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Cada mueble y cada obieto tienen wm alma
y un estílo que, para su períocúo, es lo que

la perconalidacl para un inrl.iuiduo

Maurice Dufréne (187 6-195 5)

Resumen

Partiendo de los preceptos teóricos dei Art Déco, la biografía prof-esional y 1a

bibliografía existente sobre Louis StlLe y André Mare, creadores de la Compañía
de Artes Francesas, se pretende la atribución a ambos de una cómoda apare-
cida en e1 mercado de1 arte madrileño. Para el estudio <le la pieza se parle de
sus caracteres técnicos, decorativos y estilísticos, analizando su construcción,
maderas, motivos ornamentales, herrajes y mármol.

Polobros clove
Art Déco, mobiliario, Louis Süe, André Mare, Compañía de Artes Francesas

Abstroct
Accorcling to tbeoretical ntles oJ'Art Déco, tbe professional biograpby and tbe
bibliography existing about Louis Stie ancJ André Mat'e, creators of tbe Frencb
Añ Cc»npany, it expects to attribute to botb of tbem tbe appearance of a cbest of
cirataers in tbe Art Market oJ'MadricJ. Fc¡r tbe stwdy of tbe piece it starts from its
technical, ciecoratiue and stylistic characteristics amalysing her construction,
u¡oocL, orna.mental motif, ironwork amd marble.

Key words
At"t Déco, JLtrniture, Lc¡uis Süe, André Mare, Frencb Art Company.

lntroducción

El At Déco encarna una era en Ia que existía un estilo de vida, una
época quizás muy distinta dela actual. Duró poco más de dos dé-
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cadas y desapareció, pero nunca ha sido olvidada. [...] Una época
alegre que indudablemente fue testigo de grandes miserias y pri-
vaciones, pero que al mismo tiempo conserwó la seguridad en sí
misma por 1o que respecta al color,la forma y la utilidad de los
objetos. Fue una era en la que se crearon muchas cosas bellas 1.

El presente trabajo nace con un triple objetivo: primero dar unas bre-
ves pinceladas acerca de un movimiento, considerado como el primer
estilo artístico realmente democrático, y del que Van de Lemme nos di-
ce: "El Art Déco puede alegrar el corazón en un nivel y ser mortalmente
serio y práctico en otro'. En segundo lugar pretendemos refleiar cómo
este movimiento se manifiesta en las artes decorativas a través de los
trabajos de la Compañia de Artes Francesas: y más concretamente, en
el mobiliario realizado por ésta. Como tercer objetivo, ya que la opor-
tunidad así 1o tercia, estudiaremos una pieza atribuida a Louis Süe y
André Mare, creadores de la Compañía de Artes Francesas, permitiéndo-
nos conocer un caso real desde los puntos de vista técnico, construc-
tivo y estilístico2.

Hablar de Art Déco es hablar de un concepto de belleza diferente, de
un movimiento encabezado por París, de una reacción cofltra la exhu-
berancia y la sinuosidad del modernismo, de una tendencia a la abs-
tracción, geometrización y simplificación; de piezas simples con moti-
vos decorativos repetitivos, pero sobre todo, como apuntábamos más
arriba, de piezas diferentes, pero no por ello menos bellas. El Déco fue
omnipresente, desde la arquitectura pasó a los carteles publicitarios, se
coló en e1 vestuario, amuebló casas completas, permitió beber en sofis-
ticados vasos de vidrio, comer con no menos sofisticados cubiertos y
vajlllas, rea7z6 la belleza de las señoras con joyas imposibles, creó mara-
villosos botecitos para perfume, que hacen las delicias de los coleccio-
nistas... El Déco estuvo presente hasta en el diseño de las seffilletas.

La culpable de todo esto fue la Exposition Imternationale d.es Arts Déco-
ratifs et Industriels Modernes, que tuvo lugar entre los meses de abril y
octubre de 7925 en París. A ella acudieron todos los países europeos,
salvo Alemania, que permanecia castigada tras los sucesos de la primera
Guerra Mundial. El concepto de Belle Époque tuvo en esta muestra su

I Texlo fomodo de los sobrecubiertos del libro de Lrmmr, Ariel uon de, Auío del Arte ilecó,Modrid, I 997.
2 

.Ágrodecemos 
o lo Golerío «Tiempos /rilodernos», Arrieto I 7 (Modrid), especiolmenle o Cormen Polocios y o Bento Figuero, lo posi-

bilidod de poder estudior de cerco esio cémodo oilibuido o Súe y More.
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maxrmo apogeo: grandiosidad, consumo, sofisticación, caridad de viday sociedad del bienestar. Habia ganas de olvidar los terribles hechos dela G_ran Guerra, y ¿qué mejor *un u para olvidar las penas que gas_
tando dinero? En la exposición encontrábamos desde muebles hasta
alfombras, tapices, pequeños objetos, lámparas, azulejefia, complementos
para e7 baño... Todo ello repartido en casi 150 pa6eilones áif"r..rt"r,
donde además podíamos descle fomar un café, .á-.. en un buen res_
taurante, ir al teatro, ver desfiles de moda donde se presentaban mode_
los que causaban sensación, visitar exposiciones fotográficas y proyeccio-
nes de cine, hasta deleitarnos con ras últi-r, tendenclas en pehrque úa. El
éxito estaba asegurado.

una idea básica surgió de esta Exposición: ra mecanización y ra industria
permitían producir en serie piezas buenas, bonitas y baratas, ya que las
sofisticadas piezas presentadas en la muestra, realizadas con materiales
costosos y de difícil acceso, pfonto encontraron sus homóI0gas en aque_
llas realizadas con imitaciones y caridades inferiores, permitienclo en un
cono período de tiempo que el Art Déco fuese un estilo internacional.
Hemos hablado del Déco, de cómo surgió, dónde y cómo se difundió,
pero si tan importante es el movimiento en sí, por eso cle la clemocra_
fización de las cosas bellas, no menos importante es su período de vi-gencia: el Art Déco nació, creció, vivió, se reproclujo y murió en el pe_
ríodo de entreguerras. Éstns marcaron su existencia. volviendo otravez
sobre las palabras de van de Lemme, en una profunda reflexión, ilega
a la conclusión de que

es quizás un rasgo típico de Ia naturareza humana er hecho de
que incluso en los períodos cle mayor pesimismo y depresión, el
espíritu se supera para crear y disfrutai de un po.t d" beileza.

