofo del siglo xvii (1647-
1706) nos enseña a utilizar este 
recurso discursivo de una manera 
inteligente, pues aprovecha un ele-
mento a priori marginal para desa-
rrollar hipótesis y exponer informa-
ción complementaria que no aparece 
fácilmente en otros textos (como 
indica él mismo en el prefacio de la 
primera edición). Por este motivo la 
lectura se hace más compleja, ya que 
existen incluso reenvíos de una nota 
a otra, permitiendo al mismo tiempo 
un análisis más exhaustivo. 

Así pues, y aunque se trata de 
una obra que muestra el interés de 
la época por la creación de diccio-
narios, no se le puede considerar un 
diccionario al uso.

Por otro lado, al estar el conte-
nido menos expuesto al control y 
censura por el uso de las notas, se 
incluye información que de otra 
manera no hubiera sido posible. 
Esta característica tan particular es la 
que sirvió de inspiración y referencia 
para los enciclopedistas y posteriores 
científicos.

La evidencia del éxito de esta 
obra es el número de ediciones, has-
ta doce, que se realizan en un espa-
cio de tiempo de 33 años de 1697 a 
1730. El autor fue un hombre per-
seguido por sus creencias religiosas y 
por su pensamiento tolerante, y un 
crítico de todo dogma, y estos rasgos 
también están presentes en su obra 
tanto como en su trayectoria vital.                      
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A mediados del siglo xix, los 
fundidores de tipos ejercían 

su oficio con una exuberancia ex-
traordinaria, creando una nueva y 
deslumbrante gama de tipos de letra 
y ornamentación cuya belleza y sun-
tuosidad siguen siendo insuperables. 

Este volumen de «Grabado y 
fundición de C. Derriey, álbum 
de muestras» publicado en París 
en 1862 constituye la más célebre 
obra de Charles Derriey, uno de los 
maestros fundidores tipográf icos 
más reputados (maître-fondeur) y 
conocido en la época como «el Ra-

fael de los Grabadores». Formado 
en Besançon, se distinguió en 1839 
por la fabricación de una imprenta 
rotativa que numeraba las páginas. 
Derriey enriqueció la imprenta con 
unas decoraciones artísticamente 
perfectas, así como con una extensa 
variedad de tipos de letra ornamen-
tales. Se considera este catálogo una 
obra maestra de la tipografía.

Gravure et fonderie de C. Derriey : 
spécimen-album. – Paris : Derriey ,  
1862 
Colección Alfons Roig. MuVIM 
| Signatura: A.R./5782
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Dibujar las propias iniciales con 
aguja e hilo fue para muchas 

mujeres la primera forma de escritu-
ra, y los famosos marquoirs se con-
virtieron en verdaderos ejercicios de 
lectura y escritura. Encontramos ya 
en el siglo xvi los primeros esque-
mas impresos, provenientes de Ale-
mania e Italia y con temas típicos 
de la época: decoraciones florales, 
religiosas y heráldicas, si bien el siglo 
xix constituye la auténtica edad de 
oro del bordado en punto de cruz. 
En ese momento los grandes progre-
sos de la imprenta permitieron satis-
facer la creciente demanda de esque-
mas y modelos, incrementándose el 
número de publicaciones. 

Les petits alphabets du brodeur : com-
positions originales inspirées de nos 
grandes époques décoratives / par 
Ed. Guichard.  – Paris :  Héliographie 
P. Albert Dujardin, 1886
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./G-58
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Edouard Guichard (1815-1882), 
arquitecto y decorador, fue presi-
dente de la Unión Central de Be-
llas Artes Aplicadas a la Industria 
en Francia, desde su fundación en 
1864 hasta 1874. Autor además de 
trabajos dedicados a las artes deco-
rativas y los tejidos.

