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EL ADORNO DEL CABELLO

El cuidado y la atencióndel cabelloha sido una preocupaciónconstanteparala

mujer’. El peinadosecontemplacomo un adornomásdelvestidoy guardaunaprofimda

relación con el tocado. Seríadificil precisar,si el peinado ha ido cambiandocomo
2consecuenciade la evolucióndeltocadoo viceversa. La siluetaen todo su conjuntoifie

determinanteen la transformaciónde la cabellerafemenina.Dadasu importancia,las

crónicasde modatomaroncon sumo interéstodo lo relacionadocon el cuidadoy formas

de peinarel cabello, ofreciendolas últimas novedades.Estavocaciónse manifiestaa lo

¡argo de todo el siglo XIX y en revistascomo El correode la modasecitan y se dan a

conocerlos últimos inventosparafacilitar el peinadode bandós,elementodefinidorde la

modade mediadosde siglo3.

“Los hombres han dado siempregran importanciaa la bellezade la cabellera, considerándolaen las
mujeres como uno de los mejores atractivos; por eso éstas han prestado en todas las épocas grandes
cuidadosa tan importante detalle de su beldad.

Excusadoes decir que el amor, que el culto que a la cabellera se ha rendido siempreno ha
disminuido en nada, antes ha aumentado en los tiempos actuales; de ahí tanta tintura, tantos cosméticos
y elixires, bien para fortalecer el cabello, bien para hacerle más abundante, o bien para cambiarle de
color, dándole los tintes que la moda exige”. Moda de París, 1898, n0 88.
2 “La variación del peinado nace unas veces de la forma de moda para los sombreros, y en otras es causa
de que éstos se modifiquen; aquello es lo ocurrido en la presente ocasión, pues las toques hoy tan en
boga, no se sostenían bien con el antiguo peinado y ha sido forzoso idear el bucle grande y aplastado
para que sienten cómodamente sobre la cabeza”. La moda elegante, 1903, n0 19, pág.2 19.

La noticia se refiere a un aparato inventado por Mr. Croisaty bautizado como “separateur de cheveux”.
El correo de la moda, 1856, n0 189, pág.310. Citado con anterioridad por Mercedes PASALODOS
SALGADO, “El vestido de ceremonia en época romántica. Una aproximación a la moda femenina a
través de Federico de Madrazo”, Anales del Instituto de Estudios Madrileño, Madrid, C.S.l.C., tomo
XXXVII, 1997. El deseo de introducir novedades en la forma de acondicionar el cabello permitió que las
creaciones fueran relativamente frecuentes. Así en 1881 Marcel inventó la manera de ondular el cabello,
consiguiendo un volumen especial para el mismo. Véase: Maribel BANDRES OTO, El vestido y la
moda, Larousse, Barcelona, 1998, pág.275. En 1915 Mundo gráfico recogía el aparato inventado por el
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En los años de nuestroestudio las señorashicieron gala de largas cabelleras4,

presentandosus cabellossiempre recogidos.Cualquier tipo de moflo o recogido no

conveníaa todaslas dmnas.De nuevola edad5y la fisonomia6tuvieron muchoquedecir

peluqueroPagés(Peligros,l) quepermitíay facilitaba el recogido del cabello variando el lugar de la
raya.Véase.Mundo 2ráf¡co. 1915,6deenero.

Parecíaser queel hechode no cortar el pelo beneficiabaal cabello: “Un eminenteprofesorfrancés,
apoyadoen irreffitablesdatos,ha probadoque la causade quehayamáshombrescalvosquemujeres,
consisteen la manía constantequeaquéllostienende cortarseel pelo. El doctoraludido aconsejaa las
mujeresquecortena sushijos el pelo lo menosposible,y queimpongan denuevola saludablemodade
que las niñas lleven trenzassueltas. En cuanto a los hombres, si bien no es posibledejarlescrecerel
cabello,debeprocurarseno afeitarlonuncaa puntode tijera y cortarlo sólocuandoseaabsolutamente
necesario”.El salóndelamoda. 1899,n0402, pág.86.
‘El ecode lamodade 1899 sugiereun peinado,indicandoquepuedenllevarloo bienunaseñoritao una
señorajoven: “la Despuésdehaberdesenredadoy cepilladoel cabello,dividirlo en tomode la cabezaen
cantidad suficientepara formar ondulaciones;y con el resto, hacerun pequeñorodete, fijándolo con
horquillasdeasta.Humedecen,luego,con Agua Waver, los cabellosdestinadosa rizarse;separarlosen
mechonesy rollarlos sobrehorquillasespeciales,o trenzarlos.Una vez secos,quitar las horquillas o
destrenzarlos,y empezarel peinado.
20 Reunir todos los cabellosinclinando la cabezahacia delante,y retenerloscon la mano izquierda,
llevándolosal vérticede la cabezacon el batidor.
30 Reunidosasí los cabellos en la manoizquierda, sobreel vérticede la cabeza,forman con la mano
derechaun medio-buque,sin torcerlos, y pasarentoncesel anillo de caucho,llamado el “discreto”
(destinadoa reemplazarlos cordones),sacandola partelibre del medio-buque,paraquequedepasada
toda la longitud del pelo.

Paraquelos cabellos se ahuequen,debecuidarsede irlos estirandode maneramuy igual y
regular,sinolvidar partealgunadela cabeza.

Una vez ahuecados,formanun rodetemuy ligero dejandolibre la extremidadquese rizarácon
tenacillas.Tambiénpuedeterminarseel rodeteañadiéndoleluegounassortijillas: estepequeñoaccesorio
esmuy prácticoy deexiguocoste.

Listo ya el peinado,restasólo adornarlo.Una simple cinta de sedao terciopelo,colocada en
tomo del rodete,terminandoen un lazo por delante,bastaparadarle un cachetespecialy artisitico”. El
ecode lamoda, l899,n016.
6 “El peinadoen armoníacon el rostroes quizáel adornoquemásembellecea la mujer. Pero ~cuán
pocassabenadoptarel peinadoque las conviene,adaptarloa sugénerode bellezay a la forma de su
cara! Seaéstaovalada,larga,redonda, se la somete al peinadode moda, modificándolo ligeramente,
apropiándoselo,por decirlo así, y dándole un aspectopersonal y original. Quisiéramosindicar, a
nuestrasestimadaslectoraslos peinadosquesientanbien adeterminadorostros.

Empezaremos,dandounalección generalparael peinadoactualque,hayqueconvenirlo,tiene
laventajadeadecuarseacasi todaslas fisonomías.

La mejor recetaparapeinarsebien consisteen tenerhermosocabello, y por cabello hermoso
entendemosel muy abundantey largo; sino el bien cuidadoy bien conservado.Nadamásingrato queel
cabello duro y quebradizo,de aspectosecoy empañado,dejandoadivinar cierta incuria en el tocado
matinal.

Debecepillarseel cabello suavemente,sin sacudidas,parano conmoversu raíz, teniéndolo
cogidopor la basecon la manoizquierda,mientrasquesealisacon la derecha.

Estetratamiento,renovadopacientementecadadía, deja ligera y flexible lacabellera”.El eco
de la moda, 1898,n0 40, pág.314. Unos añosmástardeseseguíainsistiendoen losmismos principios:
“Confieso,amableslectorasqueno soypartidariade los frecuentescambiosdepeinado;tengola opinión
de que cada mujer deberíaescogerel que mejor sentasea su fisonomía, hacerlesuyo por cualquier
detalle,y unavez convencidadequela estábien, conservarlea despechode las variacionesde la moda.
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en esteasunto.La tendenciageneral fue la de hacerpeinadosmuy elaborados,siendo

muy conscientesde ello los contemporáneos:“Entre la gran variedadde peinadosque

han ido sucediéndosedesdehacemucho tiempo, se ven algunos tan complicadosque

podrían competir con los tocadosde la época de María Antonieta”7. Bucles, rizos,

ondas8y postizospermitieronunosjuegose invencionesmaravillosas9.

Si en el capítulo de los sombrerosveíamos la lucha que se mantuvo entrelos

sombrerospequeñosy los grandespor intentar conseguirel favor de la moda, algo

parecidoocurrió entrelos peinadosaltosy lospeinadosbajos.La modano seinclinó de

forma determinantehaciaunau otraforma de disponerel cabello.La libertadimperóen

estesentido, dadoque fueron factoresimportantesla forma y expresióndel rostro, así

como la evolucióndel traje’0. Desdefinales del siglo XIX en adelante,las referenciasen

Parami gustoestaes la verdaderaelegancia;perono todaspensaréisde la misma manera La muier
ensucasa,1911,n0117,pág.272.
‘La ilustracióndelamuier. 1906, u0 2. Lareina Man a Antonietafueel estandartedela modaduranteel
reinadode Luis XVI. Hacia 1770 se observaque los peinadoscrecenen alturay en ellos no faltaban
flores, plumaso rellenos.Diez años después,el volumen de los peinadosvino dado por su anchura,
perdiendoconsiderablealtura. En estasfechasuno de los peluquerosde mayor renombrefue Legros.
Dejóunaobratitulada Art de la coiffire desdamesen la que serecopilaronun grannúmerodemodelos
frutode su invención.Suéxito le llevó a crearunaAcademiadel peinado.Véase:Eran9oisBOUCHER,
Historiadel traieen Occidentedesdela AntiRúedadhastanuestrosdías Barcelona,Montanay Simón,,
1967, (1’ ed.1965),pág.304.

