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pesar de que los muebles antiguos se
encuentran entre los Bienes Culturales
más ricos del Patrimonio histórico-artísti-

co, también son de los más desconocidos. Esto
obedece, en gran parte, a las dificultades que
entraña su estudio debido, entre otras cuestio-
nes, a las transformaciones que han sufrido a lo
largo de la historia, por tratarse en muchos casos
de objetos de uso, que se han ido reparando y
alterando por deterioro, cambios de función, de
gusto1 etc. Esta circunstancia se ve agravada por
el hecho de que en su gran mayoría son piezas
anónimas.
Los restauradores podemos contribuir a enri-

quecer la historia del mobiliario a través del
estudio que realizamos de cada pieza a la hora
de intervenir en la misma. Con frecuencia el
propio mueble contiene una información de
inestimable valor que detectamos a través de su
inspección ocular. Ejemplo de ello serían las
estampillas [it.: timbri] con los nombres o las
siglas de algunos de los más famosos artífices

La restauración de muebles 

Fuentes de información para la
interpretación de la obra 
Un breve apunte 



del mueble, las marcas de fábrica, las etiquetas
comerciales, las inscripciones a lápiz, las mar-
cas de herramientas y otros muchos detalles pre-
sentes en él. 
Este tipo de información debe ser contrastada

con otras fuentes de estudio para llegar a una
interpretación exhaustiva de la pieza que tene-
mos entre manos, no solo de cara a su conserva-
ción, sino también con la finalidad cultural de
ahondar en el conocimiento de la historia y téc-
nicas del mobiliario.
Las principales fuentes de estudio a las que

puede recurrir el restaurador son: 
– Bibliografía de Historia del Mueble y de Histo-
ria del Arte.
– Documentación de archivo (cuentas, facturas
[it.: fatture], inventarios, material de hemeroteca
etc).
– Tratados y recetarios de época. 
– Fuentes electrónicas. 
– Estudios científicos.
– Información oral facilitada por maestros arte-

LA RICERCACristina Ordóñez Goded, Leticia Ordóñez Goded
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Fig. 1 - Arcón pintado
sienés o florentino de
hacia 1350, ©Victoria &
Albert Museum, Londres. 
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sanos, otros restauradores, conservadores, histo-
riadores del arte, anticuarios etc. 
Cada una de estas fuentes y la combinación

de las mismas, junto a la observación directa del
mueble en cuestión, nos pueden proporcionar
información de interés sobre su estilo, época,
localización geográfica, taller o fábrica del que
procede, sobre los procedimientos de elabora-
ción o acerca de un sinfín de asuntos relativos a
su propia biografía.
A continuación se señalan una serie de casos

que ilustran la utilidad de esta metodología de
estudio. 
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Fig. 2 - Butaca isabelina, España, siglo XIX, Museo de la
Historia de Madrid.

Ejemplos relativos a las técnicas
decorativas: pastilla, pintura, 
dorado y estofado
En primer lugar aludiremos a un caso en el

que el examen directo de un mueble junto a la
consulta de los tratados de época, permitió esta-
blecer una correspondencia exacta entre una
técnica determinada presente en él y lo reco-
mendado en un recetario concreto. Nos referi-
mos a un arcón pintado sienés o florentino de
hacia 13502, con motivos realizados en pastiglia
sobre fondo rojo y azul, (Fig. 1) que se conserva
en el Museo Victoria & Albert de Londres3. Estos
motivos se confeccionaron a base de yeso y cola
en moldes [it.: stampi] de piedra que, una vez
extraídos de los mismos, se recubrieron con
láminas de estaño sobre las que se aplicó un bar-
niz coloreado para imitar el oro4. Este tipo de
procedimiento viene descrito en el Libro de Arte
de Cennino Cennini, de finales del siglo XIV5.
La consulta de los tratados y de determinados