El Afi Déco fue el reflejo de una sociedad que no intentó recuperarse
de la Primera Guerra Mundial, sino simplemánte olvidar ro sucedido, elreflejo de grandes fortunas nacidas poi t, inversión en borsa, convivió
con ia quiebra de vall street, y ra pósterior crisis económica que afectó
a todo el mundo occidentar. Imperiarismos, nacionarismos y fascismos
marcaron el desarrollo de un estilo que no pudo resistir a li llegada dela Segunda Guerra Mundial.

El mobiliorio Art Déco

La creación de instituciones como la societé des Artistes Décorateurs en
1901, o la fundación der Musée cres Arts Décoratifs, en er pauiilon Mar_
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sandelLoutsre,sllponenlaconsolidacióndelasasociacionesysocieda-
des de arristas ¿.¿i.uJ^ ul diseño de objetos, oue trap'1a1-surgido a fi-

nales de la anterior centuria' El objetivo era que en el-Salón de Otoño

se celebras", "*po'áánes 
periódicas con todas aquellas manifestacio-

nesartísticasdecarácterinnovadornoaceptadasporlasinstituciones
oficiales. La novedaá áel asunto radica en que por primera vez enla

historia se incluían las artes decorativas, sin las cuales, según Ffantz

Jourdain G}47-1%5:;:arquitecto' diseñador' escritor y crítico de afie for-

mado en el ambiente del Afi Nouveau' noo se puede tener una verda-

dera y completa imug"n de la estética y del gusto de una época" y cuyo

papel ya no debería- ser ni "de cenicienta áel mundo del arte"' ni de

.pariente pobre admitida a la mesa con los criados de la casa'3'

Decir que el Déco surgió en 7925.Lmp1ica aplrcat una cronología dema-

siado restrictiva que ie iu fu"'n del movimiento a sus propios inicios'

Hay que recordar q"" ¿"'¿" 1907 hubo varios intentos fiustrados (apla-

zados por la p,i*JL* át'Ltt' Mundial' retomando la idea en 1919 con

fecha de apertllta p-*n tsiz' aplazadanuevamente hasta el24 y no pro-

duciéndose ,., rr-rurlr. a.io, ia"tu 7g2) por realizaf una gran exposi-

ción que f.r"se ,"nJ1'o'J" "; arte diferente al imperante modernismo del

momento. La cltai"i""tá"" es el refle1o cle-una sociedad' la pasada y

la acrrtal,q.r" ,t"..,iiu 'od"nt'" 
d" co'á be[as' de pequeñas obras de

arte. Lacr, c.r"rln ,ro .o.rriguió eliminar el espíritu creador' simple-

mente 1o desplazá'; ;; '"g"ñao 
plano' De esta manera' la fecha de

1925 supon" h ;''p;i;?" tenáencias y objetos que en su mayoría

iulirnn sido diseRados en 1os años anteriores'

Si partimos del hecho de que un mueble es una fuente de información

de primer gtado,veremos'como éste es reflejo de un momento histó-

rico, de .rrtu ,"a'¿"t't ia a¡tist\ca o de cómo se relacionan en una socie-

dad determinada los diferentes grupos que la coryrPlnet El mobiliario

Décoeselreflejodeungustoporlasuntuosidad,alejadodeltradicio_
nal ideal barroco o-totoló' donde prima la exhuberancia' el recarga-

miento y el oro' El mobiliario Déco encuentra su homónimo en el Esco-

rial, en la vielacortláe relipe II donde el lujo se consiguió por medio

de una linea muy f'á, "qt'i'"ctónica' 
y por 

91 
uso'cle las maderas más

nobles conocidas 1., "i -á-enro. si ,igó a"rin" al mobiliario Déco, a

Dafie de sus tendencias estilísticas' es 
'It' 

gt"to por el uso de maderas

'.rrm u taras, a lo FeliPe lt'

Úedodet Borcelono' 1989' P' 7'
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Los materiales usados en el mobiliario Déco son reflejo de una socie-
dad en constante investigación, de una sociedad que crece, se comu-
nica y mantiene relaciones comerciales con los lugares más remotos del
mundo. Francia, por medio de su extenso imperio, dispuso de los más
exóticos materiales: desde ébano de Macasar, madera de amboina traida
de 1as islas Malucas, nogal podado, palma, carey, marfil, madrepeda...
El cromo, 1a baquelita, las resinas sintéticas o ei plástico encontraron su
aplicación al mobiliario. Nuevos y exóticos materiales convivieron en
perfecta armonía con ancestrales técnicas como 7a 7aca.