Esta carpeta editada en 1886 
contiene letras para el bordado 
inspiradas en grandes épocas deco-
rativas sobre 25 láminas heliograba-
das, técnica inventada en 1826 por 
Joseph Nicéphore Niepce. 
Se puede considerar a 
la heliografía y a su 
creador, como 
las bases de la 
fotograf ía mo-
derna. 
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Una de las paradojas de la in-
vención de la imprenta fue la 

proliferación, en los albores del siglo 
xviii, de modelos caligráficos en dis-
tintas regiones de Europa. La para-
doja se debe a que se había reducido 
el uso de la escritura aplicado a la co-

pia de libros, pues en ese terreno los 
tipos móviles desplazaron de manera 
paulatina a la escritura manual (aun-
que sin acabar con ella). La imprenta 
ofrecía las condiciones técnicas para 
garantizar la igualdad en la repro-
ducción de los caracteres, posibili-
dad que no podían ofrecer los textos 
manuscritos. De este modo, con las 
prensas mecánicas se imprimieron 
múltiples tratados sobre el arte de 
escribir en los que las caligrafías se 
reproducían mediante estampas. 

Encontramos aquí una recopila-
ción de tipos de letra e iniciales anti-
guas utilizadas en misales, biblias o 
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Album de lettres anciennes : Initiales, 
Fragments, etc. extraits de Missels, 
Bibles, Manuscrits, etc. du XIIe au 
XIXe Siècle / recueillis, dessinés et 
gravés par Louis Seghers.  - [Paris :  
Maison André Daly fils et cie], 
[ca. 1850]
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./1293



manuscritos entre el siglo xii y xix 
realizado por Louis Seghers hacia 
1850. Diseñador caligráfico del rey 
de Bélgica, realizó varias obras dedi-
cadas a la ornamentación tipográfi-
ca. Una tradición que mantuvo su 
hijo Jules Seghers con la introduc-
ción del color mediante la cromoli-
tografía, un método de la litografía 
a través de la cual los dibujos son im-
presos en colores.

Este tipo de obras fueron habi-
tuales a mediados del siglo xix, en-
marcadas en el movimiento de Artes 
y Oficios (Arts and Crafts) que in-
tentó transformar el diseño y la de-
coración. Se trataba de una reacción 
contra la disminución de calidad en 
los estándares que artistas, diseña-
dores y creadores asociaron con la 
producción de máquinas y fábricas y 
que, en nuestro ámbito, se concretó 
en una renovación de diseños tipo-
gráficos como fuente de inspiración 
artística.
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Grupo 4 : 

Grabado 

En el siglo xix, en un contex-
to de aceleración del cambio 

técnico, empezaron a aparecer en 
Europa las colecciones de manuales 
de divulgación científica o de «cien-
cia y cultura popular». Ya en 1825 
Nicolas Roret comenzó a publicar 
en Francia una célebre colección 
de manuales enteramente dedica-
dos a las ciencias y las artes y oficios 
industriales como este dedicado al 
grabado, publicado en 1844. En él 
se recoge una historia del grabado 
y sus técnicas, incluyendo nuevos 
métodos de la época como la electro-

graphie y el grabado mediante elec-
tricidad.

Los Manuales Roret se editaban 
en pequeño formato y se vendían a 
un precio asequible. En 1860 la co-
lección contaba ya con más de 250 
títulos.

Aristide Michel Perrot (1793-
1879) fue un geógrafo y cartógrafo 
especializado en la elaboración de 
mapas decorativos en miniatura. 
Esta relación le llevó a interesarse 
por las técnicas empleadas en su ela-
boración.

Nouveau Manuel complet du graveur, 
ou Traité de l’art de la gravure en 
tout genre d’après les renseigne-
ments fournis par plusieurs artistes, 
et rédigé / par A.M. Perrot.  - Paris :  
Roret, 1844
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./1199
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Las maravillas del grabado de 
George Duplessis perteneció a la co-
lección «Bibliothèque des Mervei-
lles» (Biblioteca de las maravillas) y 
reunió 34 ilustraciones producidas 
mediante el grabado de estampa, las 
cuales ilustró P. Sellier. En el texto, 
Duplessis abordó dos procedimien-
tos de esta técnica: el grabado en 
hueco sobre metal, y el realizado con 
buril en madera para obtener zonas 
en relieve.