documentos de época, como las facturas, junto a
la realización de estudios científicos, nos han
permitido obtener ciertos datos acerca de la pin-
tura blanca que aparece, por lo general combina-
da con el oro, en los muebles europeos de la
segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX,
según la moda del momento. Así por ejemplo, en
distintas obras españolas de este estilo se ha
podido constatar el uso reiterado del blanco de
plomo [it.: piombo] aglutinado en aceite secante
en la pintura analizada. De ahí que podamos
suponer que esta técnica se empleaba con asi-
duidad en España. 
El uso del blanco de plomo aglutinado en

aceite se ha identificado también en algunas de
las analíticas llevadas a cabo en muebles ingle-
ses de este tipo, en concordancia con lo que
aconseja Sheraton, en su obra The Cabinet Dic-
tionary (1803), para la elaboración de la pintura
denominada en Inglaterra dead white6. Una
expresión que se recoge además en ciertas factu-
ras de artesanos británicos de la época. Ejemplo
de ello es la que emite en 1764 la tapicera y eba-
nista Abigaill Hutchins (activa entre 1757 y
1770) al duque de Bedford por la realización de
seis asientos: the frames in dead white and gilt in
burnished gold7.
A este respecto también podemos hacer alu-

sión a un marco blanco y dorado, realizado en
Filadelfia por el artífice inglés James Reynolds en
1770-1781, cuya superficie se pintó igualmente

2
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LA RICERCALA RESTAURACIÓN DE MUEBLES

Fig. 3 - Estudio científico
del revestimiento dorado
bruñido de la butaca de la
figura 2.

Fig. 4 - Análisis científico de
la superficie dorada mate
de la butaca de la figura 2.

con blanco de plomo aglutinado en aceite,
según los estudios científicos practicados en la
obra durante el año 19948.
Por su parte, en Francia existen referencias en

la bibliografía al uso del blanco de plomo para
confeccionar los revestimientos pictóricos de

ciertos muebles. Así, Verlet afirma que en el año
1767 todas las camas [it.: letti] y asientos sumi-
nistrados al Petit Trianon se pintaron con ese pig-
mento9. El tratadista Watin también hace alusión
al empleo del blanco de plomo aglutinado en
cola de pergamino en su tratado de 177210. 
En cuanto a los muebles dorados, a través de

esta metodología de estudio se puede, por ejem-
plo, llegar a conocer la técnica empleada para
lograr los contrastes mate-brillo [it.: opaco-luci-
do] de la superficie. Estos contrastes, que en
muchos casos se encuentran ocultos por redora-
dos posteriores o que resultan difíciles de apre-
ciar por la acumulación de suciedad o falsas
pátinas, fueron muy recurrentes en los muebles

europeos de los siglos XVII, XVIII y XIX. De los
materiales y procedimientos que podían utilizar-
se para su obtención nos dan cuenta los tratados
de época. En ellos se reflejan principalmente dos
sistemas: el primero consistía, a grandes rasgos,
en dorar toda la superficie al agua bruñendo
sucesivamente determinadas zonas y mante-
niendo otras sin bruñir. Sobre estas últimas se
aplicaban además  sustancias para rebajar el bri-
llo del oro. Este método se ha verificado científi-
camente en muebles ingleses11 y franceses12 del
siglo XVIII y se ajusta a lo que se aconseja en los
recetarios del mismo periodo de dichos países.
En cuanto al segundo sistema, se doraban al
agua las zonas de la obra que debían ir bruñidas

y al aceite aquellas que se deseaban dejar mate.
Este procedimiento se ha identificado en la
mayor parte de los muebles españoles que
hemos tenido ocasión de analizar (Fig. 2, 3, 4).
En Francia, para la obtención de estos con-

trastes, se podía recurrir también a una variante

3
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por Robert Adam y ejecutada por Thomas Chip-
pendale entre 1764 y 1765 para Sir Lawrence
Dundas18 (Fig. 5). La butaca, que forma parte de
un conjunto de otras ocho y de cuatro sofás
dorados sobre madera de haya y de nogal, fue
redorada al agua en el siglo XIX sobre el dorado
original al aceite a base de un mordiente color
amarillo, como se constata en el estudio científi-
co llevado a cabo en la pieza durante el año
1988 en el University College de Londres19. Este
sistema de dorado se cita además en la factura
presentada por Chippendale a su cliente: To 8
large Arm Chairs exceeding Richly carv’d in the
Antick manner & gilt in oil… 4 large sofas Excee-
ding Rich to match the chairs… 20.
A continuación nos referiremos al estudio, de