Es inevitable que un estilo que encontró su vía de difusión por medio
de Ia diversidad de materiales y que se manifestó en multitud de sopor-
tes provocase la aparición de varias tendencias. una primera clasifica-
ción la podemos establecer en función de los materiales usados, encon-
trando por un lado aquellos objetos que se produjeron con plásticos y
metales, que terminañanpor convertirse en la producción seriadaly pot
otro, aquellos en 1os que la ebanisteúa alcanzó cotas semejantes a las
que consiguió, por ejemplo, el mobiliario francés del siglo )§lI[.
Rodrigo Ledesma Gómez, en su trabajo ¿Qué es el An Déco?a, recoge
dos líneas estéticas dentro de1 Art Déco: Ia primera, el "Zigzag,, que va
desde 7920 a 1929, desarrollada principalmente en Europa, que encon-
tró su fuente de inspiración en las viejas culturas (egipcia, mesopotámica,
inca...) que comenzaban a ser objeto de estr-rdio por parte de historiado-
res y científicos. Desde 7930 a 7939 si¡ta la segunda, llamada.Stream Li-
ne", focalizada principalmente en Estados Unidos y que representa

la era de la recuperación económica después del -crack, bursátil
del29. Hombres fuertes y desnudos controian máquinas cle diver-
sa índole y vislumbran un futuro prometedor tecnológico, adornan
paneles y los principales motivos decorativos son las líneas cur-
r-as aerodinámicas, de aquí su nombre, líneas horizontales aplica-
das o también abstracciones de la velocidadt.

Sina como reflejo de estas tendencias el guéridon del Museo de Artes
Decoratir-as de París. diseñado por Pierre Legrain hacia 1923, de inspi-
ración africana. que refleja el gusto del momento por ias viejas culturas.

En un primer momento la producción de muebles, por Ia relación cali-
dad-precio. muv buena calidad. mu1' alto precio, supuso que 1a venta

I http://ohintrn.rom.mx/ortdeo2.html
5 idem.
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Idel mobiliario Déco estuviese destinada a un público exclusivo y con
escasos comercios dedicados a su venta. La situación cambió desde la
exposición de 7925, en ésta los cuatro grandes almacenes de París situa-
ron sus pabellones en las esquinas del pabellón general. De esta ma-
nera el Studium del Louvre, Primauera de Au Printemps, La Maitrise de
Galerías Lafayette y Pomone cle Au Bon Marcbe crearon ambientes refi-
nados, esplendorosos y lujosos, sin nuevas aportaciones arquitectóni-
cas, pero aplicando nuevos materiales que serían la base de los nuevos
objetos Déco. Que estos grandes almacenes vendiesen mobiliario Déco
supuso un incremento de las ventas, una bajada de los precios y una
mayor difusión del estilo.

El mobiliario Déco fue caro en su momento, y es caro actualmente. El
precio viene marcado por cuatro premisas básicas: su Íareza, su calidad
fécnica, su rcalización artesanal, por medio de meses de trabajo espe-
cializado, y el uso de materiales raros y escasos. A esto hay que unir los
tres mandamientos básicos en la compÍa-venta de obras de arte: moda,
capricho y funcionalidad, inseparables del trinomio formado por me-
dios, museos y mercado.

Las mejores piezas se encuentran repafiidas entre el Metropolitan de
Nueva York y el Museo de Artes Decorativas de París. Citamos a conti-
nuación algunas de las instituciones con colecciones Art Déco: Alema-
nia: Ursula y Hans Kolsch; Austria: Museo Histórico de la Ciudad de
Yilla; Canadá: Arf" Gallery of Ontario; República Checa: Museo de Artes
Decorativas; Estados Unidos: Drexel Museum, Baker Furniture Museum,
Norton Simon Museum of Art, Art Institute of Chicago, National Museum
of Armerican Ar1, Metropolitan Museum of Art, Solomon, R. Guggen-
heim Museum; Francia: Musée des Arts Décoratifs, Musée de l'École de
Nancy; Gran Bretaña: Museo de Brighton, Victoria & Albert, Colección
Gerald Wells Radio, Jeffrye Museum...

Louis Süe, André More y lo Compoñío de Artes Froncesos

Duncan, en su obra Muebles Art Déco: Los diseñad.ores franceseq clasi-
fica los ebanistas franceses del estilo en tres categorías diferenfes: ind.i-
uidualistas, racionalistas y trad.icionalistas.

Los ind.iuidualistas, reducido grupo formado por Legrain, Gray, Prinfz
y Coard. El primero usa como fuente de inspiración el arte africano,
consiguiendo que el mobiliario Déco y las tradiciones del Áfica negra
se fundan en originales diseños llenos de modernidad que saben a
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viejo; Gray será el indiscutible maestro de las lacas, en sus muebles,
Déco y el ancestral arte convivirán en perfecta armonia; Printz hará que
sus motivos adquieran un movimiento, casi frenético, aportando una de
las visiones más personales de los diseñadores del Art Déco; en cuanto
al último, su capacidad creadora Ie supondrá un conflicto constante con
los encargos que recibe, que vienen marcados por unas pautas rnás fra-
dicionales.

Los racionalistas, que huyen de la inspiraci1n neoclásica, hacen del
metal su materia prima. Entre los principales ebanistas destacan: Adnet,
Arbus, Block, Pierre Petit, Prou, Sognot, Dufet y Dupré-Lafon.

En cuanto a los trad,icionalístas, son aquellos cuyos diseños parten de
la tadici1n francesa del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Es el
grupo formado por los ebanistas residentes en el tradicional barrio del
Faubour Saint-Antoine, el barrio de los ebanistas desde el período de
los Luises. En éste se incluyen personalidades como Ruhlmann, Follot,
Groult, Leleu, Dufréne, Chauchet-Guilleré y Mare y Süe.