El grabado en hueco, también 
conocido como grabado calcográfi-
co o calcografía, es un tipo de graba-
do realizado sobre metal en el cual la 
superficie no incidida permanece en 
blanco y los trazos que se inciden en 
la plancha son los que, al recibir la 
tinta, crearán la imagen. El soporte 
utilizado para las matrices puede ser 
de cobre, zinc, latón, hierro…

Por su parte, el grabado con buril 
comenzó a utilizarse ya en el siglo xv 
y consiste en grabar directamente la 
plancha metálica con dicho instru-
mento, el cual va desprendiendo 
hilos de cobre que dejan surcos y 
forman el dibujo. Posteriormente 
se entinta y se estampa en un tór-
culo, sobre un papel humedecido. 
Se puede utilizar en solitario o com-
pletando el trabajo del aguafuerte o 

la punta seca. El siglo xviii fue un 
momento de auge de esta técnica 
debido en gran parte a la Academia 
Francesa y a que la propia Enciclo-
pedia de Diderot y d’Alembert está 
ilustrada con buriles.

Apasionado del grabado, Geor-
ges Duplessis (1834-1899) recibió 
por su Historia del Grabado en Fran-
cia (1860) el primer premio Bordin 
de la Academia de Bellas Artes, que 
le dio la oportunidad de residir en 
Roma (premio que volvería a ganar 
años más tarde). A su regreso, prosi-
guió su actividad como historiador 
de la imprenta a través de artículos y 

monografías como Les Merveilles de 
la gravure, publicada por Hachette. 
En 1870 se convirtió en bibliotecario 
en la Biblioteca Imperial de Francia 
y ayudó a su director, Henri Dela-
borde, a conseguir las más aprecia-
das estampas. Miembro también de 
la Sociedad Nacional de Anticuario 
de Francia y de la Sociedad Francesa 
de Grabado, además de Caballero de 
la Legión de Honor. Finalmente, en 
1885 sucedió a Delaborde en la di-
rección del Gabinete de Impresiones 
de la Biblioteca Nacional de Francia, 
cargo que ocupó hasta su muerte.

Estudio histórico sobre el ori-
gen del grabado, períodos y 

fases de las artes gráficas y desarro-
llo de sus técnicas en Italia, España, 
Países Bajos, Alemania, Inglaterra y 
Francia, donde incluye un índice de 
grabadores. 

Les merveilles de la gravure / par 
Georges Duplessis; ouvrage illustré 
de 34 vignettes par P.Sellier.  - Paris :  
Hachette, 1871
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./718
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La segunda mitad del siglo xix 
fue en Francia un período de 

intensa renovación y recuperación 
de técnicas manuales tradicionales. 
A partir de 1860, tendrá lugar un 
fenómeno colectivo de resurgimien-
to del aguafuerte que invitará a los 
pintores-grabadores a formar socie-
dades independientes, alejados de 
jurados academicistas. Su objetivo 
era afianzar el desarrollo del grabado 
original abandonando la reproduc-
ción de obras maestras del pasado 
en favor de la libre creación, frente 
al grabado a buril, la litografía y la 
fotografía.

En 1866 Máxime Lalanne, gra-
bador al aguafuerte y estampador 
estrechamente unido a la Societé des 
Aquafortiste, publicó el Traité de la 
gravure a l’eau-forte, primer tratado 
que se escribió en torno a la reno-
vación de esta técnica y en el que 
describen nuevos métodos como el 
inventado por Bracquemond, de-
nominado técnica a la pluma, y em-

pleado entre otros por Manet. Esta 
técnica se fundamenta en el dibujo 
directo sobre la plancha de metal 
con un producto de dibujo soluble 
en agua.

Presentamos aquí un ejemplar 
correspondiente a la 4ª edición de 
esta obra que contiene una dedicato-
ria manuscrita realizada por el pro-
pio autor y publicada hacia 1890, 
muestra de la vigencia de su conte-
nido en décadas posteriores.

Traité de la gravure à l’eau-forte / 
texte et planches par Maxime La-
lanne.  - Paris :  Cadart, [ca. 1890]
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./1347
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El auge de la fotografía a media-
dos del siglo xix favoreció la 

proliferación de ediciones ilustradas 
de obras de arte. Incluso los artistas 
fueron cautivados por esta técnica 
y decidieron hacer fotograf iar sus 
obras, sustituyendo los sistemas an-
teriores del grabado o la litografía. 
En 1853, Delacroix pensó que Du-
rieu habría de publicar sus esbozos 
fotografiándolos, y Courbet quiso 
que sus cuadros se vendieran en lá-
minas sueltas en su exposición de 
1855. 