conclusiones especialmente relevantes, realiza-
do en una superficie decorada según el sistema
del estofado presente en la cornisa del baldaqui-
no de una cama del siglo XVII española o napo-
litana21 (Fig. 6). Este estofado, en tonos rojo y
azul, fue analizado con el objetivo de obtener
información sobre los materiales y el procedi-
miento empleados para su ejecución. (Fig. 7).
Los resultados de dicho análisis determinaron
que el estofado rojo se confeccionó con albayal-
de (blanco de plomo), un colorante rojo y carbo-
nato cálcico, aglutinados en aceite de linaza [it.:
semi di lino]. Por su parte, el estofado azul (Fig.
8) se consiguió a base de albayalde y azurita22

(Fig. 9), utilizándose sin embargo aquí como
aglutinante aceite de nueces Es probable que el
motivo del empleo de esta última sustancia, res-
pondiera al fin de evitar el fenómeno de enne-
grecimiento que potencia el aceite de linaza en
la azurita. Un ennegrecimiento constatado por
los pintores de la época, tal y como señala Fran-
cisco Pacheco en su tratado de 1638: … el azul
con el tiempo oscurece y tira a negro… y veo
por experiencia muchas ropas que fueron azules
vueltas en una mancha negra…23

Al hilo de esta argumentación podemos seña-
lar que ciertos autores han considerado que los
estofados presentes en ciertas arcas de novia
catalanas del siglo XVI no son originales debido
a que a su juicio son de color negro24 (Fig. 10).
No obstante, nosotras consideramos que estos
estofados si pueden ser originales y que su color
oscuro se podría deber al hecho de que en ellos
se hubiera empleado azurita aglutinada en aceite
de linaza. Además, al observar con detenimiento
estos estofados podemos constatar que su color
no es negro sino de un azul muy oscuro (Fig. 11).
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Fig. 5 - Butaca
originalmente dorada
al aceite diseñada por
Robert Adam y
ejecutada entre 1764 y
1765 por Thomas
Chippendale, ©Victoria
& Albert Museum,
Londres. 



del sistema mixto de dorado al agua y al aceite,
denominada dorado a la griega, con la que se
conseguían superficies mate muy bellas13, sien-
do las bruñidas menos brillantes. Esta técnica,
descrita con detalle por Watin14, duró apenas
diez o quince años debido a los prejuicios que
provocaban en la salud las calcinaciones de
algunas de las sustancias que se utilizaban15. Un
testimonio de su empleo en la práctica lo encon-
tramos en una serie de muebles construidos por
Jean-Baptiste-Claude Sené (1747–1803) y dora-
dos por Louis-Françoise Chatard (c. 1749-1819)
en 1787 para el dormitorio de Thierry de Ville
d’Avray, intendente-general del Garde-Meuble
de la Corona16, gracias a los estudios científicos
efectuados en los mismos entre 1988 y 2002 con
motivo de su restauración17.
El recurso a las fuentes de estudio a las que

nos venimos refiriendo también resulta de gran
utilidad para determinar si el revestimiento dora-
do de los muebles que aparece en superficie es o
no el original. En este sentido podemos mencio-
nar al caso de una butaca [it.: poltrona] diseñada

5
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6 7

Fig. 6 - Cama española o napolitana del siglo XVII con baldaquino estofado,
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid.

Fig. 7 - Detalle del estofado rojo de la cama de la figura 6, Museo Nacional
de Artes Decorativas, Madrid.

Fig. 8 - Estofado azul de la cama de la figura 6, Museo Nacional de Artes
Decorativas, Madrid.

Fig. 9 - Estudio científico del estofado azul de la cama de la figura 6.