André Véra, uno de los colaboradores de Süe y Mare, nos da fe de
cómo los trabajos realizados por la Compañia de Artes Francesas se ins-
piran directamente en el estilo Luis Felipe:

para los muebles no aceptamos consejos de los ingleses, ni de los
holandeses, sino que seguiremos la tradición ftancesa, asegurando
que el nuevo estilo sea una continuación del último estilo inter-
nacional que hemos tenido: el Luis Felipe.

Si a esto añadimos las palabras de Mare publicadas por Art et décora-
tion en 1920, donde afirma que

El estilo Luis-Felipe, popular en provincias durante mucho tiem-
po. es acnralmente el más reciente de los estilos franceses. Es bas-
tante totpe. pero serio, lógico y cómodo. Respondía a necesidades
que aún tenemos. Sus formas son tan racionales que el diseñador
modemo de coches. al crear el interior de un automóvil, lo aplica
inconrientemente. \osotros no 1o revivimos, ni lo continuamos
deliberadamente- pero nos tropezamos con él siempre que bus-
c¡mcs soluciones sencillas. -v a tralés de él nos vinculamos a todo
un pasado de grandeza- No estamos creando simplemente un arte
de moda,

nos permitirán hacernos una idea bastante exacta de lo que es un mue-
ble diseñado por Süe y Mare.
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Dos obras básicas para aproximarnos a las biografías de los fundadores
de la Compañia de Artes Francesas son los diccionarios de Duncan6 y
Kjellberg7.

André Mare (1885-7932)8 estudia pintura en la Academia Julián, expo-
niendo sus obras en los Salones de los Indépendants y d'Automne entre
los años 7903-1904. Hasta 1970 básicamente se dedica a la pintura, pero
desde esta fecha comienza a dedicarse a las afies decorativas, y poco
después, entfe los años 1911 y 7913, se produce un período caracteri-
zado por sus colaboraciones con diversos afiistas. En 1972 presenta al
Salón de Otoño su pintoresca "CA.sz cubista,, hecho que le provocó ser
el centro de atención en los círculos aftísticos. Con la Primera Guerra
Mundial se alistó en el ejército. Al finalizar la confienda funda con Louis
Süe la "Belle France,, que sería el antecedente de la Compañía de Artes
Francesas. Desde 1928 basta su muerle en 7932, se dedica en exclusiva
a su pintura, que tenía en un segundo plano desde su encuentro con
las artes decorativas.

Luois Süe nació en la ciudad de Burdeos en el año de 1875. Debido a
la presión ejercrda por su padre, estudió medicina, pero tras sentirse
más cerca del mundo de las afies que del de la ciencia, se marchó a
Pads, donde se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, titu-
lándose en 1901. Completó su formación artística con estudios de arqui-
tectura. Al igual que Mare presentó obras a 1os Salones de los Indé-
pendants y d'Automne y aplicó sus conocimientos de arquitectura en la
proyección de casas para particulares. Debido a que Paul Poiret, socio
de Süe desde 1910, funda la Escuela Mafiine, Süe hace lo propio y crea
su propia firma de decoración, L'Atelier Franqais. Tras su paso por el
frente, aI finalizar la Primera Guerra Mundial fundó en 7979 la Com-
pagnie des Arts Frangais junto con Mare. La colaboracién entre ambos
duró hasta 7)28, momento el que Jacques Adnet se hizo con el nego-
cio. Tras la separación de ambos, Süe siguió dedicándose a su labor
como arquitecto y a la realización de mobiliario. Con Ia Segunda Gue-
rra Mundial se trasladó a Estambul, donde se dedicó a la docencia. En
los años finales de su vida regresó a Gascuña, cetca de Burdeos, falle-
ciendo en 7968.

ó Dunmn, Aloslotr, lt4uebles Att Decó: los diseñtdores fronceses, Borcelono, 1 986, pp. I 1-l 4 y I ó4-1 ó5.

7 
Kl¡LL¡rne, Pierc, Art Déco: les moiÍres du nobilier. Poris, I 981, pp. 411 , 624 y 626-627 .

0 Alo$oir sitúo lo fecho de nocimiento de André More en I 88/, mienfros Kiellberg lo siúo dos oños onles, en I 885.
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Desde el momenro de su fundación en7979, hasta que ambos decidie-
ron separar sus caminos en 7928, la compañía de Artes Francesas dis-
frutó de un gran éxito social y económico. Es de pensar que el éxito de
la compañía se debiese al propio ideal con el que ambos trabajaban:

nuestro arte es esencialmente .humano,. Sabemos que nuestras
creaciones van esencialmente destinadas a seres humanos y no a
autómatas. Por consiguiente, nos esforzamos en conseguir calor y
armonía, Iíneas flexibles y formas reposadas, para que la casa sea
relajante, en contraste con una existen cia cada vez más agobiante
y molesta,

según 7a nota por ellos escrita en el catálogo de la exposición celebrada
en Lord andTayTor en 1928.

süe y Mare 1o tenían claro, grandes e impofiantes proyectos necesitan de
ideas, medios y personas. si por algo se caracterizó en el día a díala com-
pañia de Artes Francesas fue por el trabajo realizado en equipo, trabajo
que permitió a cada uno de los miembros colaboradores desarrollar sus
encafgos personales en armonía con la política de la empresa. De esta ma-
nera, Jaulmes, Vera, Dufresne, Drésa..., entre otros muchos, colaboraron
con Süe y Mare en el diseño y realización de proyectos.