Las ondastuvieron unagrandifusión y una gran variedada la hora de ejecutarlas.Ondaspequeñas,
doblesy muymarcadas.En cadamomentola modalanzóuna forma diferente. A modode ejemplo en
1898 las ondasdel cabellossedistinguieronpor sergrandesy pocomarcadas.Véase:La última moda

,

1898, n0 550, pág.3.Ante la preguntade unasubscriptorade La modaeleaantereferidaa si se llevabao
no el peinadoonduladose responde:“El cabelloonduladose lleva y se seguirállevando,pueshaceuna
cabelleramuy bonita: es verdad que se ha generalizadomucho,pero las más elegantesno lo llevan
onduladocon gran simetría como antes, sino rizado con trenzasgruesasy con cierta desigualdad.
tratandodeimitar todo lo posibleel rizadonatural.Lo quesi le aconsejoa ustedesesqueno se lo rice a
diario, porque con mucho cuidadocon que lo hagausted, siempreel cabellosufre y se parte: basta
nizárselocadadosdías”. La modaelegante,¡898,n021,pág.251.
~‘ “Los peinadossoncadavez másaltosy voluminososnotándosemarcadatendenciaa cubrir la frente
con buclesy sortijassueltas.Un modelo de altísimanovedadtiene el cabelloonduladoen ondasmuy
grandesiniciadasen la frentey las sienesterminanen sortijillas sueltasquesirven de graciososmarcoal
rostro. El gruesodel cabelloreunidoen la partemásalta de la cabezase disponeen un rodeteespiral,
adornadocon buclessueltos,sostenidopor unaanchapeinetade conchadel color del cabello. Todos o
casi todoslos peinadosmodernos,lo mismo los de calle, que los de teatro,paseoo recepción,lucen en
calidadde adornospeinetasde conchalisa, conchacaladao conchadepedreríay grandeshorquillasy
círculosDiana,haciendojuegocon las peinetas”.Laúltima moda,1g98, u0 542, pág.3.
lO “Con los cuerposligeramenteholgantesy las mangascon vuelosde mariposa,el peinadotienecierta
tendenciaa remontarsealgo más.Es una innovaciónqueno carecede gracia y quedejarezagado,sin
pena,al moñoa la inglesa,de atractivotan escaso.Los cabellos,queformanel máshermoso,sencilloy
natural adornode la mujer,debenocuparel primerrangoen la toilette,a la queañadenunaventajamás;
por ello, ningúncuidadosobraparamejorar la cabellerao mantenerlaen un estadode aseoque le daese
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este sentido, fueron abundantes.Los grupos a favor o en contra de una u otra

disposiciónofrecierontodo tipo de argumentos:“El peinadobajo avieja, dicenunas,y

tiene el inconvenientede no poder sostenerel sombrero,siendo diticil el clavar los

alfileresque lo prenden.Al contrariosucedeconel peinadoalto; esmássólido y pueden

prenderseperfectamentelos alfileres y apoyarselos sombreros.Los peluquerosy las

modistasconvienenen quehaymuchasseñorasquemuestrangranresistenciaen adoptar

el peinadobajo,siendoinfinitamentemayorel númerode las queapoyanelmoflo alto”.1’

Las horquillas fueron ganandoterreno frente a los peinecillos,como modo de

sujeción. La moda de recogerel peinadocon unasgrandeshorquillas partió de 1902:

“Estaes la última modaparalas señoritasy señorasjóvenes:se hacecontodoel pelo una

trenza, sostenidapor grandeshorquillas de concha,en númerode dos, treso cuatro,

segúnseamayor o menor la abundanciade pelo; estoconstituyeuna novedadrespecto

del peinecillo, que va cayendoen desuso”’2.Más adelantecuandoel cabellose recogió

en unosbandos,las peinasadquirieronun gran protagonismo,demostrandolas señoras

una gran destrezaen su colocacióny un gran gusto en su elección. La concha’3,el

brillo, esa ligereza y ese aspectoespumoso,que conviene a los rostros jóvenes y que tanto los
hennosean”.El ecode lamoda 1898,n0 3, pág.18.

Instantáneas.Gran moda, 1901, n0 133, pág.l. Otra crónica del mismorefleja el mismopunto de
vista: “Por hoy quiero corresponderal deseoexpresadopor grannúmerode mis bellaslectoras,de las
quede explicacióndel peinadobajo, de queun nuestrasrevistashemoshabladorepetidasveces.Este
génerodepeinado,cuyaadopciónparecíaquehabíacomenzadocon gran empuje,hatenidoal fin pocas
adeptas,porque realmenteno sienta tan bien a todos los tipos como el peinado alto y elevado.
Presentamosaquíun modelodemoflo quedejalibre graciosamenteel cuelloy la nuca,y que resultamás
airosoy más limpio queel moño retorcido, prendidomuy bajo. Estatensiónexageradade los cabellos
los rompey además,en el peinadocolocadotan bajo, los peinadosseenganchanen los corchetesque
cierranel cuello, seerizany danal cabodel tiempoal peinadoun aspectodescuidadoy feo: finalmente
es muy dificil, sobretodo cuandohay gran abundanciade cabellos,el recogerlossólidamente,pues las
horquillasno puedensujetarloscon comodidaden esesitio”. El eco de lamoda, 1901, n0 12, pág.90.En
1906 se seguiráinsistiendoen lo mismo: “En esa avalanchade peinadoshan luchadolos altos y los
bajos,sin quela victoriadedecidapor unosni porotros. Estotienesu razónde ser: la coqueteríanatural
de las mujeres les indica qué peinadoquedamejor a la forma de su rostro; muy pocasmujeres
desconocenesto y sacrificanel conjuntode su aspectopor un detalleen la toilette. Se llevan tanto los
peinadosaltos como los bojos; en casa, calle, paseos,teatros, veladasy bailes; sólo el traje de novia
exigeel peinadoalto parala mejor colocacióndel velo; en todos los demáscasoses indiferenteuna u
otradisposición,siempreque seaartísticay hermosa”.La ilustraciónde lamuier, 1906,n0 2.
[2 La modaeleuante,1902,n0 34, pág.398.
~Lasde conchaestuvieronespecialmentede modaen 1912. “La fantasiade la modanos traedenuevo

las peinetasdeconcha,que abandonamoshaceañospor exigenciassuyas.Ha sido una feliz inspiración.
No haynadatan bonito como los reflejosde la conchasobreun pelo onduladoy brillante. Además,con
el peinadobajo sientan perfectamentey son muy útiles, sobretodo de noche, porque facilitan la
colocacióndelos adornosde cabeza.
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carey’4 o el celuloide’5 Ñeron las materiaspor excelenciaparala realizaciónde estas

16

piezas
El uso de los postizos’7 fue algo a lo que no se pudo renunciar. Dada la

complicación de los peinados,estosañadidosfacilitaban la composturadel cabello,

dandolugaraun resultadofinal bien distinto. La destrezade la señoraconsistíaen saber

Se hacen de mil diversas formas y tamañospara que se adapten al peinadode calle, de
recepcióno deteatro.

Hastaahora,las favoritasson las llamadasespañolas,que se colocancomo se la ponela Rosita
deEl barberodeSevilla”. Blancoy negro, 1912, n0 1104.
~Materiacornea,de aspectotraslúcidoa la quesepuedeaplicarun cuidadosopulimentoa partir de las

escamasdela tortugacarey.
‘~ Se consiguea partir denitrocelulosay alcanfor.Presentaun aspectotraslúcido,duroy elástico,diflcil
de romper.
‘~‘ Algunosartistasseducidospor elmovimientomodernista,volcaronsuatenciónen peinasy peinetasy
presentaronalgunaspiezasde gran valorartístico,produciéndoseun cambioen estesentido:“La antigua
peinao peinetade conchaseprestabapoco, por supropia materia,a los atrevimientosornamentalesdel
mnodernszyle.No tenemossino estudiarlas tejasqueusabannuestrasabuelaso las queaúnseconservan
en ciertosataviosregionales,particularmenteen el reino de Valencia,paraobservarla escasavariedad
decorativaqueen ellashay, aúnsiendomuchosde esosadornosno de conchasino de metal, platau oro,
lo cualno dejadeserincómodoy perjudicialparael pelo.

Las peinetasinodern style evitantodosesosinconvenientes.En ellaslas púasy todolo queestá
en contactocon el pelo esde concharubia preferentemente,puesla conchaobscurano resultade tan
vistosoefecto,y en lapartesuperiorsedibujan los másfantásticoscaprichosen oro viejo, plata oxidada
o broncerepujadoy cincelado.

Nótaseen los modelosmáselegantes,como los del célebreartistaIt. Lalique, la influenciadel
artejaponés;hay en todosellos abundanciadecrisantemas,orquídeasy rododendros”.Blanco y negro

,

1902,n0 572. Las peinetasquelamodalanzópocoteníanquever con las tejasqueacompañabana las
mantillas. Eran máspequeñasy algunasincrustadasdepedrería.A lo largo de los añosquenos ocupa
nuestro estudiono decayó su importancia. En una fecha avanzadacomo 1908 las crónicassiguen
insistiendoen susignificación:“Volvemosa insistir en lo queya manifestábamosen crónicasanteriores
respectoal reinadouniversal de las peinasadornadasde piedraspreciosasen imitación tantopara los
paseosvespertinos,como en reunionesy teatros,llevándosebrillantes,perlas,esmaltesy todo aquelloen
quepredomineen depuradogusto artístico”, tambiénera importantemantenerlasen buen estadopor
ello, la mismacrónicano desatiendeestedetalle proporcionandoalgúnconsejoen este sentido: “Por
cierto queparaconservarbien estasbonitaspeinetas,debentenerseen casaunasalmohadillasde fino
“pelote” -crin blanca-y deunos quincecentímetrosen cuadro,forradasde rasoy con adornosde lazo y
encajes.Así dispuestos,ni se deterioranni se extravían,siendo un bonitoadornoparael tocador”. La
modapráctica,1908,n0 29.
Hay algunas colecciones importantescomo la de don March JesúsHertran. Véase: La ilustració

catalana,1909, n0 30.
‘~ Los cabellospostizosquesecomercializaronfueronde seda.El empleode buclespostizostambiénfue
frecuente,pudiéndoseadquirirpor metrosen cualquiergranalmacén.Véase:La modapráctica, 1911, n0
186, pág.4.“Los peinadoscomplicadosy artísticosquese usanactualmente,necesitanun grandeespacio
detiempoparaserconfeccionadossi los postizosno hubiesenvenidoa llenarun vacío. En invierno por
la humedady el viento, y en verano,por las excursionesa las playasy establecimientosbalnearios,el
cabello natural, preciado adorno de las damas, padecegrandementeal ser sometido al juego
constantemente.Además, los peinadosquedan ni tan perfectos ni tan rápidamentehechos como
utilizando postizos,que, merceda los adelantos,se hacencon todaperfección,comopuedeapreciarse
por nuestrosmodelos”.La muiery lacasa,1906, n0 13.
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ocultar estospostizosentreel cabellonatural,ahuecarlos bandós,distribuir las ondasy

los bucles.Todo ello contribuíaacrearpeinadosmuy artísticos,paralos cuales,aveces,

se requeríala ayudadel peluquero’8,de lapeinadorao de la doncella.En 1910se impuso

el peinadode inspiracióngriega:un rodeteconbucleso concocas,rodeado,aveces,por

unatrenza,paralo cual sehicieron imprescindibleslos postizos.Parasujetarel rodetela

modapropuso unas peinassemejantesa las queportabanlas estatuasgriegas. En esta

linea estabael peinado“Gurugú”, descritoen los siguientestérminos:“Sigue en augeel

Gurugú liso, el formadopor múltiplesrizos de complicadacolocación.Y, así,en secreto

lectorasqueridas,¿noosparecequeseha exageradoun tanto la modade esepeinado?