8
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Lo expuesto indica como la atenta inspección
directa de las obras, tal y como a veces sólo está
al alcance del restaurador, dada su cercanía a
ellas y a su “mirada experta”, unido a un interés
por profundizar en las técnicas del pasado,
puede evitar la difusión de inexactitudes sobre
las mismas. 
En relación a esta reflexión podemos volver a

la cama del siglo XVII que mencionábamos ante-
riormente. Según ciertas noticias bibliográficas,
los postes de su baldaquino se describen como de
madera de nogal [it.: legno di noce], cuando en
realidad están pintados imitando dicha madera.
Este hecho se verificó mediante la inspección
ocular de los mismos a la que le siguió un análisis
de la pintura. En él se determinó que esta se había
elaborada con tierra roja, yeso, carbón vegetal,
colorante rojo y tierra de sombra, utilizando
como aglutinante aceite de linaza (Fig. 12).

LA RICERCA KERMES 85

10 11

12

Fig. 10 - Arca de novia catalana con decoración estofada de hacia 1550, Museo
Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona.

Fig. 11 - Detalle del estofado azul oscurecido del arca de la figura 10.

Fig. 12 - Estudio científico del poste del baldaquino de la cama de la figura 6.
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Fig. 13 - Silla de la firma
Feliú, Inicios del siglo XX. 

Fig. 14 - Inscripción
Patente Feliu en la
chambrana de la silla de
la figura 13.

Ejemplos referidos a la historia y
biografía del mueble

En los últimos tiempos las fuentes electróni-
cas resultan ser de gran utilidad para el restaura-
dor, ya que facilitan la búsqueda e identificación
de todas aquellas inscripciones, leyendas, mar-
cas, estampillas, etiquetas etc., que se pueden
encontrar en los muebles durante las labores de
restauración. 
Este sería el caso de dos sillas [it.: sedie]

valencianas de madera curvada de inicios del
siglo XX que fueron restauradas en Arcaz en el
año 200925 (Fig. 13). En sus chambranas apare-
cía incisa, de manera casi imperceptible, la ins-
cripción patente Feliu (Fig. 14). Este hecho y la
sucesiva búsqueda del nombre Feliu en fuentes
electrónicas, nos permitió descubrir que las
sillas fueron realizadas en una destacada fábrica
de muebles de madera curvada, denominada
Ventura Feliu e hijos o Hijos de Ventura Feliú26,
fundada en 1893 y ubicada en el nº 302 de la
calle de San Vicente de Valencia. Esta empresa
vendió con gran éxito sus muebles durante 40
años, tanto en España como en el extranjero.
Prueba de su fama es que en 1907 la infanta Isa-
bel de Borbón 27, tía del por entonces rey de
España Alfonso XIII28 la visitó por ser “algo
digno de verse en Valencia”. Por su parte, en la
Exposición Regional Valenciana de 1909 los
Feliú regalaron al propio monarca un mueble
modernista que se conserva en el Palacio Real
de Madrid29. Feliú patentó las innovaciones de
sus muebles y participó en distintas Exposicio-
nes Internacionales obteniendo en ellas varios
galardones. Su producción se vendía en impor-
tantes establecimientos comerciales como los
grandes almacenes El siglo de Barcelona y tuvo
gran aceptación por parte de la burguesía cata-
lana30. La fábrica se cerró con la guerra civil
española (1936-39)31.
Otro ejemplo que ilustra como se puede

obtener información sobre el mobiliario, com-
paginando el estudio directo del mismo con la
consulta de las fuentes electrónicas, es el de un
banco de madera curvada con asiento de con-
trachapado [it.: compensato] (Fig. 15) que pre-
sentaba en la parte interna del mismo la marca
Luterma (Fig. 16). Esta correspondía a una fábri-
ca de muebles de Estonia, fundada en el año
1883, que en los albores del XX se convirtió en
una de las mayores productoras de muebles de
contrachapado de calidad de toda Rusia32. Por
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entonces Luterma jugó un relevante papel, tanto
social como económico, en lo que se refiere a la
producción de mobiliario de carácter utilitario,
destinado al uso diario y a la vivienda moderna,
principalmente apartamentos de pequeñas
dimensiones racionalmente planificados para la
creciente clase obrera que vivía en la industriali-
zada ciudad de Tallin. A partir de inicios del
siglo XX esta firma estableció sucursales en
Inglaterra, Italia, Suecia, Alemania y Francia.
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Para Luterma proyectaron muebles destacados
diseñadores de la época como Walter Gropius,
Marcel Breuer o Le Cobusier. Este último realizó
el stand de la fábrica para la Building Exhibition
de Londres de 1930. En 1940, año en que Esto-
nia fue anexionada a la Unión Soviética, cesó la
actividad de Luterma33.
Asimismo podemos extraer datos de interés a