No sólo produjeron muebles, con las más diversas maderas (ébano,
caoba, palisandro, nogal, fresno, haya, abedul...), sino que en la Com-
pañia de Artes Francesas tuvieron cabida la mayoña de las afies llama-
das decorativas: telas, papeles pintados, alfombras, cerámicas, pTateria,
cristales, Lámparas.. .

si la exposición de 7925 en general supuso un rotunclo éxito, para süe
y Mare significó su consagración como los decoradores del momento.
su pabellón en plena Plaza de 1os Inválidos causó sensación. se articuló
en torno a una rotonda y una galeria. pintores, escultores, decoradores,
bordadores, doradores, entre otros muchos, hicieron der Musée d,Art
contemporainla personificación del lujo. Ngunos de los muebles dise-
ñados por Süe y Mare fueron expuestos en otros pabellones, como en
la Embajada Francesa, la Boutique cle parfums d'orsay o el de Fontaine
et cie. Este hecho implicó la acepración por parte del público de que
los muebles diseñados por ellos no tenían que estar rodeados de ob¡e-
tos Déco. sino que podían convivir en otros ambientes.

El mobiliario diseñado por süe y Mare, como recogemos más arrlba,
parte del estilo Luis Felipe, pero en é1, la herencia neoclásicay tradición
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francesa se unen en perfecta armonia con las vatguardias de1 momento.
De esta manera, flores, frutas y otros motivos, junto con atractivos cha-
peados, se mezclan con viejas tipologías que sobreviven a los nuevos

tiempos.

Uno cómodo de Süe y More en el mercodo del orte modrileño
(fig. l)

-Madera de conífera para Ia estructura y chapeado de palosanto; metal
plateado, mármol; hierro y goma laca.

-Cómoda: )J x 100,5 x 50,5 cm.

-Mármol: 98,5 x 49 x 2,7 cm.

-Francra, hacia 7928. Atribuida a Louis Süe y André Mare.

Con vistas a establecer una clasificación de nuestra pieza, analizaremos
aquellos cafacteres que la identifiquen con el contexto histÓrico, socio-

cultural y estilístico de su producción. De esta marrefa intentafemos aco-

tar cronologras, lugar de producción y una posible autotía.

Cómoda de tres registros con estructura de bastidor y paneles tanto en

la tapa Como en la trasera. Laterales enterizos Con travesañoS interiores
para tbicar los cajones. De frente convexo, la caia presenta dos mol-
duras situadas en \a pane superior e inferior sobresaliendo un centíme-

tro de la misma y destacando la superior por su perfil rebajado median-
te talla dando lugar a formas onduladas (fig. 2). Los cajones son todos

de igual tamaño, apoyados sobre listones de madera laterales que hacen

1a función de correderas. Las gualderas se unen al frontal y a la ttasefa
mediante colas de milano realizadas mecánicamente, encajando el fon-
do a ranura y reforzada con tornillos de cabeza plana. Presenta dos tira-
dores por registro realizados en madera forneada rehundiclos en su

parte arrterior uniéndose al frontal mediante tornillos tirafondo.

Chapeada efl su totalidad en madera de palosanto, sobre estnrctura de

conífera, jugando con la veta pata conseguir un plumeado en forma de

sección de óvalo. Las patas torneadas a pafiir de un solo bloque, sin
chapear, se unen a \a base de la cómoda mediante espigas de maclera.

Presentan forma de huso con gallones rematadas en su parte inferior
por bola achatada.

La decoración se centra fundamentalmente en el cajón superior y está

realizada mediante marquetería de metal plateado (fig. 3), que se dis-

tribuye de forma simétrica a lo largo del mismo, adaptándose al marco
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y presentando un cierto boruor uacui que contrasta con el .vacío" del
resto del mueble. Se decora con formas vegetales poco naturalistas que
representan una guirnalda de flores muy sintetizada, con un elemento
central que hace de eje de simetría a partir del cual se van desarrollando
los distintos elementos. Prima la geometría, alternando círculos a modo
de flores con óvalos apuntados a modo de hoja.

Debido al grosor del metal plateado los cajones han sido engruesados
antes de ser chapeados para dejar espacio suficiente para los huecos
que alojan las piezas de metal.

Bajo el mármol (en la parte superior de la cómoda), de tonalidades gri-
ses, blancas, marrones y ocres, encontramos las siguientes inscripciones
y marcas:

5509 Brech or 20

Per lundi matin

El estado de conservación es óptimo, aunque presenta signos de alguna
interyención por motivos propios del uso y el tiempo. Pérdida estruc-
tural de las guías de los cajones debido al roce continuado, habiendo
sido algunas repuestas. En el frontal se hace visible el intento de ocul-
tar la existencia de herrajes anteriores (encontramos cuatro marcas por
tirador). En el interior de la cómoda se obserya la pérdida de topes de
madera ubicados en los travesaños intermedios frontales, éstos han sido
sustituidos por otros de forma rectangular en la parte interior tr^sera.
Los topes son fundamentales para evitar un desplazamiento excesivo de
los cajones. Reintegración de metal en el registro superior y de materia
lígfrea en los inferiores debido a las marcas dejadas por los tiradores
anteriores. Presenta marca de etiqueta, actualmente perdida.