Sobretodo porqueno a todaslas cabezasles sientabienaquelpromontorioque toma

proporcionesde montañaalpina o cosapor el estilo...Deberecordarseque las mujeres

de faccionespequeñasno debenexagerarmuchosupeinado,queéstesirvede marcoa la

fisonomíay si el marcoesexcesivamentegrande...el cuadropierdetodo suefecto”’9.

Paradeterminadasocasionesy situacioneslos postizossevieron suplantadospor

el tul ilusión del color del cabellos20.Las señorascon una gran habilidad sabían

enmascararlo,haciéndolo,incluso, invisible. Esteartificio teníasu razónde seren los

díascalurosos2’y paraun viaje. Resultabanmásligerosy ademásel polvo era másfácil

de eliminarlo conunasimplesacudida.

~ En el siglo XVII en Franciaescuandosurgela figura del peluquerodeseñoras,intentandoasimilar su

arte al de las artes liberales. Al mismo tiempo surgirá la necesidadde constituir un gremio de
peluqueros,diferentedel gremio de barberos-cirujanos.Algunos de los peluquerosde más renombre
fueron Champagne,Dagé, Léonard, Legrós. En los primeros años del siglo, una de las casasmás
afamadasde Madrid en lacreaciónde peinadosy postizosfue la CasaPagés.Algunasde suscreaciones
se publicaronde forma regular en Mundo gráfico. Véase:Mundo gráfico, 1912, n0 33. GasparPagés
consiguióel distintivo de peluquerode la Real Casael 25 de febrero de 1891. Se presentóa diferentes
eventos internacionalesconsiguiendomedallas de oro, plata y bronce en París en 1874 y 1875.
Sombreros,flores,plumasy tocadosse podíanadquiriren s comerciodelacalle Peligros,n0 1.
“> El comarcano,1910, pág.12.
20 “Las mujeresmáselegantesde Parísimitan de las grisetasunamoda altamenteprácticalanzadapor
estaslindas y modestashijasdel trabajo.

Trátasede sustituir los postizosde crepéen el peinadopor unospedacitosdetul drapeado,del
mismo color de los cabellos que hacen el mismo efecto y servicio que los costosísimosbouffants
Pompadour.

Claro es que estos novísimosahuecadorespuedenhacersemás o menos voluminosos y se
sujetana la cabeza,escondiendohábilmentealfileres y horquillas invisibles”. La modapráctica, 1908,
n036.
21 “En el mar, en lamontaña,en los viajes, los postizossontodavíamásútiles cuandoseestáobligadaa
peinarseuna mismay se tiene que salir cualquieraque sea el tiempo que haga, sin que se suelten
mechoneslocos quesedesarrollansobrelasmejillas y vuelanhastalos mismosojos”. La modaelegante

,

766



U traje reune refleje de le feuneal...tvelucIém q stguif¡rué. MuáflÉ 1898-1915

.

Los postizosfueronvariadosy en funcióndel peinadose elegíael másapropiado.

La mujery lacasapresentóunaseriede peinadosindicandoelpostizo necesario22.Dado

que resultabadifícil prescindirde estos auxiliares, se planteó desdeel punto de vista

higiénico, si eran o no perjudiciales. A pesar de realizarseesta reflexión no hemos

encontradomanifestacionescontrariasasuuso: “Es cierto queparallegar apeinarsebien

es precisoañadirciertacantidadde cabellospostizos;pero como esto,en la actualidad,

está permitido y tolerado, no hay que hacermuchosaspavientos”23.Los postizos se

realizabanen pelo natural,por lo quela demandadel mismofue en aumento,dandolugar

aun comerciopujante24.

Frente a los peinadoscomplicadosde finales de siglo y los primeros añosde la

presentecenturia,acomienzosde la segundadécadase dio pasoaarreglosmássencillos:

.de aquellaprofusión de bucles=Spostizos,cintas,galonesy diademasse ha venidoa

parar a una gran sobriedadde adornos y al peinado completamenteexento de

complicaciones”26.Esaforma sencillade arreglarel cabellosse perfilaba por un peinado

resueltoapartir de unarayaen el centrode la cabeza,quepermitíala realizaciónde dos

bandósondulados que se deteníanen las orejas, recogiendoel cabello en la parte

posterior. Los peinados excesivamenteahuecadosperecieron con los sombreros

¡912, n0 25, pág.3. Unos años antespodemosleer cómo se recomendabael uso de los postizos: “La
cantidaddepelo necesariaparaconfeccionarlos modernospeinados,proporcionael capítulode postizos
especialinterés. Es necesario,sobretodo en verano,que seanmuy ligeritos, y he aquí una invención
novisima: sustituir el crepépor pedacitosde tul sabiamentecombinadosy ocultos”. La modapráctica
1908, n0 28.
22 “Peinadoparajoven, con el cabelloaltoy ondulado,hechoconel postizoF de la figura 4.

Peinadofantasía,con ondulaciónqueforma un prolongadopico sobre la frente, hechocon el
postizoF (fig. 4).

Peinadocon bandeauxcortosy onduladosparasefloradeciertaedad.Estepeinadose formacon
los postizosC DE de la figura 4”. La muier víacasa,1906,n0 14.
23 Lamodapráctica,1910,n0131.
24 “Según El Monitor de la PeluqueríaFrancesa,los buclesy los rellenosde peloqueahoragastanlas

señoras,por exigenciade losnuevospeinadosfemeninos,hanhechosubir en pocosañosel preciode las
cabellerasde las aldeanas.En Limogesse celebraanualmenteunaferia, en quese cotizan cabellerasy
trenzas,quelos industrialesaestodedicadosvan segandocon suslargastijeraspor los pueblos.

En unacrónicade GómezCarrillo, dice éstequeen la actualidadpagancuarentao cincuenta
francospor unacabellera.Es regalado”.El salóndelamoda, 1908,n0 641, pág.l 18.
25 En 1903 se habíanabandonadolos rizos cayendosobrela frente. “La hechurade peinadoa la moda
proscribelosrizos sobrela frente,y sonya muy contadaslas señorasqueaúnno se peinanhaciaarriba
formandoun granbucle encimade lacabeza;segúnla naturalezadel pelo, ésteseráliso o rizado,pero
en todocasoquedarásostenidopor mediodecrepé”.La modaelegante,1903,n0 19, pág.219.
26 La muieren sucasa,1912, n0 127, pág.252.
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encajados.El arreglodelcabellohaciendousode los bandóstuvo surazónde sera partir

de que la modalanzaraesa especialmanerade colocarel tocado.“A estos sombreros,

muy metidosen la cabezay a los cualesningún ahuecadodel pelo resiste,es a los que

debemosel nuevo peinado,que consisteen una raya en medio de la frente, bandós

Boticelli, que no cubrendel todo la oreja,o unatrenzaque avanzahastatocarla frente y

deja visible y desnudala forma de la cabezapor detrás”27.Aunque se abogarapor

disposicionessencillas no supusoabandonarel uso de los postizos. La ayuda que

facilitaban,al abreviarel tiempo quecadaseñorainvertía en componerseel cabello,no

eraalgo quese pudieradespreciar.Las crónicasde modaasí lo pusieronde manifiesto,

lo quenoshace pensarque la vertientehigiénicasobresu uso no debió tenerdemasiado

peso: “Es pues, imposible copiar el peinadode modacon el pelo propio, por mucha

destrezaque se tengapara ello, y se le añadesiempreuna “transformación”, amable

eufemismocon que hoy sedesignaa los postizos.En el mary en viaje algunaspersonas

elegantellevan treso cuatro de estas“transformaciones”,que les permitanvariar sus

efectosy ponersebienentodaslas circunstancias,sin acudiral concursode unadoncella.

Este es el mejor medio de pasar poco tiempo en hacer la toilette y de no poner

demasiadoapruebala pacienciade los acompañantes”~.