partir del análisis detallado de las estampillas o
etiquetas aun presentes en otro tipo de muebles
de madera curvada como los famosos Thonet,

Fig. 15 - Banco de la
fábrica Luterma, finales
del siglo XIX o inicios del
XX. 

Fig. 16 - Marca Luterma
en la parte interna del
banco de la figura 15. 

Fig. 17 - Silla Fischel,
siglo XX. 

Fig. 18 - Etiqueta de la
Casa Fischel en la zona
interna de la cintura del
asiento de una silla.
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Kohn o Fischel34. Este sería el caso de una silla
con asiento de rejilla [it.: “paglia di Vienna”]
(Fig. 17) que conservaba una etiqueta de papel
en la parte interna de la cintura del asiento35

(Fig. 18). A partir de la misma pudo conocerse
no solo la pertenencia de la silla a la fábrica Fis-
chel y su origen austríaco, sino también el perio-
do de tiempo concreto en el que fue construida.
Ello fue posible gracias a los datos proporciona-
dos por Alessandro Scordo en la revista digital
Bentwood Cronicle, obtenidos a partir del estu-
dio y la clasificación de los seis tipos de etique-
tas Fischel presentes en los muebles publicados
en los catálogos de la empresa de los años 1890,
1906, 1913, 1914 y 191536. Así, se pudo esta-
blecer que el mueble fue realizado entre 1906 y
1913, años en los que la casa Fischel se convier-
te en el principal fabricante de mobiliario esco-
lar del mundo. Una vez averiguadas estas cues-
tiones, nos quedaba una duda ¿No sería dema-
siado vulnerable el asiento de rejilla para un uso
infantil de la silla? La incógnita se disipó cuando
el propietario del mueble nos comentó que el
asiento original de madera de contrachapado
con orificios formando una estrella, propio de
las sillas escolares de esta firma, había sido susti-
tuido años atrás por la actual rejilla.
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Fig 19 - Cabinet japonés realizado a finales del siglo XIX.

Fig. 20 - Etiqueta comercial del establecimiento madrileño
Gisbert en el cabinet de la figura 19.

Fig. 21 - Anuncio de prensa. La correspondencia de España,
lunes 30 de Diciembre de 1901.
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Las etiquetas de establecimientos comercia-
les también pueden contribuir a reconstruir, al
menos en parte, la biografía de un mueble. Así,
una etiqueta adherida a la trasera de un peque-
ño cabinet de laca japonesa del siglo XIX (Fig.
19, 20) demostró que este se adquirió entre
1901 y 1904 en la tienda madrileña de “artícu-
los del Japón” denominada Gisbert. Una casa
comercial surgida en Barcelona hacia 1899 que
se instala en el nº 42 de la calle de Alcalá de
Madrid en el año 190137 y cierra sus puertas en
190438. Esta información se obtuvo partiendo de
consultas electrónicas a las que siguieron otras
bibliográficas, documentales y de material de
hemeroteca. De hecho, en la prensa española
de la época, se localizaron una serie de anun-
cios de dicha tienda en los que se señalaba su
ubicación frente a la madrileña iglesia de la
Calatravas39 (Fig. 21). 
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Note
1 Los muebles han estado sujetos, en mayor

medida que otros Bienes Culturales a los vaivenes
de las modas.

2 Según información del museo Victoria & Albert
de Londres, este arcón es uno de los más antiguos
que se conocen ya que las mangas cortadas por la
zona del codo de los vestidos de las damas que en
él se representan, solo estuvieron de moda en los
años 50 del siglo XIV. Wilk C., Western Furniture.
1350 to the present day, Abeville Press, Londres,
1996, p. 26.