Sqún la clasificación de tipologías establecida por Nicole de Reyniés
en su fu¿ lloñlierDomestiqlte, nos encontramos ante una cómoda, del
ftamés <ommode'. cu-va nafi;raleza se define en París hacia 7695 par-
timdo de prototipos en los que se combinan la estructura de la caio-
oería cm la decoración de los sarcófagos de tradición clásica. Los ante-
cedentes inmediatm de la cómoda serán el arca, el bal.:,l y la cajooeria;
unilizzdm lm dm primeros -\-a en Egipto y muy especialmente durante
Ia Edad Media europeae. dando buena cuenta de ello en España la Tes-

t I€ú &dud hffi de kt tiitr, b úimo o ffi ufun r ss vuúu¡te5 tiñkw u d :igh XYII/, defendido en

h Urúsdd & Brrdom en d oto 1997.
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tan:.entaria de Isabel Ia católica en la que se recogen diversas tipologías
cuyo fin era el de contener objetos varios: libros, tapices, joyas y pIata,
entre otros. será a fines del XVI y principios del XVII cuando la cajo-
nería encuentre su mayor desarrollo, introduciéndose en las sacristías
para contener e\ ajuar litúrgico, sobre todo en países como España e Ita-
Iia. En italiano lavoz.cassettone, designa aquellas piezas, especialmen-
te ufilizadas en la zona del no1te, ligadas a "ambientes domésticos, bur-
gueses y palaciales. Es mueble de utilidad que se considera precedente
de la cómoda" 10. Fueron diseñadores de la talla de Berain, Oppenordt
y Boulle, a caballo entre los siglos XWI y X\,.III, los que aportaron las
ideas más innovadoras e influyentes, consiguiendo que la cómoda juga-
ra un papel prominente en la decoración de interiores de toda Europa,
siendo su posesión un signo de estilo y estatus. Dos centurias después,
una sociedad que buscaba el lujo más allá de la simple posesión de1
dinero, encontrará en el Art Déco, y especialmente en el mobiliario,
nuevas posibilidades de prestigio y reconocimiento social.

siendo el Art Déco un cúmulo de influencias y de personalidades varias,
autores como Ruhlmann, Leleu, Süe y Mare, los tradicionalistas, ajunan en
sus obras una mkada al pasado, al clasicismo y al rococé del siglo x\aIII,
con los nuevos aires modernos del siglo )o(. Esta revisión de la tradi-
ción se manifiesta en una doble vertiente: aquella que afecta a estruc-
turas y materiales por un lado, y por otro aquellos elementos relaciona-
dos con la decoración. Este retorno no supone un simple reuiual estllístico,
sino que responde al deseo de 7a alta burguesía de imitar a la casi ine-
xistente aristocracia del período de entreguerras.

si uno de los principales factores de éxito del mobiliario francés del
siglo X\1II fue conseguir la bellezay el lujo por medio de la combina-
ción de maderas exóticas, incomprensibles plumeados y acertadas guar-
niciones metálicas, con un mismo fin, el Art Déco hará lo propio. La
pieza que nos ocupa, chapeada en palosanto (madera noble y exótica,
acorde con el tipo de lujo buscado por el Art Déco), utiliza e1 plumeado
o .frissages", mediante el cual se aplican fragmentos de chapa que jue-
gan con la dirección de la veta pzra crear decoraciones determinadas
que confieren a la pieza una especial belleza. En nuestro caso el motivo
se consigue con finas chapas de maderas iguales.

r0 Ro¡nieurzB¡n¡¡rs,Sofiq,Dkdonariodelt4obifiorio,r!1odrid,200ó,pp.'l17.118.



La taracea de metal plateado, realizada por paquetes'1, que decora la

cómoda en el registro superiof, por un lado \a enlaza con la obra de

Boulle (y con las producciones tipo Boulle, el maestro por excelencia

de las mafqueterías de metal, y el punto de referencia para la produc-

ciones de los siglos XVIII, KX y los trabajos del Art Déco), y por otro

con el hecho de que a fines de los años veinte sectofes de la población

comienzan a criticar el desmesurado coste que Se alcanza en la pro-

ducción de muebles. Autores como Ruhlmann, con el fin de acallar estas

críticas, reducir los costes de producción y, de camino Cfear un mueble

"más moderno,, sustituitá materiales como las maderas nobles, el mar-

fil, el nácar o la plata por aleaciones de baio coste como el metal cro-

ma<lo. Este hecho nos es especialmente interesante, ya que nos sitúa

cronológicamente entfe las producciones más exclusivas del Att Déco y

las críticas arrojadas sobre los costes de producción de finales de la

década.

La combinación de maderas exóticas con metal cromado y el contraste

de la madera oscufa con la brillantez de la tatacea queda reflejado tanto

en piezas de Ruhlmann como de Süe y Mare. El cabinet en madera de

ébano (fig. 4.) reaTizado por süe y Mare en 7927 , decorado con ttn bou-

quet de flor", de nácar, encuentra su antecedente en la rinconera (ftg.

i) diseRada por Ruhlmann en 1976 realizada en madera de amboina y

decorada con tatacea de marfil y ébano de Macasar'

A nivel decorativo, la pieza objeto de nuestro estudio parece carecer de

un planteamiento iconográfico/decofativo, dadala sencillez de sus for-

mas y la de los motivos ornamentales con que se decora. Más a1lá de

esta iimpllcidad, hicieron falta más de trescientos años de Historia del

Arte para que encontrase los motivos decorativos y los planteamientos

filoOñcos que la hicieran totalmente moderna, pefo que a su vez fuese

el refleir de la grandiosidad conseguida por la ebanistería francesa

d€sde el siglo XV1I.

En la obra de süe y Mare se imponía la capacidad de combinar un

diseño t¡adicional con detalies singulares y de gran efecto, sin ninguna

imponancia es¡rucn-rral. pero capaces de llamar la atención como signo

¿¡g¡ot¡'o & la pieza. \uesúa cómoda encuentra su camino hacia la

txjlleza e-nla r¡ureT: de la proporción y encerrando los volúmenes den-

,, l"lqt- d Déco oÚtiE * gm ¡uridd de teflkns y pudimiurlos. lo turoceo reolizodo por puquetes es uno de los que mÓs

éxilo encmlró ffifie 16 óüifos.



tfo de una plecisa geometría, donde lalinea en una doble vertiente, cur-

va y fecta, Se sintetiza Con una cierta tendencta a la abstracción de los

motivos decorativos.