En los primerosañosde la segundadécada,como tendenciageneral,se habló del

uso de un moño bajo, sin que faltaranlos bandós.Estos sepudieronpeinarde formas

diversas,haciaarriba o haciaabajo, tapandolas orejaso con flequillo29. La tendenciaa

concentrarel cabelloen la nucase mantuvoentre 1911 y 1913. El peinadoen 1911 fue

muy voluminoso y sebuscóla reproducciónde ciertosmodelosde la antigUedad.Se

vieron cabellosmuy onduladosy rizadosy en peinadosde nochesepusode modauna

redecillade oro que cubría la cabezasegúninspiración de antaño.A finales de 1913

empezabaa quedardesplazada,aunquehabría,todavía,unosmesesde transición30.En

27 La modaelegante,1908,n0 48, pág.278.
28 La modaelegante,1912, n0 26, pág.15.
29 Paraéstetambiénsecontemplabala posibilidadde haceruso de los postizos,perosepreferíael pelo
natural “porque resultamuy bonito el apercibir su nacimiento”. La muier en su casa 1912, n0 127,
pág.252.
30 “Estas transicionesbruscas,quetan radicalmentecambianla fisonomía,inspiran cierto respetoy no
suelenaceptarsedesdeel momentoquehacensuaparición;tenemoslapruebaen estemismopeinado,
distinguidoy majestuosocual ninguno,leha lucido desdeel pasadoinviernociertabellay famosaactriz
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una crónicadel mesde diciembresedestacaba“La masadel cabelloseeleva, esdecir

quevuelvenlos peinadosaltos.

Se ha intentadoque reaparezcanlos “cascos” en la parte más ovaladade la

cabeza,semejantesa los gorrosfrigios.

Pero por la noche, en el teatro, aún muchísimaselegantesque no quieren

abandonarel peinadobajo, en la nuca, tan bonito, y que tantadulzurada al rostro

Durante1914 pareceque tomó fuerzael peinadoalto a consecuenciade la hechurade

los trajes.La profusiónde volantes,drapeadosy recogidosabultaronla siluetapor lo que

los moños altos contrarrestabanla sensaciónde que la cabezaparecierademasiado

pequeña,si seoptabaporun peinadobajo.

En estosmomentosfue habitual que los cabellosestuvieranonduladosy esta

prácticaconté con una gran aceptaciónal favorecer de manerageneralizada.Fue

necesariouna grandestrezaparaconseguirunosresultadossatisfactorios.El peluquero

francésJeanVioud32 colaboróconLa 2acetade la mujer, ofreciendounasclasesacerca

de los secretosde la ondulacióny delmanejode las tenazas.En primerlugar, insistió en

la necesidadde adquirir buenas herramientaspara pasar a contmuacióna desvelar

algunos de los secretos:“El ideal consistirá en poder emplearuna sola tenaza, que

conservasesu temperaturainvariable, y no fuese necesarioel recalentarlamás; esto,

actualmente,es imposible,puessi bien las tenacillas33eléctricasparecíanibana resolver

estasdificultades,no danel resultadoapetecido.

parisiense,y aunquelas modasqueaparecenen la escenason las quese prolongancon másrapidez,
ésta,sin embargo,ha tardadomás de un añoen empezartímidamentea propagarse,porqueno cabe
dudaque el peinadobajo tienemuchaspartidariasque no le abandonaránde repente,y de ahí que la
modasecontente,por el momento,con permanecerfiel a los bandósplanosy el moflo va subiendopoco
a poco; todavíahay muchosque no sonaltosni bajos,y estastransicionesson el mejor mediode irse
acostumbrandoal nuevopeinado”.La muieren sucasa,1914, n0 147, pág.87.
~‘ La modapráctica,1913, n0 313, pág.l0.Sin embargo,enel mesde septiembreparecíaimpensableel
cambioqueseavecinaba:“El peinadoselleva cadavez másflojo ysuelta

Moños muy voluminosos,puestosen la nuca y formandotrenzasde cabellosexcesivamente
flexibles”. La modapráctica,1913, n0 299,pág.2.La gacetade la muier los resultadosde una votación
realizadacon motivo de una exhibición de diferentespeinados,para cuya pruebase prestarondiez
artistasdel teatroMarigny, peinadaspor M. Couverville.El peinadoalto recibió352 votosy el peinado
bajo 611. La cronistaapostillaque “Aunqueparezcaparadójicoque proclamemosel triunfo del peinado
alto, lo es sin duda el haberobtenido más de la mitad, puespruebaque nacecon fi~erza y pronto
arrastrarátrassí atodaslasquepeinan largoscabellos”.La gacetadelamuier, 1913,n0 1, pág.5.
32 Discípulodel peluquerofrancésMarcel.
~ Las tenacillasse calentabanabasedegaso con laaplicaciónde alcohol.
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Ya quenosvemosprecisadosaemplearlas tenacillas(hierros Marcel), debemos

escogerlosde acerodulce,sin mangosni otraszarandajas,que más entorpecenque otra

cosa,perfectamentelisos y pulimentados,cortosy no pesados.Los buenosonduladores

empleantreshierrosde gruesosdiferentes.(Marcelondulacon cualquiera).Con el más

gruesodebedibujarsela formade lasondasy conlos otrosreforzarlas”34.

La nota másespectacularque recogieronlas crónicasde 1914serefirió al color

del cabello.Colorestan singularescomo el azul, el violeta, el anaranjado35.Otrasdamas

sin atreversea teñir sucabello, se presentaronconpelucasde color36 en teatrosy bailes,

calificandoestaactitud de extravagantey carnavalesca:“No se sabequé inventar para

que resulte nuevo,y en esteafánde apartarsede lo ya visto, es muy fácil caeren el

ridículo. Los cabellosblancosrecuerdanlas eleganciasdel siglo XVIII; se ha queridoir

más lejos resucitandounamoda de la antigua Roma, pues hay quien aseguraque las

matronasmáselevadassehicieronempolvarel cabelloconmolecularde color.

Seade ello lo que fuere, tengoestamodapor carnavalesca,y es de esperarque

las señorasde buengustosabránresistirtal excentricidad,que másha de perjudicarque

favorecersubelleza.

Dejemosa los clownsque haganrefr en los circos consus pelucasde color”37.

Unos mesesmás tardelo que parecíaimponerseeranlos cabellosblancos,resultando

menosofensivosque los coloresensayadosanteriormente38.Apanede esteensayolleno

~“ La gacetade la mujer, 1913,n0 1, pág.l 1.
~ “Algunas damasde la aristocraciafrancesa,han dadoen la extravaganciade teñirseel cabellocon
coloresraros,procurandoun efectosorprendente.

Y ha habidoquienesse han presentadoen teatrosy salonescon la cabelleraazul Prusia,
espléndidamentepeinada,y otrasteñidasde color violeta, y así por esteorden,se hanempleadocolores
comoel amarillo, el rojo, etc. A la par deesto, hasurgido la fiebre del adorno,queha de complementar
el peinado,y queen muchoscasosesel propio esprildel sombrero,o la mismaondulanteamazona,o la
diademadeplumasdeabolengoindio.

Por fortuna parecequeno lleva caminode arraigar la excentricidadnueva, queapartede su
arbitrariedad,nopersigueningúnaspectoefectivodebelleza”.La esfera, 1914,n0 3.
36 Como la peluca de color no contó con un apoyo mayoritario se ideé otro procedimiento:“Se ha
intentadoanteel ruidosofracasode la pelucade color, el empolvadodel cabello,queofreceel simpático
contrastede la blancuranívea,con las rosasencendidasdeun tersocutisjuvenil. Pecadeno serpráctico
y no tendráseguramentegranaceptación”.La esfera-1914,n023.
~ La mujeren sucasa,1914, n0 147,pág.85.
~ “Dicen que este año, parabailes y soiréesse llevará muchoel pelo blanco. Todas mis lectoras
recordaránaquellaotra moda,quepor fortunadurópoco,de las pelucasde color. Estoscaprichospasan
como un disfraz o unabroma deCarnaval,aunque,a decirverdad,el peloblanco, seaporquerecuerda
las eleganciasde otrasépocas,seaporquefavorecemuchoa los rostrosjóvenes,no resulta lo extrafloy
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de fantasía, se extendió la práctica de teñir los cabellos respondiendo a otras

circunstancias.Habíaquecubrir aquelloscabellosque se habíanvisto amenazadospor la
40

presenciade las canas39.Lejos de queesta prácticatuviera consecuencianocivas , se

extravaganteque el pelo verdeo azul. Además,si se tiene una noche la idea de presentarseen una
recepcióncon el pelo blanco,no haynecesidadde recurrira la tintura ni a la peluca;cuandoel peinado
estáhechose le blanqueacon un polvo grasientoquehaya propósito,sirviéndosede unagran borla de
piel de cisne. He notadoque en las tiendasde bisuteríahay muchashorquillas de celuloide blanco
incrustadasde strass,indudablementeparasujetarlos cabellosblancos”. La muier en su casa.1915,n0
158, págs.53-54.
~ “Los cabellosblancosestánmuy en carácter,y muchaspersonasal encanecerse los empolvanpor
completo,paradarles mayor uniformidadde color. Si se ve una obligadaa llevar algún postizo, será
necesarioelegirle del color y forma que armonicecon el cabello propio. Nada tan ridículo como un
añadidode color uniforme colocadosobreuna cabellerasembradade plateadoshilos”. El eco de la
moda, 1901,n”41, pág.322.
Uno de los ingredientesbásicosen cualquier coloración es el agua oxigenada.Entre las muchas
aplicacionesque tuvo, la publicidad destacéel agua oxigenadaneutramedicinal Foret:”Todas las
personasquedeseenserrubiasy no tenercanas,conservandoel cabello” podíanhacerusode esteagua
oxigenadaneutra.Véase:La gacetade la muier, 1913,n0 1.
40 Seadvertíadel cuidadoesmeradoquehabíaquedar al cabello,ya quemuchasseñorasen un intento
de probar diferentesproductospara estar a la moda, habían acabadocon la fortaleza de su pelo:
“¡Cuánto los hemos maltratado,a nuestrospobres cabellos,de algunos años acá, y cuál admirable
previsión de la providenciaparaqueesa delgadahebrade seda,tan fina y tan flexible, haya podido
resistira los múltiplesasaltos,quela hemosdado! Por fin se cansó,y pordoquierasurgenlamentos.-
Mis cabellosserompen, mis cabelloscaen,mis cabellosencanecen,sedescoloran,etc, etc-Una lectora
nosescribió:“¡Quéhorror! ¡Quise teflirmeel cabello,y seheha puestoverde...sí verde,y no me atrevo
asalir!” Le contestamos,procurandoconsolarla,pero regañándolaamistosamente:¿Dequiénesculpa?
¿Dequiénquejarse?¿Ocurriríanesosaccidentes,si supiésemosconservarel color queDios nos otorgóy
que, no hay duda, se armonizaadmirablementecon el color de nuestrosojos y de nuestratez?Esos
malhadadoscabelloshan sido empapadossucesivamenteen el Henné, en aguaoxigenada,y en mil
preparacionesmásalterantesqueotras;despuésse han trenzadocon tenacillas,sehantenidoenrolladas
horasenterassobrecuerposdurosy lastimantes,sehanpellizcadocon horquillasdeagudoscabos,y a la
postrese extraña...¿Quiereustedun buenconsejo?Aprovechesu estanciaen el campo,a la orilla del
mar,paradejarquesuscabellosrecobrensucolor primitivo, y no los sometaya al suplicioterriblede la
ondulaciónforzada.Si no seahuecan,un medioexcelenteesacostarsecon los cabellossueltos,flotantes
sobrelaespalda.Es un errorcreerqueestehábitoseapernicioso;muy al contrario, los cabellosrespiran
a lamanerade los seresvivientesy se desarrollanen plenalibertad”. El eco de lamoda, 1898,n0 37,
pág.290.El cuidadodiariodel cabellorequería“. . .peinarbien y cuidadosamentelacabelleray limpiarla
con buenosaceitesperfumadoscon esenciasextraídasde flores,nadadeesenciadeproductosquímicos.