3 Nº de inventario 317-1894.
4 Wilk, op. cit., pp. 26-27. 
5 Cennini C., Il Libro del Arte, Primera edición

crítica a cargo de Carlo y Gaetano Milanesi, Le Mon-
nier, Florencia, 1859. Edición consultada: Akal,
Madrid, 2000, p. 165. 

6 Sheraton T., The Cabinet Dictionary, W. Smith,
Londres, 1803. Edición consultada: Praeger Publis-
hers, Nueva York-Washington-Londres, 1970, p. 418.

7 Beard G. y Gilbert C., Dictionary of Furniture
Makers. 1660-1840, Furniture Society, Leeds, 1986,
p. 467.

8 Shelton C.A., A Short Primer on the
White–Painted Furnishings of Eighteenth-Century
Philadelphia, en Valerie Dorge y F. Carey Howlett
(eds), Painted Wood: History and Conservation,
proceedings of a symposium organized by the Woo-
den Artifacts Group of the American Institute for
Conservation of Historic and Artistic Works and the
Foundation of the AIC, Williamsburg, Virginia, 11-14
November 1994, The Getty Conservation Institute,
Los Angeles, 1998, pp. 220-222.

9 Verlet P., Les Meubles Français du XVIII Siécle,
vol. I, Presses Universitaires de France, Paris, 1956,
p. 43.

10 Watin J.F., L’art de faire et d’employer le ver-
nis ou L’art du vernisseur, Quillau Imprimeur-Librai-
re, Paris, 1772, p. 173.

11 Mc Grath M., Conservation of an Important
Eighteenth Century Frame, en Gilded Wood Conser-
vation and History, Sound View Press, Madison 1991,
p. 357. Van Horne C., The Conservation of a Suite of
Late Eighteenth-Century Seating Furniture, en Gilded
Wood Conservation and History, 1991, pp. 312-314.

12 Análisis efectuado por nosotras en una sillería
del primer tercio de la centuria existente en la
Embajada de Francia de Madrid. Véase Meyer C., y
Hanlon G., The Conservation of the Danault Mirror:
an acrilic emulsion compensation system, en “Jour-
nal of the American Institute for Conservation”,

1996, vol. 35, nº 3, pp. 186-192.
13 En estas zonas el aparejo recibía de tres a

cuatro manos de barniz de goma laca y después se
aplicaba el mordiente para fijar el oro. Una vez
dorada la superficie, esta se barnizaba varias veces.

14 Para la preparación del aparejo se empleaba
sanguina, blanco de plomo y talco previamente cal-
cinados que se añadían al yeso (carbonato cálcico).
Todo ello se aglutinaba con cola. La calcinación es
el proceso de calentar una sustancia a temperatura
elevada, pero por debajo de su entalpía o punto de
fusión, para provocar la descomposición térmica o
un cambio de estado en su constitución física o quí-
mica. 

15 Watin, op. cit., pp. 228-229.
16 Estos muebles se conservan en el Museo de

Bellas Artes de Boston. Nº de inventario 21.1265,
36.640, 50.2342, 53.28.51, 27.524, 27.525, 47.244,
53.2850, 53.2851, 27.533, 53.2092.

17 AA.VV., The conservation of a set of furniture
made for Thierry de Ville d’Avray, en “Apollo”, mayo
2003, vol. CLVII, nº 495, pp. 40-41.

18 Este asiento se conserva en el museo Victoria
& Albert de Londres. Nº de inventario W. 1-1937.

19 http://www.christies.com/LotFinder/lot_details
.aspx?intObjectID=5092522. Esta obra fue restaura-
da en el mismo año en la empresa Carvers & Gilders
de Londres. En dicha restauración se eliminaron las
capas de dorado al agua del siglo XIX, revelándose
el sistema de dorado al aceite original.