La naturaleza esfá presente como reminiscencia del Modernismo y, por

ende, del rococó. Guirnaldas, festones y bouquets, tomados directa-

mente del repertorio clásico, fueron motivos ornamentales básicos en 1a

decoración de mobiiiario desde el siglo XVII, encontrando su apogeo

en los estilos Luis XV, Transiciótl y Luis XW' El Déco, y, por consi-

guiente, nuestfos autofes, hacen suya toda esta tradición naturalista,

[uedando reflejado en la decoración de metal plateado que decora la

pua" ,rp..ior de la cómoda. Aquí la vegetación, en su tendencia abs-

iracta, se convierte en el lecho del motivo estrella del repertorio de

Louis Süe y André Mare: la rosa (fig' 6).

"No hay nada más bello que e1 templo de Paestum, el equilibrio perfec-

to de una bergére Luis XV y el empeño de un aftesano en esculpir una

fosz.,l2. Con esta afirmación ios creadores de 1a Compañía de Artes

Francesas hacen toda una declaración de principios sobre 1a importancia

de 1a rosa como motivo ornamental de su producción. Ya en 7972Léan-

dre Vaillant en su artículo "Le sryle de la rose'13 asienta las bases dei uso

moclerno de la rosa como motivo decorativo básico, de entre los usa-

clos clel repefiorio floral, crean<lo toda una corriente filosófica, estilística

y decorativa que se difundirá entre los principales creadores del Déco,

manifestándose tanto en mobiliario como en el resto de las artes' De

nafuraleza clásica, con el rococó enconttatá un medio propicio para su

presentación, entre culvas sinuosas sin fin, y ocupará un lugar privile-

giuao entre las marqueterías de los ebanistas franceses del siglo XVI[.
éegún la tenclencia del momento, la encontraremos desde su versión

más nafuralista a la mtrs cubista, pasando por 1a geometría y 1a abstrac-

ción. Las interpretaciones florales de Ruhlmann revelan ciefio gusto por

el cubismo, pár el retofno a urrta lógica constructiva, considerando que

la flor es algo arquitectónico, no simple ofnamentación populaf y affe-

sanal. Luis Süe y André Mare, en sus producciones realizadas desde la

Exposición de 1,925 hasta su separación en 1928, retoman para su 'fosa'
las influencias, entre ellas las de Ruhlmann (con sus referencias cubis-

Ñ,i*,r"tpr*s'*q,ul,t*pledePoestum,etl,equilibreporfoitd,unebergdreLouisXVn,opointemp0thél,ortison
d'y sculpter une rose».

13 
Recogido por cmnno, Florence, 5üe et lt4rlre el lo conpognie du Arts Frun;ois, Porís, 1 993, p. 1 73.
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ias)' que quedaron relegadas a un segundo prano por ra Gran Guerra.
En la decotación de la cómoda que nos ocupa, Ia rosa se abstrae, segeometriza provocando que er resto de las deioraciones sigan esta mis_ma tendencia: ias.flores dibujan círcuros, 1as hojas, construidas a basede óvalos apuntados (siendo un elemento decorativo por el que süe yMare siente especiar predilección y que encontramos también en laspatas torneadas de la cómoda) y dentro de ellos una sucesión de cur_vas, reproducidas en la mol<1ura de la parte superior de la cómoda, enla que la "guirnalda, se reduc e a ra mínima expresión. Esta guirnaldareducida a una simple sucesión de cu.as la encontramos en mueblesde Süe y Mare desde, aproximaclamente, 7921 (fii.7)
sabemos que para la producción más exclusiva süe y Marc utlrizancomo elemento de apoyo patas que sobresalen de la ástructura de raobra, pero en piezas menos eraboradas a nivel compositivo prefieren unmodelo más simple, menos llamativo y más crásico. Es habitual encon-trar en sus obras reinterpretaciones cL.e ra pata cabrioré, más rococó, asícomo de 7a pata troncocónica inverticla tan utirizacla clentro del mundoclásico y, poÍ ende,,de Luis XW pero, por esa forma tan acertada cfecombinar ambos estiios, 7a pata to-n ,ná forma abultada y bulbosa, esnuestro caso, en la que ras acanaladuras desaparecen dándo rugar agallones (fig. B). Florence camard en su libto srie et Mare et ra com_pagnie des Arts Fragais reprocluce clos muebles documentados, unfau_teuil, datado hacia 1927-7928, y tn bufette, recogido en el inventario demuebles de Süe y Mare realizaclo en fuLo' d.e tí21,.;";;;u, semejan_tes a las nuestras. Recoge también bácetos (fig. 9; de cámodas y silrasde características iguales a las nuestras.

Actualmente, no presenta los tiradores originales, hecho que noshubiera permitido poder identificarlos con argún moáero de los recogi_dos en el reperrorio cle heruajes publicaclo elZ ae;ulio áá lirl ffrg. ,O).
,{ nft-el estiiístico, 10s que en este catál0go se recogen, pfesentan simi-lirudes con la decoración de nuestra pieza, pudiendo identificar ra suce-sión de curvas (la guirnarda estlrizada) que la decora en ra parte supe-rior' si consideramos que nuestra pieza f.re realizada p;r-l;, fundadoresd-" la compañia d'e Artes Francesás, podemo, n.o,nrifo.á"aio de ros
lradore¡- una posible cronología cle'rearización, ya iri. ." "r 

salón deotoño de 7927.,a casa Fontaine, encargada de proáucir ta, ,ptrcncio-nes merálicas diseñadas por Stie y Mare, expone un conjunto de tira-
fores inéditos r- novedosór qr. yn presentan ra guirnalda estilizada conla que se decora. hecho qL" ""i indica nuevamente un punto decomienzo para este tipo de producciones.