Despuésde una enfermedaden que se haperdido muchocabello, bastacon emplearalgunas
locionesfortificantes.

Con lo dicho y el uso frecuente de algunapomadainofensivay perfumada ligeramentees
suficienteparaconservarsanay abundantela cabellera,laqueasí laposea,puesdesdeluegoaseguroa
mis lectorasquecuantasdrogasse anuncianparahacercrecerel cabello son tan eficacescomo laque
vendíacierto farmacéuticoparaconservarlamemoria.

En cuanto a cambiarselos cabellos negros o castañosen rojos, mis lectoras, que son
generalmenteesclavasdela modaharánlo quegusten.

Si mi consejovaliesedealgo, les diría queel mejorcolordelos cabelloses el natural”. Modade
París 1898, n0 88. Con respectoa las cabellerassanasy abundantestodo pareceestarcambiandoen
nuestrosdíasgraciasa la ingestióndeunasnuevaspastillasquegarantizaqueel cabellovuelvea crecer.
Así lo han resaltadotodoslos mediosdecomunicación.
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recomendo,por el contrario, que se usaranproductosde gran calidad. Entreéstoslos

tintes de L’Oréal Iñeron los que alcanzaronmayor prestigio ademásde ofrecer una

ampliagamaproductosdiversos.Entreellos, “El nuevoproductoL’Oréal Henné,con el

revelador,permitela aplicación inofensivadel Hennéy con el reveladorobtenerel tono

deseadoinmediatamente’TM,fruto de las investigacionesdel químicode la Universidadde

Parísel doctorE. Schuefler42.

~ Lagacetadelamuier,1913,n0l,pág.ll.
42 Con anterioridadestequímicohabíapresentadola tinturacapilar desíntesis.Ademásfue el fundador

de L’ Oreal. En 1929 fabricó un tinte para cubrir las canasal quedenoniinó linedia. Véase:Maribel
I3RANDÉS OTO, pp~gjt,pág.275.
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Adornosparael cabello.La modapráctica1913.
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LOS TEJIDOSY SUS COLORES

Los tejidosy coloresdisfrutaronde un granprotagonismoen la definición de las

pautas evolutivas de la moda. Las crónicas son muy ricas en la información que

proporcionanal respecto.Casi se podría decir que lo primero que se citan son los

cambiosacaecidosen el plano de tejidos y colores.Por otro lado, es algo que resulta

lógico, ya que lamateriaes lo primordial. En algunasocasionessorprendenlos nombres

con los que se bautizarontejidos y colores.Estasorpresatambiénllamó la atenciónde

lascronistasdel momento,criticandoesageneralizadatendencia:“A cadanuevaestación

correspondeuna seriede nombres.Los másextraordinariosque sirvenparacaracterizar

las telas, y no es la Primaverala que cuentacon menor númerode éstas.Nombres

apetitosos,como la etiquetade cienospastelitosque engalianal cliente, y casi siempre

son las mismastelasya conocidaso lo máscon una transformaciónapenasperceptible.

Por estasrazones,descontandoyo todos esosnombresrimbombantesque sólo sirven

paraembrollarla imaginaciónde nuestrasabonadas,no darémásque los nombresde las

telasverdaderamentea la moda, que seránlos que ocupenel primer lugar durantela

estación”’. Los nombresbien sonantescon que se bautizabantenían una finalidad

comercialy éstasedesarrollóapartir del siglo XIX2. En algunosde ellos serecordabaa

algún personajesilustre; en otras ocasiones,el nombredel fabricantesirvió para su

identificación,comoocurriócon el casode la cretona3y de la batista4.Menosfrecuente,

ifie recurrira nombresfemeninos.

La mujereleaante,¡899, n0 103,pág2.

2 VV.AA., Les etoifes.Dictionnairehistoripue,París,LeséditionsdeL’Amateur, 1994,pág.19.

Tejidodealgodóngrueso.Adoptael nombredel fabricantePaul Creton.
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No menosimportanteresultóatenderala elecciónde los coloresy a susp”sibles

combinaciones5.No habíaque seguira ciegaslos colores impulsadospor la moda en

cadamomento. Por otro lado, aunquedeterminadoscoloresno resultabanapropiados

paraciertas edades,esta rigidez se habíavisto alteradacon el paso de los años. La

eleccióndel color no sólo quedabasupeditadaa las cualidadesfisicas de quienlo elegía,

sino que la propiatela, avecesinfluía en la decisión. Un determinadocolor enunatela

con brillo no resultabaigual que la misma elección destinadaa un tejido mate. Las

condicionesen las que se elegían los colores también resultabandeterminantes.Un

mismo color parecíadiferenteexpuestoantela luz naturalo la luz artificial. En casode

elegir unatelaparaconfeccionarun traje sastreno veníamal teneren cuentacómo iba a

combinarconlas pieles6.

En las fechasen las que nosmovemosmuchosffieron los almacenesquevendían

ropa confeccionada,pero no hay que olvidar que, señorasde situaciónsocial elevada

encargabandirectamenteasusmodistasde confianzalos trajesy vestidos.La elecciónde

la tela resultabaalgo trascendental.En función de la hechura,se requeríantejidos

diferentes7y, la calidadde los mismosimponíaunasingularatención.Las sabiascronistas

no escatimaronconsejosenestesentidoparaevitardisgustosinnecesarios.El uso diario

y el lavadopodíanacabarprematuramentecon la vida de una prenda,paralo cual era

necesariosaberelegir: “Cuando se elija un traje de tela, cuidesede no tomaruna tela

Tejido fabricadocon hilos de lino. Tieneun aspectobrillanteque le confiereel lino.
“Elegir bien las combinacionesde colores es la mitad del arte de vestirse. Arte dificil, en el que

ningunatradición nos podrá iniciar, porqueestamosmuy lejos deaquellosantiguosprincipios, comoel
dequeel blancoy el azul sientanbien alas rubias;el amarillo,el rosay el encamadoalas morenas.

La brevefórmula “Probad,comparad”,o másbien “Ves, comparad”,reemplazatodo el código
de convencionesqueregulael gustomásdócil de nuestrasmadres.Todo lo quenos sientabien estáde
moda.Ya no haycoloresadecuadosparapersonajesjóvenesy paralas de edad.Noshemospercatadode
quehayazulesparamorenas,vivos y calientes,queiluminan el cutisy realzansubrillantez;encarnados
frescoscomo la pulpadelas cerezasy de las fresas,queparecencreadosparalas rubias,y queen cada
gama,“seáis rubiao morenao castaña”,comodice la canciónpodéisencontrarel matizqueos agraday
ossientabien”. Lamodaelegante,1906, n036, pág.422.
6 Sobreestepanicular,en líneasgenerales“El skungsseunemuy biencon el azulmarinoy el violeta; el
astrakán,con el azul y el verdeobscuro;la chinchilla, con el azul, el negro,los grisesy los violados
ciruelao berenjena;lanutria,con todoslos matices”.La modaelegante1910,n0 36. pág.134.

“Es siempreconveniente,aunquenoha sidonuncanecesario,decidir la hechuradeun vestidoantesde
comprarla tela. Ciertoqueahorala modaes eclécticay admiteindiferentementelos vestidoslisos y los
drapeados,los trajes de túnicas cortasy los de túnicaslargas; peroesastúnicas,esosdrapeados,esos
trajesrectos,no sepuedenejecutartodoscon lasmismastelas: lasqueson a propósitoparalos rectos,y
recíprocamente”.La modaeleaante,1910,n0 5, pág.40.
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demasiadorígida y aprestada,a pretextode que así quedarámás tiesay no necesitará

otro sostén. A] primer lavado, el aprestose va y el traje pareceun viejo vestido de

algodón,largo tiempo usado.Es prudente,al comprarun cortede tela, cerciorarseantes

de suvalor, lavandocuidadosamenteun retazode la misma.Nadamásdesagradableque

la penosasorpresaque produceun traje de tela despuésdel primer lavado. Nótase,

entonces,que seha acartonadoy encogido,en todos sentidos,y queno puedevestirse

sin caeren ridículo. (...) De consiguiente,no debedescuidarseestaprimeraprecaución

que algunaspersonasllevan hastael punto de hacer lavar la totalidad del corte y

plancharloantesde su empleo,y asíprevienetodasorpresa’tNo menoscuidadodebía

tenerseconlosadornosy guarniciones,especialmenteconlos galonesde algodón9.