20 Gilbert C., The life and work of Thomas Chip-
pendale, Studio Vista-Christie’s, Londres, 1978, p.
160.

21 Nº de inventario 1.174.
22 Se obtiene del mineral así denominado, de

donde toma su nombre. Es el azul más utilizado
desde la Antigüedad hasta el siglo XVII para los
azules en las técnicas artísticas. Uno de los países
más ricos en yacimientos de azurita fue España, de
ahí que fuera de nuestras fronteras este pigmento
recibiera la denominación de azul español. Bruque-
tas R., Técnicas y materiales de la pintura española.
Siglos de oro, Fundación de Apoyo a la Historia del
Arte Hispánico, Madrid, 2002, p. 169.

23 Pacheco F., Arte de la pintura. Su antigüedad
y grandezas, Sevilla, 1638. Edición consultada:
Cátedra, Madrid, 1990, libro III, cap V, pp. 485-487.

24 Aguiló M.P., El Mueble en España. Siglos XVI-
XVII, CSIC-Ediciones Antiquaria S.A., Madrid, 1993,
p. 196.

25 Estas sillas fueron estudiadas en el Curso
sobre conservación de muebles organizado en Arcaz
en el año 2007.

26 http://stores.lulu.com/espai_corbat
27 Isabel de Borbón “La Chata” (1851-1931),

casada con Cayetano de Borbón dos Sicilias, herma-
na de Alfonso XII, rey de España entre 1874 y 1885. 

28 Reinó en España entre 1886 y 1931.
29 Fernández-Miranda F., Un Mueble Modernista

(1910) de Ventura Feliu en el Palacio Real de
Madrid, en “Reales Sitios”, 1984, 21 (79), pp. 4-7.

30 En el año 1929 Enrique Feliu Raga encarga
una película sobre su fábrica a l´Editorial Cinema-
togràfica Trilla de Barcelona, una copia de la cual se
ha recuperado recientemente.

31 Como dato curioso podemos destacar que, de
los quinientos operarios que trabajaban en la fábri-
ca, aproximadamente la mitad eran mujeres que se
dedicaban a pulimentar los muebles. Sánchez
Romero M.A., La industria valenciana en torno a la
Exposición Regional de 1909, Universidad Politécni-
ca de Valencia, Valencia, 2009, pp. 174-176. Vives
Chillida J., Espai Corbat. Moble de Viena, http://sto-
res.lulu.com/espai_corbat

32 Siendo un gran número de ellos de madera
curvada.

33 Los muebles de Luterma se impregnaron de los
principios del Movimiento Moderno y estaban en sin-
cronía con el concepto de calidad de vida en un espa-
cio mínimo. http://www.estinst.ee/Ea/2_99/kermik.html

34 La fábrica Fischel, fue fundada en el año 1871
en la ciudad de Niemes (en la actual República
Checa) por un vendedor de aceite de Praga denomi-
nado David Gabriel Fischel .

35 En la etiqueta aparece la siguiente inscrip-
ción: “Fischel” y debajo Niemes en Bohemia en
alemán y en francés respectivamente: “Niemes in
Böhmen e Niemes en Bohéme (Autriche)” 

36 http://www.thonet.it/Bentwood%20Chroni-
cle%20-%201%20-%20ENG.pdf

37 Esta tienda se registra en el Ayuntamiento de
Madrid el 8 de marzo de dicho año, según figura en
el Archivo de Villa de Madrid. AVM-S13-154-66.

38 http://www.facebook.com/pages/Descendien-
tes-de-Sell%C3%A9s-Ogino/169976109747520?v=info

http://ricardb.wordpress.com/2011/02/21/el-
comerc-dart-japones-a-barcelona-1887-1915/

Bru i Turull R., El comerç d’art japonès a Barce-
lona (1887-1915), en “Locus Amoenus”, nº 10, 2009-
2010, pp. 269-271.

39 La Correspondencia de España, lunes 30 de
Diciembre de 1901, El Imparcial, martes 24 de
Diciembre de 1901. En esta investigación ha colabo-
rado Daniela Morgadinho, conservadora-restaurado-
ra y becaria de master Erasmus en Arcaz durante el
año 2102.
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