Este nuevo procedimiento sería 
un componente más en la rivalidad 
entre métodos de reproducción. 
Henri Delaborde, al comparar los 
grabados con las fotografías, acusa-
ba a éstas últimas de distorsionar el 
modelo original y las definía como 
obras mediocres.

De este enfrentamiento, grabado 
y litografía salieron reforzados, ya 
que antiguos planteamientos acerca 

de su capacidad artística y creativa 
se volvieron a debatir y consolida-
ron su papel entre las demás bellas 
artes porque, frente a la fotografía, 
éstas eran técnicas consideradas más 
intelectuales e imaginativas. 

Al igual que Duplessis, Delabor-
de realiza un repaso por la historia 
del grabado en Europa y la evolu-
ción de sus técnicas en un contexto 
de ensalzamiento de la técnica del 
grabado frente a otras novedosas. 

Henri Delaborde (1811-1899) 
fue un aclamado pintor en Francia 
y sus obras llegaron a exhibirse en 
el Salón de París. Debido a proble-
mas de salud tuvo que abandonar la 
pintura hacia 1850, convirtiéndose 
en escritor de arte para Revue des 
Deux Mondes, en cuyo periódico 
ya publicó artículos sobre la historia 
del grabado al tiempo que colaboró 
en la Gazette des Beaux-Arts. Final-
mente, estos artículos se publicaron 
como Études sur les beaux-arts en 
France et en Italie (1864). Una vida 
dedicada al arte que le llevó a ser cu-
rador jefe en la Sala de Imprenta de 
la Bibliothèque Nationale de París y 
secrétaire perpétuel de la Académie 
des Beaux-Arts.

La gravure: précis élémentaire de ses 
origines, de ses procédés et de son 
histoire / par le Vte Henri Delaborde.   
Paris :  A. Quantin, 1882
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura A.L./1088
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Grupo 5 : 

Historia del 

arte tipográfico 

Obra realizada por José de Villa-
rroya a partir de materiales pre-

paratorios de «La historia del dere-
cho valenciano», prólogo a la «Obra 
de los Fueros de Valencia», conside-
rada obra magna de este autor.

Fue un extraordinario y culto 
personaje, formado en la historio-
grafía crítica e ilustrada y regalista 
convencido. Estudió derecho y filo-
sofía en la Universitat de València, 
distinguiéndose en el ejercicio de la 
abogacía, siendo designado en 1779 
decano del Colegio de Abogados en 
dicha ciudad. Juez de Apeo y Des-

Disertación sobre el origen del nobilí-
simo arte tipográfico, y su introduc-
ción y uso en la ciudad de Valencia 
de los Edetanos / escribiala D. Joseph 
Villarroya. - En Valencia: y Oficina de 
D. Benito Monfort, 1796. 
Colección Fondo Fundacional. MuVIM 
| Signatura: M-1/252H
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linde del Maestrazgo de Montesa, 
alcalde honorario de Casa y Corte, 
y Académico de Honor de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, algunas de sus obras han 
sido profusamente utilizadas y cita-
das en la historiografía valenciana. 
En ese sentido hay que destacar la 
edición preparada por Villarroya de 
la correspondencia entre D. Grego-
rio Mayans y D. José Nebot y Sanz 
a las que acompañó de estudio preli-
minar y notas.

Entre el conjunto de obras ins-
critas en la tradición crítica que ca-
racterizó la historiografía valencia-
na del siglo xviii, las hubo con una 
finalidad eminentemente práctica, 
pero también encontramos otras de 

carácter más erudito y crítico como 
esta Disertación sobre el origen del 
nobilísimo arte tipográfico, y su intro-
ducción y uso en la ciudad de Valen-
cia de los edetanos, donde destaca la 
precoz introducción de la imprenta 
en Valencia en 1474. Hablamos de 
un trabajo publicado en 1796, cuan-
do la recuperación demográfica, eco-
nómica y cultural de mediados de 
siglo había llevado consigo también 
una dignif icación de la imprenta, 
tras la decadencia material del siglo 
xvii, consiguiéndose que llegara a la 
altura de las mejores prensas extran-
jeras. Destacan en este resurgimien-
to los nombres de Ibarra y Sancha en 
Madrid, y los de Monfort, Bordazar 
y los hermanos Orga en Valencia.