Los modistostuvieronquecontaren todo momentocon las posibilidadesque les

ofrecía la industria y hay que reconocerla intensaactividad de ésta, ya que fueron

frecuenteslas alusionesanuevostejidosy maticesde color.

Durante la primavera y el verano de 1898 los tejidos estrella fueron la

granadina’0,la muselinade seday de algodón,la etamín” escocesa,la gasa’2,ya lisa ya

rizada,el linón’3. La frescuray ligerezade estostejidos, en especialla del linón calado,

impuso la necesidadde recurrir a visos para evitar las transparencias.En estos

momentos,la sedapasóa tenerun lugar secundario,postergadaa serun mero forro’4.

El eco dela moda,1899,n0 26,pág.202.

~“Los galonesdealgodóncon que secuadriculanlos vestidosde tela, también se encogenal lavarse,
aunquela tela no se hayaestrechado,resultandocon abolladurasy plieguesbajo el galántirante. Para
obviar aello, bastarálavarel galány plancharlohúmedo,Si eslabrado,con hilos en relieve,calado,se
plancharádel revés,despuésdesujetarloa sitioscon alfileres,paraextenderlo”.lbidem, pág.202.
lO Tejido “con urdimbrede sedao algodóny la tramade lanapeinadatorsión granadina,muy ligera y
con ligamentotafetán”. F. CASTANY SALADRIGAS, Diccionariode tejidos, Barcelona,GustavoGui,
1949,pág.200.

Etamíno estameña,fabricadoen hilo de lanade bajacalidady ligamentotafetán.El etamínde lana
essinónimode burato. El etamín tambiénse confeccionaen algodón,siendo,entonces,muy similar al
organdíy seda.
12 Tejido deseda,transparentey fino caracterizadopor la pocadensidadde la urdimbrey la trama.
‘~ Tejido a basede finos hilos de lino con ligamento tafetán.También se puedetejer con hilos de
algodónmuyfinos.
~4 “El linón calado con viso de seda, la sedalinaglaseadade colores lisos, y la sedacristalina con
rameadosy dibujos brochados,son los tejidos que másseempleanparaconfeccionartrajesde casino;
trajes que duranteel verano tienen tanta importanciacomo los de baile y recepcionesduranteel
invierno”. La última moda, 1898, n0 550, pág.3.Otrasvecesel visode sedapresentabalistas o cuadrosy
listassetransparentanpor la tela calada,produciendoun efectomuy bonitoy original. La Moda,como
se ve, no cesade proporcionarnosmediosde rendir culto al arte, a la novedady a la elegancia”.La
última moda, 1898, n0 541,pág.3.
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La alpacasedestinóa la confecciónde trajessastrea comienzosde la temporadaestival.

Generalmentelos trajes de alpaca se distinguieronpor su severidad,pero se intentó

corregirestasingularidad,al incorporarguarnicionesde soutachesy trencillasde sedao

lana.Paralos trajesde mediaestaciónseprefirió el palio y el cachemiralgo grueso.Para

estostejidos los coloreselegidosfueron el cerezay el negro, el blanco y el negro, el

cebellina y el crema. Los tejidos para el otoño y el invierno fueron extremadamente

variados.Entreellos figuraron la lana“Ondina”, caracterizadaporunaslistasonduladas,

en las quesejugabacondoscoloresdiferentes;la bengalina’5,cuyoshilos de tramaseran

negros; el whipecord’6, el terciopelo otomano’7 y el paño “Alaska”. Los colores

impulsadosparaestostejidosno fUeronnecesariamentelos coloresoscurospropiosde la

estacióninvernal. Se propusoun cambio, dandolugar apañoso lanasde color blanco,

azul, rosadoo color paja, entreotros. Sin embargo,paralas señorasde ciertaedadse

destinaronotroscoloresintermedios,comoel caoba,el gris pizarrao el corinto.

En 1899 las telasnuevasparael veranofUeron el otománde algodón,el reps’8

indio, la faya19 de seday el piqué20.Éstegeneralmentede fondo blanco animadocon

listas muy delicadaso diminutas motitas, en coloressuavesa basede rosa, celeste,

‘~ Sinónimode eoliana.Tejido quepresentaligamentotafetáncon urdimbre de seday tramade hilo de
lana.
~En los diccionariosespecializadossecita como“whipcord”, puedeatenderaun error tipográfico. “Le

mot signifle littéralment “corde á fouet”. Tissu trés solide et léger, prochede la gabardinepar son
armueret sesutilisations,appréciépour les uniformes et les manteaux.L’armure du whipecord est
toujoursun sergécomposé,ásillonsobliquesen légerrelief”. VV.AA Lesetoifes...pág.408.
~“Se denominaimpropiamenteterciopelootomanoun tejido desedacon ligamentoacanaladoque lleva
una segundaurdimbreamalgamadapor relación de hilos y teje el ligamento tafetán;el objetode esta
segundaurdimbrees,a másde procuraruna mayorconsistenciadel tejido, hacerresaltarel efecto del
acanalado,a cuyo fin se tejea grantensión,en contraposiciónde laurdimbredel acanalado, que seteje
relativamentefloja. Estadiferenciadetensionesproduceenel tejido una superficiesuavey mullida, que
puedetenercierta analogíaconel terciopelorizado,y de aquí su impropiadenominaciónde terciopelo”.
F. CASTANY SALADRIGAS, on.cit., pág.436.
‘~ Tejidodealgodón,lana o sedaquepresentaun acanaladoen sentidodeurdimbre.
‘~> Tejido de sedanegracon un acanaladoen sentidode la trama.
20 “El otománde piquéseparecemuchoal llamado“cóte de cheval”sólo quela rayaesmástrabajada,y
atravesadadedosgruesoshilos formandorelieve. A veces,estoshilos son del mismotono quela tela, y
otrasveces,el color másclaro, resaltandosobreel tono del tejido. El reps indio forma finísimasrayas
sembradasde dibujosmateso bien tono sobretono, a modo de casimir,destacándoseen relieve muy
poco sensible.

La faya imita a maravilla la de verdaderaseda,con sus satinadosreflejos. Es la novedaddel
momento,y reemplazaadmirablementeel traje sastrede piel de sedainauguradoen el Hipódromode
nuestraselegantes”.lbidem, 202. El piquées un tejido dealgodónquepresentaunosdibujosdemarcado
relieve.
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cereza,paja o habana.Otros tejidos de gran resonanciaduranteeste año frieron el

tafetán2’ y el crespónde la China22. Todos estos tejidos tuvieron en común ser

extremadamenteligeros y se hizo uso de otros que tambiéndisfrutaronde la misma

categoríacomo los velos23, gasas,granadinasy fulares24. Si ligeras fueron las telas,

contenidosy poco estridentesfueron los coloresde moda: el gris ahumadoy el gris

tórtola y dentrode los tostados,el colorcibelinay marta.

El fular continuó siendo la tela del verano durante 1900. Se destinó a la

confecciónde vestidossencillosy de unagranelegancia:“El foulardque ha llegado aser

indispensableparacomponertrajesbonitos,cómodos,prácticosy elegantes,sehacemás

fuertey mássatinado.El de colorazul marino,con pequeñosdibujosblancos,florecillas,

motas,rayas,lunares,serpentinas,ondas,etc, es el que se empleaparatraje ordinario;

paraotro máselegante,el foulard de fondo claro o blanco,con dibujos cereza,maiz,

rosa, azul, motasnegras, verde mar, verde Nilo, glasé blanco, malva salpicado de

,,25

lentejuelasde blancoplateado,etc, etc Paraestatemporadase citaron dostejidos
nuevosflexibles: la “pastelline” y el “météore”26.

El palio para los trajesde diario y el terciopeloparalos de másetiquetafueron

los reyesparael invierno de ese mismo año. Los trajesde terciopelono necesitabandel

acompañamientode ningún adorno,ya que porsí mismosteníangranempaque2’.Como

terciopelo nuevo sedestacóel terciopelomiroir28 y una panadenominadapanaraso,

cuyos efectosy colores se engrandecíanen contacto con la luz. Se vieron panas

21 Tejido desedacon ligamentotafetán.
22 .y se le comprendela predilecciónque se le dispensapor serla quemejor seadaptaa estamoda,
tan ajustadaen las caderas,y la que modelamejor el busto dándolefinura y distinción”. La mujer
elegante,1899, n0 lío, pág.2. Tejido de sedade superficie irregular como consecuenciade fuertes
torsiones.
23 Tejidocercanoa la muselina,fino realizadoen seda,algodóno lana
24 “El fular principalmenteconservarála bogade siempre,quemereceporsuscualidadesexcepcionales.
En efecto,no hay nadamáscómodoqueun vestidode fular. Viste tan bien comoun vestidode seday
con menos pretensiones”.La moda elegante,1899, n0 14, pág.158. El fular es un tafetán de seda
procedentede las IndiasOrientalesy deaspectomuy fino.
25 El ecode la moda,1900, n0 17, pág.130.
26 No hemospodidoidentificardichostejidoshastael momento.
27 “El terciopeloesuno de los génerosque másvisten; por aristocráticoy elegantemereceríasiempreel

favor de las señoras,aun prescindiendode susreflejos,que imprimena la toilette un especialísimosello
dedistinción y debuengusto.A estascualidadessedebe,sin duda,el queen lapresenteestaciónsevean
esteañomuchostrajesdeterciopelodematicescompletamentenuevos,tonosclaroscon los que seimita,
con bastantefortuna,los másdelicadosde las flores”. La modaelegante,1900,n0 46, pág.543.
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estampadasespecialmentepensadaspara los trajes de noche. En otras se intentó

reproducirlos efectosde ciertas pieles, tal y como ocurrió con el caso de la pana

breitschwanz29,siendouno de susprincipalesvaledoresla casade modasWales.