Mare y Süe, en su afán de crear un mueble moderno con sabor añejo, y
según lo visto hasta ahora, parten de un proceso intelectual en el que
cada detalle tiene un punto de referencia, un punto francés de referen-
cia. La tapa de mármol que presenfa tenía que estff a Ia altura de las
circunstancias del genio creativo de ambos. Una de las gamas cromáti-
cas preferidas por los mármoles Luis XW y Luis Felipe son las tonali-
dades grises, El más utilizado por Luis XW es el gris Sainte Anne de Bel-
gique o Belgium Grqt Saint Anne. En la época de Luis Felipe se ya a
uttlizar el mármol en toda su gama de negros y grises (gris de Caunes
Mineruois o Caunes Speakled Grey, Bleu Turquin). Durante el período
que nos ocupa, el Déco, hay una especial preferencia por el llamado
Portor, de tonalidades negras con moteados amarillos, muy al gusto afri-
cano que está de moda en el momento. Süe y Mare ponen un punto y
aparte a 1o que es general en el Art Déco, y usan un mármol más clá-
sico, en tonos grises, más fruncés, más Luis X\rI y Luis Felipe. En nues-
tro caso (fig. 11) peftenece a 1os llamados .Bréche, (brecha), sacado de
las brechas calcáreas, formado por la aglomeración y cimentación de
elementos variados (preferentemente de naturale za litográfica). Algunos
vienen de las zorras más profundas, de las brechas tectónicas. El de
estudio presenta dos caras diferentes en la misma masa, dos tipos de
mármoles en la misma piedra (formado de manera natural).

En cuanto a la molduración, es importante resaltar que tanto en Luis X\lI,
Restauración, como en Luis Felipe, utllizan mármol de moldura recta,
cofiado a 90, entre otros, tanfo en el frontal como en los laterales.
Nuestra cómoda presenta este mismo tipo de corte en el mármol, por
lo que üna yez -ár lor autores r,.uelven a mirar a la tradición pari su
proceder.

Con respecto al grosor del mármol durante el período Luis XW, el más
común fue el que presentaba en torno a los veintiocho milímetros de
grosor, generalizando durante el siglo )CX el de veinte milímetros, sien-
do éste el que presenta nuestra pieza. Pensamos que la inscripción que
encontramos en la pafie superior de la cómoda, debajo de la tapa, está
en relación con el tipo de mármol y el grosor de éste, "bréche or 20 [...]
per lundi matin,.

Partiendo del hecho de que Ia fecha de 7928 supone la separación de
ambos, entendemos que éste es e1 1ímite máximo para la fecha de rea-
lización de la cómoda, ya que a partir de este momento Süe comienza
a trabajar en piezas con una marcada tendencia arquitectónica, con aca-
bados industriales, sobrios y funcionales. Mare, por su parte, deja de
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lado el diseño y fetoma de nuevo la pintura, volviendo a trabaiat en un

lenguaje similar al de antes de la creación de la Compañía. El estudio

de decoraciones (la fosa y la guirnalda apafecen en piezas documenta-

das de la Compañía de Artes Francesas), patas (documentadas hacia

7927/7928) y herrajes (partiendo de los repertorios de 7927 y 7927) nos

danla fecha de hacia 1927 como posible punto de partida para su crea-

ción. Los materiales empleados, taflto en su construcción como en 1a

decoración, están en ConsonanCia con 1oS usados ComO norma general

durante el Déco. Hay que recordar que Ruhlmann, pafa acallar las críti-

cas recibidas por los altos costes de producción de sus piezas, comenzó

a ufilizaL" materiales de bajo coste, entendemos que la decoraciÓn de

metal cromado nos relaciona con este hecho. Un hecho que nos pef-

mite pensaf que fue realizada hacia 1,927/1925 son las cómodas que

,.proár." Floience Camard en su libro Süe et Mare et la Compagnie des

Arts Frangais, visualmente semejantes a la nuestra. El análisis del tipo

de mármol, su cofte y grosof están en relación con piezas creadas por

la Cornpaffta, acotde con la tradición francesa ala que tanto hacen refe-

rencia. Como conclusión final, y según los datos aportados por el estu-

dio, parece lógica la atribución a Louis Süe y André Marc como los crea-

dorei de 1a cámoda objeto de este estudio, pensando que, según las

diferentes variables analizadas, su posib,le fecha de realización fue hacia

7927/1928, en Francia.

Recogemos, para finalizar este tfabaio, la reflexión que hace Jean Ba-

docci en el prólogo de Intérieurs d.es Süe et Mare, donde al referirse a

nuestros autores afirma que 1o suyo fue

una admirable asociación de dos mentalidades distintas que supie-

ron conjurar sus mejores cualidades pafa ponefse al serwicio de la

belleza. Uno apofia un conocimiento seguro y preciso y un rigu-

roso sentido de la geometría, y el otro una refinada y dehcada

sensibilidad, süe es el arquitecto que juega con los números y el

espacio, y Mare el artista cuya riqueza emocional hace que las cons-

trucciones abstractas y la fúas ecuaciones cobren vida y alegúa.
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Frc. 2. Guimalda estilizada de la moldura superior
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Gil"ridón. de Süe y Mare, que presenta una guirnalda similar a la que presenta la cómoda r:re esrudio
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FIG. 9. B«etos de pieru semejantes a 1a nuestra
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