Esta obra fue impresa preci-
samente en la of icina de Benito 
Monfort Besades (ca. 1715-1785), 
fundador de una gran dinastía de im-
presores. Una Oficina que, en 1796, 
había sido heredada por su primogé-
nito, Manuel Monfort Asensi.

Karl Faulmann (1835-1894) 
fue un tipógrafo, estenógrafo, 

erudito y teórico de la taquigrafía. 

Inicialmente se formó para ser tipó-
grafo, y en 1854 tras visitar la Erste 
Allgemeine Deutsche Industrieauss-
tellung (Primera Exposición general 
de la industria alemana celebrada en 
Munich) quedó fascinado por los 
tipos en taquigrafía Stolze. A partir 
de ese momento, trabajó para desa-
rrollarlos en el sistema de taquigrafía 
generalizado de Gabelsberger.

En 1856 logró producir una 
primera versión de estos tipos, que a
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Illustrierte geschichte der buchdruc-
kerkunst : illustrierte geschichte der 
buchdruckerkunst. Mit besonderer 
Berücksichtigung ihrer technischen 
Entwicklung bis zur Gegenwart / Von 
Karl Faulmann. - Wien ; Pest ; Leipzig: 
Hartleben, 1882. 
Colección Lambert. MuVIM
| Signatura: A.L/1611



luego usó en versiones mejoradas 
durante cuatro décadas en la impre-
sión de revistas y libros de texto ta-
quigráficos. Tras muchos esfuerzos, 
logró simplificar en 1874 el sistema 
Gabelsberger desarrollando su pro-
pio método, mucho más simple, de-
nominado fonografía o taquigrafía 
fonética.

Faulmann, con demostradas 
habilidades lingüísticas y de forma 
autodidacta aprendió hebreo, persa 
y sánscrito, entre otras lenguas. De 
estos esfuerzos surgieron varios tra-
bajos sobre fundamentos lingüísti-
cos, publicando libros dedicados a 
la tipografía y la caligrafía, algunos 
de los cuales han continuado reedi-
tándose hasta la actualidad. De en-
tre sus obras destaca la que publicó 
en 1878, su Das Buch der Schrift (El 
libro de la escritura), en el que em-

prendió su primer intento de reco-
pilación y representación sistemáti-
ca de todos los métodos de escritura 
conocidos. Unos años más tarde 
(1881-1883) apareció otra de sus 
obras importantes, Etymologische 
Wörterbuch der deutschen Sprache 
(Diccionario etimológico de la len-
gua alemana). Entre estos dos años, 
publicaría Illustrierte geschichte der 
buchdruckerkunst (Historia ilustrada 
del arte de la imprenta, 1882), una 
de las obras de esta exposición. 
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Se trata de un modelo utiliza-
do en la imprenta de Nicolas 

Rius para la corrección de textos 
empleando un fragmento de una 
obra literaria, El Ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha.

En la biblioteca del MuVIM se 
custodia parte de los documentos 
del archivo familiar de la saga de im-
presores Monfort-Rius.

A través de este archivo pode-
mos conocer cómo era la imprenta 
por dentro, desde la producción de 
las obras hasta los utensilios que em-
pleaban, el listado de los diferentes 
títulos impresos, etc. Cabe destacar 
algunas obras manuscritas que son 
las originales que el autor entregaba 
a la imprenta para su impresión.

Los signos de corrección son an-
teriores a la invención de la impren-
ta; los primeros correctores de ma-
nuscritos los crearon para corregir el 
trabajo de los copistas, señalando al 
margen los signos que indicaban la 
corrección. Tales signos tienen sólo 

un significado convencional, perfec-
tamente conocido por correctores, 
cajistas y teclistas, así como por otras 
personas directamente relacionadas 
con la imprenta, como los escritores 
y los traductores.