Los tejidos de paño se presentaroncasi todos lisos, prescmdiendode rayas y

cuadros.Esta circunstanciavino a beneficiar, sobretodo, a las señorasde economía

limitada, al permitirles renovarpartede su vestuariode maneramásprndente.Frentea

los pañosflexibles y deaspectosedoso,la modatambiénseocupóde los palioscon pelo,

de cierto aspectotosco,que recibieronnombresverdaderamentesorprendentes.El paño

celta, de reciente incorporación, convivió con “muchos tejidos peludos, de aspecto

original y muy elegante,a los que, con verdaderoatrevimiento,seha bautizadocon los

mismos nombresde personajesde la antiguedadcélebrespor su cabellera: Sansón,

Absalóny Clodión. Entrela interminableseriede pañoscitaré,porhoy, los siguientes:el

Javottey el Watteau,dc una extremafinura; el paño muselinay el maravilloso, que

pudiéramosdecir son dos antiguosconocidos;el Frilensey el Moufette, de singular

elegancia;el Kertoll, que esunaespeciede tejido burdo,de finura sin igual y deaspecto

de mucho cuerpo; el “Moscovita”, un diagonal que viste mucho; el “Bratin”, y,

linalnienteel “Angora”, que sólo puedeutilizarseparaabrigoso faldas, a pesarde su

extremaeleganciay de suaspectopeludo,nuevoy original.

Entre los tejidos burdos que han de estar muy de moda, merecenespecial

atenciónel “San Bernardo”y el “Chemineau””30.El pañose destinabafundamentalmente

parala confecciónde faldas, chaquetasy abrigos.Suéxito no sólo vino dadopor la gran

variedad,sino porel anchode las piezas.Los fabricantesde pañosofrecieronanchosque

oscilaron entre un metro treinta centímetrosy un metro y cuarenta centímetros,

ampliandoasílas posibilidadesde la confección.

Los tejidosde reflejosirisadossereservaronparalos trajesde noche,destinando

parasus fondosflores delicadas,“pero no flores de estéticao de estilo modernistade

28 Véase:La modaelegante.1900,n0 35, pág.4lO.
29 ~ es decir, unapanahaciendoaguascomo las deestapiel, de un efectosorprendente;y sobreeste

fondo negro una seriede ramosestampados,trabajo tan delicadamentehecho, de maticestan suavesy
con tantahabilidadcombinados,querivalizan con los que sehubieranpodido pintara mano”. La moda
elegante,1900, n0 43, pág.506.
~ La modaelegante,1900, n0 39,págs.457-458.
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tonoslánguidosy amortiguados,sino de flores consupropio colorido, tal y como se ven

en losjardines.Dicho seestáqueno hanescogidoflores chillonas, sino claveles,violetas,

cyclamen,rosaspálidas,glicina, etc., gruposque imitan a los de MadeleineLemaiseo

EugéneClaude31,dondela pinturaeselegantey dondehay muchavida sin necesidadde

apelaral contrastede colores:no sepuedesoñarnadamásbonitoni másnuevo”32.

El color másdestacadode la primaverafue el gris, junto con el color “Ichaki”,

cuyo éxito partióde Inglatcrra3i.

Los tejidosde inviernode 1901 sedestacaronpor tenerun aspectonebulosoy de

tramasdensas34.El homespún35se destinóparalos trajes sastre,aunquese mantuvo

tambiénduranteel veranoal idearsehomespúnde verano.Los paños36y ~ no

~ Pintor francésnacidoen Toulouseen 1841,dedicadofundamentalmentea la pinturadebodegones.

32 La modaelegante,1900,n0 3, pág.27.

~ “Es unaespeciede encarandoalgo obscuro,color igual al de los uniformesde soldadoinglés en el
Transvaal”.La modaelegante.1900,n0 ¡2, pág.134.
~“ “En esastelas,espesasy pesadasel tejidose cubrede largospelos,verdaderascabellerasquesondeun
efecto muy singular. Alguien dice que estaslanas, de aparienciahasta ordinaria,no podrán nunca
convenirmásquea los trajesdegran negligé,y escierto, pueslos trajesdepaliosfinos sedosos,ligerosy
delicadosno dejaránsu dominio paracomponerlos trajesmáselegantesde calle y paseo”.Instantáneas

.

GranModa, 1901,n0 141,pág.l.
~ Con estenombresehaciareferenciaa las lanascon pelo, que en función de su aspectose distinguían
con los nombres:“Herisson(erizo), Ourson (oso pequeño),Sanglier(jabalí), nombremuy adecuadoal
tejido queen realidadhaceel efectode la piel del jabalí”. La modaelegante,1901,n0 35, pág.410.
36 Los pañossetrataronde forma que sepudieransometera drapeadosy pliegues,perdiendosu aspecto
pesadode antaño: “. . .pañosfinos y sedosos,que se prestanpara ser trabajadosfácilmente y pueden
drapearsecomo el crespónde la China, al cual se asemejanpor su flexibilidad. También se usan los
pañoslustrososcon reflejosbrillantes,lospalios casimir, los palios acero, los palios cibelina, los paños
aterciopelados,al propio tiempoquelos nivosos, las lanasabrillantadas,las rinda vicuñas,las ¿tamines
trenzadas,los burieles,los cheviots,pelo decabra,etc.,”. El ecode la moda,1901,n0 43, pág.338.Otros
pañosfueron el “Zarina”: “hermoso,cual si fueraun raso flexible, con susreflejosy suscambiantesde
luz, será,a no dudarlo,uno de los quemáspriven.

El nombredescriptivode Tapis Brosse(felpudo) con quese habautizadootropaño, excusaría
toda descripción si no temiera que, por la extravaganciadel caso, fuera motivo de duda para mis
amableslectoras.Figúrese,aunque,como ya es de suponer,más flexible y más ligero, uno de esos
felpudoso limpiabarrosqueahoraseponen a la entradade lascasas;suponganque la lanatiene menos
altura y la tramaes apretada,y se habránformadounaidea exactade lo quees estepaño, burdoy raro
no obstantetalesmodificaciones”.La modaelegante,1901,n0 35, pág.410.
~‘ Los fabricantes centraronsu atención en los terciopelos, dándoles un aspectocompletamente
renovado:“. . . esteaño seráel triunfo de los terciopelosmatizados,finos y sedosos,ondulantes,comolos
rasosliberty, quesepodrándrapearen pliegues,fruncidos,agujerearlosparapasarcintasy cruzarlospor
entredosesde guipur, y de incrustacionessin temor que la finura de los detallesdesaparezcaen la
espesuradelas telas.

Entre los nuevos modelosque he visto, he admiradosobre todo, los terciopeloscon flores,
imitando las antiguasbatistas Luis XVI, pero con reflejos suavesconseguidospor los pelos cortosy
lustrososdadosal tejido; otros son listados, tan finos y suavesque imitan al crespónde China,de una
hechurasorprendente.No solamentese ha imitado en lamáquinasobreel terciopelotodas las fantasías
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se abandonarony sedestacaroncoloresfUertescomo la gamade los rojizos38,desdelos

rosas,mas o menosacentuados,hastalos violetas. Como color de gran novedad,el

verde39. Los grisestambiéncontaroncon una preferenciaacusada,entreellos el gris

marengo y el gris mercurio. Los trajes dc abrigo40 se vieron confeccionadosen

homespun4’escocés,a basede cuadrosverdes y azules. Para los elegantestrajes de

noche,se destinarondosclasesde tules: el griego y cl puntode espíritu,ennegro con un

viso blancoo de color claro; mientrasque los vestidosde tul negrocon lentejuelasy los

de encajeChantillyse frieron relegando.

En las toilettes de veranosc vieron tafetanes,fulares, velos, en especialel velo

Ninon, “ligero como unagasa,transparentey flexible”42, popelines43;algunasde ellasen

blancosalpicadascon pequeñoslunaresen azul o rojo. “Los lunaresgrandeso chicosse

han puesto muy de moda, y durante algún tiempo éste será uno de los adornos

preferidos.Así, al menos,debessospecharseal ver trajesde terciopelocon lunares;trajes

defloresy guirnaldas,sino quesedecorancon motivospintadosquedan un granvalor a la riquezaque
en si tienen”. Instantáneas.Gran Moda, 1901, n0 142, pág.1. Estos terciopelosde fantasía,pintadosa
mano, pusieronde manifiesto la habilidadartísticade muchasseñoras:“Muchasseñoritas,casi todas,
sabenahoramanejarlos pinceles,y lo quedeseanes ocasióndeutilizar estahabilidadtantoen provecho
propio como de susamistades,pues ya han agotadoel pintar todos los regalosque por Alio Nuevo o
demásfiestashan hechoa susamigas.Felizmente,estanueva moda las pone en situación,de seguir
luciendosus talentos de artista, pues seguramenteirán pintados vestidos enteros, toreras, abrigos,
canesúes,solapas,corbatas,pecheras,lazosdesombreros,etc,”. El ecodela moda, 1901,n030, pág.234.
38 Se citacomoel “color predilectode la estacióndelos fríos”. El ecodelamoda, 1901,n0 37, pág.290.
Se citan cl rojo “cangrejo”: La moda elegante,1901, n0 38, pág.446;y el rojo “geranio”: La moda
elegante,1901,n0 35,pág.4lO.