Para corregir las pruebas de pági-
na de la composición tradicional, el 
corrector de pruebas debía ser una 
persona muy instruida, con una 
cultura general completa y buena 
base de conocimientos de composi-
ción gráfica. Debía especializarse en 
ortografía y gramática española, po-
seer conocimientos de latín o griego 
y de las principales lenguas moder-
nas. En la práctica, los correctores de 
pruebas eran asistidos en general por 
aprendices, que leían en voz alta el 
original, mientras el corrector revi-
saba la galerada —el trozo de com-
posición que cabía en la bandeja, lla-
mada galera o galerín— y marcaba la 
prueba con las llamadas, los signos o 
enmiendas y las señales que observa-
mos claramente en el texto.
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Modelo para la corrección [de textos] 
- Valencia: Imp. N. Rius, [ca. 1890]   
Archivo Ermita Llutxent. MuVIM 
| Signatura: ER C.12/87 ≤



Este libro es un primer estudio 
sobre las marcas de los tipó-

grafos de España en el siglo xv. És-
tas aparecen por primera vez en la 
Corona de Aragón, en el año 1485, 
y solamente las utilizaban los tipó-
grafos extranjeros.

Las marcas tipográf icas de los 
libros del siglo xv que aparecen en 
esta época en España, salvo algunas 
excepciones, tienen una misma ca-
racterística, que es la de ostentar una 
cruz en la parte superior y casi siem-
pre sobre un círculo (símbolo de 
la perfección). Estos signos podían 
ser la representación de la máxima 
perfección señalando a la imprenta 
como elemento crucial de la cultura.

El autor del libro, Francisco 
Vindel Angulo (1894–1960), fue 
librero y bibliógrafo. La primera 
conferencia que imparte vinculada 

Escudos y marcas tipográficas de los 
impresores en España durante el si-
glo XV (1485-1500) / Francisco Vindel.  
- Madrid: Francisco Vindel, 1935. 
Colección Biblioteca General de la 
Diputació de València. MuVIM 
| Signatura: L-19/372
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cunabulistas de la talla de Antonio 
Odriozola o por Manuel Sánchez 
Mariana, lo que de ningún modo 
resta importancia a un repertorio 
tan útil para el estudio de la impren-
ta española.

 

al libro fue el 27 de marzo de 1934 
en la Cámara Oficial del Libro de 
Madrid y se titulaba «El libro espa-
ñol, su labor cultural y bibliográfica 
desde la introducción de la imprenta 
en España hasta nuestros días», pri-
mera de las numerosas disertacio-
nes que le seguirían sobre el mismo 
tema. Ese mismo año decide cerrar 
su librería, desarrollando a partir de 
ese momento una intensa actividad 
en el campo de la bibliograf ía, en 
general, y de los incunables, en par-
ticular.

En 1945 publica el primer volu-
men de El arte tipográfico en España 
durante el siglo xv, ambiciosa histo-
ria gráfica de la imprenta española. 
Sus asignaciones han sido revisadas 
y, en ocasiones, corregidas por in-

Colección de recortes con dife-
rentes tipografías, algunas de 

ellas con iniciales decoradas, monta-
das sobre hojas de cartón.

La tipografía se define como el 
arte del diseño de letras. En estos 
ejemplos podemos observar distin-
tos estilos que fueron apareciendo, 
imitando las diversas escrituras de 
cada época.

Esta colección de recortes forma 
parte de la biblioteca de la familia 
Lambert (una familia de arquitec-
tos, artistas gráficos y pintores) ins-
talada en Xàbia en torno a 1920.
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[Muestras tipográficas].  
[S.l. :  s.n., ca. 1800]
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./1673
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Se trata de uno de los ejemplares 
numerados del catálogo que se 

publicó con motivo de la Exposition 
d’art typographique moderne hollan-
dais que tuvo lugar en Bruselas en 
1929. En dicha exposición se pre-
senta la evolución del arte tipográfi-
co en una región europea concreta y 
acotando el espacio temporal (1892-

1929). Este catálogo fue propiedad 
de un profesor de historia del arte y 
conservador de museo de los Países 
Bajos, según la notación manuscrita 
«Ex libris J. Q. van Regteren Altena, 
1932».

Desde mediados del siglo xix co-
mienzan a celebrarse las exposiciones 
universales e internacionales, verda-
deros escaparates organizados por 
la élite de cada país. El concepto de 
bellas artes aplicadas a la industria ad-
quiere más notoriedad en esta época 
en Europa, porque sociedades fran-
cesas como la «Société du progrés 
de l’art industriel» y la «Société des 
inventeurs et des artistes industriels» 

promueven estas ferias donde las ar-
tes aplicadas consiguen cierta popu-
laridad y más repercusión económica.

Por este motivo, a pesar de ser 
una de la obras más moderna del 
conjunto que se expone en vitrina, 
no es la menos interesante. En pri-
mer lugar, porque el arte tipográfico 
alcanza la categoría de arte decorati-
vo, susceptible de ser admirado en 
una exposición. Y, en segundo lugar, 
porque tiene un valor añadido, por 
ser uno de los primeros catálogos de 
exposiciones temporales que se rea-
lizan en el Palais des Beaux-Arts de 
Bruselas en su primer año de aper-
tura (1929).

Se trata del edificio construido ex 
novo por el arquitecto Victor Horta 
en estilo Art Nouveau (modernista), 
promovido por el banquero y mece-
nas, Henri Le Boeuf. El propósito 
fue construir un centro dedicado a 
las artes, y para ello se habilitaron 
espacios dedicados a salas de expo-
siciones temporales, salas para con-
ferencias, teatro para el visionado 
de películas o sala de conciertos. 
Un centro artístico representativo 
del momento tanto por su estética 
como por las funciones culturales 
que desempeña en la capital del país.    

L’art typographique dans les 
Pays-Bas depuis 1892 / préface par 
Charles-Léon van Halsbeke.  
- Bruxelles : Éditions du Palais des 
Beaux-Arts, 1929.  
Colección Lambert. MuVIM 
| Signatura: A.L./N-237
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COND I C I ONES  DE  ACCESO

La visita a la exposición permanente Espai Gutenberg en la Sala Jerònima Gáles 
es gratuita y libre, sin más limitación que el horario del museo:
Abierto de martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h, y el domingo, de 10 a 20 h.
Cerrado los lunes, y los días 1 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo y 25 de diciembre.
La ubicación de la exposición permanente Espai Gutenberg facilita el acceso a la 
instalación de las personas usuarias de silla de ruedas.

CÓMO  L L EGAR  A L  M uV I M

- En tren: 
A 5 minutos a pie de la Estación del Norte y a 15 de Joaquín Sorolla de RENFE/
ADIF.
- En autobús urbano: 
Líneas EMT C1, 7, 28, 60, 61, 62, 70, 72 y 73  (por la Calle Guillem de Castro) 
Líneas EMT 27 (por la Calle Quevedo)
- En metro:
Líneas 3, 5 y 9 (estación de Xàtiva)
Líneas 1 y 2 (estación Plaza de España)
- Aparcamientos próximos:
Calle Guillem de Castro y Plaza de San Agustín.

MÁS  I NFORMAC I ÓN

El MuVIM se definió, desde su nacimiento, como un museo de ideas. Su Expo-
sición Permanente ― «La Aventura del Pensamiento» ― es una sorprendente y 
arriesgada apuesta museográfica y comunicativa que explica, a través de las nue-
vas tecnologías, cómo ha evolucionado la sociedad occidental desde la Edad 
Media hasta la actualidad: visitarás un monasterio medieval, atravesarás las en-
trañas de una máquina, franquearás las puertas de la modernidad, conocerás un 
Salón típico del siglo xviii y asistirás al nacimiento de la ciencia moderna. Toda 
una experiencia inmersiva que ayuda a entender mejor el mundo actual. La visita 
se puede realizar en cuatro idiomas (valenciano, castellano, inglés y francés) y se 
debe reservar plaza a través del teléfono (+34) 96 388 37 30.

Además, en el vestíbulo del museo, hay otra Exposición Permanente ― «La Ma-
queta de la Ciudad de Valencia según el plano de Tosca» ―, donde se puede ver 
una maqueta que reproduce tridimensionalmente la ciudad de Valencia en el 
siglo xviii, tal como la dibujó en su momento el Padre Tosca.

Pero el ámbito de interés del museo le permite abordar también exposiciones 
temporales y una variada programación complementaria con conferencias, ac-
tuaciones musicales, ciclos de cine, talleres para público infantil o adulto y un 
largo etcétera. 

Teléfono general y de reservas para la exposición permanente: 
(+34) 96 388 37 30

Página web: 
www.muvim.es

Correo electrónico: 
visitas.muvim@dival.es

MuVIM
Carrer Quevedo, 10 

REDES SOCIALES:

https://twitter.com/muvim

https://www.facebook.com/MuVIM

https://www.instagram.com/muvim.es/

https://www.youtube.com/user/MUVIM

https://issuu.com/muvim
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