‘> El ecode la moda, 1901, n0 45, pág.354.Entre los tonos de verde se mencionóun verde azulado,
llamado “Rainette”: “. . . y al quenosotrasdeberíamosllamar verderubeta,por serun tono másparecido
al quetieneesta ranade zarzal”. La modaelegante,191, n0 35, pág.410.Otro de los verdescelebrados
por la modafue el verde “byster”: “. . .estematiz es un tinte verdoso,algo gris y desvanecido,muy
semejanteal de las otrasverdes.Comosucedecon todoslos colores,se crearáen esteverdeunaseriede
verdesqueserán,en resumen,los mismosqueaparecenen las ostras:estaescalamuy elegantey muy
nueva nos permitirá descansardel consabido beige, que tanto tiempo venimos usando”. La moda
elegante,1901,n0 13,pág.146.
40 La moda amplió el destinode los tejidos escoceses,de modo que si “antes parecíandestinadas
exclusivamentea los trajes de viaje y de todotrote, puedenmuy bien ahoraservirnosparavestidosde
visita, y hastaresultarámuy elegantesi se agregaun grancuello de guipureo unacamisetade tafetán
blanco”.El ecode la moda 1901,n0 49,pág.386.
~‘ “Commeson nom l’indique “filé á lamaison”,c’est un tissuartisanald’Écosse,en lame de pays fllée
aurouet, irréguliéret á boutons,tissésur desmétiersmanuels.On l’imte en tissagemécaniqeuen lame
cardéemélangéeádespoils blancsdecheviotdequalitéinférieure,teinteenbourre ou sur fil”. VV.AA.,
Les etoifes...,pág.217.
42 La modaelegante,1901,n0 12,pág.134.
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de paño adornadocon esteterciopelo; cuchillos para sombrerospintadoscon motas;

trajesguarnecidoscon fular sembradode lunares,y sombrerossm másadornoqueuna

tonadade esteúltimo género’44.Paralas blusaslo másapropiadofue destinartejidos

brillantes,como la louisine45 y el glasé.

Como tejidosde invierno durante1902 triunfaron la sarga46,el cheviot, el paño47

y el terciopelo.Si el traje sehacíaen cheviot,los adornospodíanrealizarseen sargaen le

mismo color dominante. En general, se continuó con las telas de pelo, grandes

beneficiadasde la temporadainvernal anterior, cercanasal homespún.Se continuaron

haciendo trajes en verde y en rojo, dando lugar a un nuevo color rojo, llamado

“automóvil’48. Entrelos verdes49el bronceado,el verdeviejo y el antiguo,sin olvidar los

beiges, desde el más claro al más oscuro,entre ellos el castaño“en sus diferentes

variedades,a las que se distinguirácon los nombresde “marta”, “cebeflin¿”, “visón”,

“carmelita”, “capuchino”, “marron”, “avellana”, “mordoré”, “beige”, “corteza de

roble””50.

Para la noche la protagonistafue la sedabrochadaen colores claros y por

adornos,botonesde brillantes. En cualquiercaso,el blancoy el negrose alzaroncomo

los coloresfavoritosparalas toilettesde noche,tanto en los trajesde señorascomo en

los de señoritas.

~ El popelín es un tejido de ligamentotafetáncon urdimbrede seday tramade lana o algodón. Suele
presentarun acanaladoen sentidodela tramapor ladensidaddelos hilos.
~‘ La modaelegante,1901,n020,pág.230.
~ Sinónimodetafetándoble.
46 “Denominacióngenéricade todo tipo de ligamentosargabien destacadoy característico,o seael que
presentala superficiecompletamenteocupada,por las diagonalesde ángulomáso menosabierto que
formael ligamento”. F. CASTANY SALADRIGAS,gp~jt., pág.364
‘“ “El paño serásiemprela tela clásicapor excelencia,la que no pasade modajamás; los de mayor
fantasíason los escoceses,cuadriculados,dameros,diagonales,nivosos, ladrillo, jabalí, mil rayas,las
telasde lana, velo doble, muselinade lana, sargacurtida, lanilla cibelina, fantasíanivosa, mezclilla
inglesa...”. El eco de la mod8 1902, n0 >4, pág.106. “E> paño continúa siendo e> tejido de moda,
preferenciadebidano sóloa sueleganciasino tambiéna lascondicionesdeflexibilidad, ligereza,brillo y
duracióncon quehoy se fabrica.

Su color y los adornoscon queseguarnezcael trajedeterminaránsi éstese un simple traje de
calle o si se convierteen una toilette elegantepropia para visitas, ceremonias,etc, etc,”. La moda
elegante,1902, n0 4, pág.37.
~ El ecodela moda,1902,n03,pág.18.
~ “El verdeesel colorquehoy puedellamarsedemoda;paralos trajesligerosse estila el verdefuerte, y
uno másclaroparalosdepañode hechurasastre”.La modaelegante,1902, n0 14, pág.158.

La modaelegante,1902, n0 35,pág.419.
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Los trajesdc primaveraseconfeccionaronen tafetán51.Los de diario sehieron

en lanastinas y etarníncaladas,recurriendoa un viso de seda.Perola grannovedadfUe

la del tussor52 en color crudo: “. . .tejido fuera de uso en la actualidady del cual

indudablementeposeemostodasnosotrasalgún ranciovestido en el fondo de nuestro

armario. Se le guarneceráde guipur morenoo, si se quiere mayornovedad,con franjas

decoradasde flores de color”53. No se abandonóel homespún,diferenciándosedel usado

duranteel invierno porquela tramaquedabaa lavista.

El fular se destinóaotro tipo de toilettes. Si tiempo atrássehabíaempleadoen la

confecciónde trajes de vestir, ahora se hacíancon él los más corrientes.Las sedas

indianassevieron duranteelveranoya avanzado.Entreellas, la conocidaconel nombre

“takou”: “una sedabrillantey granulosa”54.

El gran éxito de los tejidos peludos hizo que no se abandonaranduranteel

mvierno siguiente.Lo mismo le ocurrióal terciopelo,parael quese idearontodo tipo de

fantasías:terciopelosmoteados,haciendo aguase incrustadosque sepodíanllevar en

cualquier toilette, aunque las creacionesmás vistosas fUeron los trajes sastre. En

cualquierguardarropano debíafaltar un traje dejergao de pañooscuros,especialmente

indicadosparalos días lluviosos. Paralos paño, vuelasy lanillas~ el color nuevofue el

llamado “sal y pimienta”: “nombre muy propio paraesosfondos grisessembradosde

puntos blancos que producenel mismo efecto que si sobreun fondo de pimienta se

salpicarasal gordaen grano. En otros, los puntos seconviertenen líneas,y entonces

51Especialmentelos de tafetánnegro.“El mediomás segurode hacerlosbonitoses el de darlescierto
sellode antigUedadcon volantes,ruchesy fichús. Estospuedenser, bien del mismotafetándel traje, o
bien de muselina blanca;en uno y otro casose enriquecencon encajescuandose pretendedar a la
toilette aspectode mayorelegancia.El estilo Luis XVI es el máspropio paraestostrajes;también les
conviene,aunquenotanto, el cortedel SegundoImperio. En tal casosereemplazael flchú por un gran
cuello bordadode muselinao de encaje,escogiendoel sombreroen armoníacon el estilo adoptadopara
el traje”. La modaelegante,1902,0n34,pág.399.
52 Sinónimodechantung.
~‘ El ecode lamoda, 1902, n0 13, pág.98.
~‘ La modaelegante,1902. n0 21,pág.242.
“ “Es indispensableel triunfo de las lanillaschinésmoteadasy peludas;y aunquecontinúeusándoseel
pañotanto comoen temporadasanteriores,y se reconozcasu singularelegancia,resultaya muy visto
quelas lanillas adornadascon terciopeloy bordadosson de última novedad”.La modaelegante.1903,
n038, pág.446.Fue indispensableque en las lanasligerassereprodujerael frou-froude las sedas:“ese
ligero ruido de la sedaque es la marca distintiva de la elegancia;un vestidoque no suenaestá
desprovistodel chic supremo”.La muieren sucasa,1903,n0 19,pág.206.
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asemejanmás a la capa 1e los caballos tordos”56. Los tweeds57de Escocia frieron

igualmentefavorecidos.

El cambio de estaciónhizo abandonarlos tejidos peludosy sustituirlosporotros

másligeros.Muchos fueronéstos,destacándoselas vuelasy la louisine, destinadascada

unade ellas a un uso diferentel Paralos mesesde interludio, se renovó el reinadodel

homespúny sedio pasoa unostejidos nevados,tejidosde mezclilla59,genéricamenteasí

llamados,al brotar de ellos coposy puntosblancos.Fundamentalmenteestostejidos se

admitieronparatrajessastresy paletós.

Parala confecciónde las blusas muy apropiadofue el linón rayadocon sedao
61pequeñascuadriculas;y la eoliana60,mezclade lanay seda,sin desmerecerel pongis y

el twilI62. La sedasedestinóparalasblusaso faldasinteriores,sin embargo,habíapasado

de modaparala confecciónde faldas.

56 La modaelegante,1903, n0 34, pág.398.

~ Tejido con ligamentode sargapara el que se han utilizado hilos de lana cheviot y se forman unos
pequeñoscuadros.
~ “Con máspropiedadme hubieraexpresadodiciendocompararse,ya queno cabe competenciaentre
dostejidoscuyo empleoestan distinto. Más facil de llevar, amoldandosela vuelatanto a las toilettesde
vestir, como a las mássencillas;en cambiola louisinefigurapor derechoirrecusableentrela sedería,y
no seprestani espropiaparatodacircunstancia.Además,aquellasedistinguepor supeculiarcondición
de modificarsegrandementesu color segúnseael del viso que le sirva de fondo”. La modaelegante

.

1903, n0 15, pág.170.Diferentesclasesde louisine se lanzaron al mercado.Entre ellas, la louisine
escocesadeun granéxito. Estevino por la renovacióna la que se habíasometidoal géneroescocés:“No
son ya los escocesessombríos,cuyosverdes,azules,amarillosy encamadosno son tan conocidos,sino
otrasmil combinacionesde coloresapagadose indefinidos que producena la vista la impresión muy
agradable”.La modaelegante1903,n0 21, pág.243.
~5>Hubo unaespecialcompetenciaentrelas lanasinglesasy la producciónfrancesa.Mientrasqueen las
primeras,se apreciabauna mayor fantasía;en las segundas,destacabala calidad. “Las buenaslanas
francesasde Sedan y Roubaix están un poco eclipsadaspor todas las produccionesinglesas. Los
francesesaceptana ojoscerradostodolo queles va del otro lado del canalde la Mancha,y sin embargo
susfábricasproducengénerostan bonitosy consistentescomo las de Inglaterra;en cambio, las miss y
ladiesno desdeñanni las modasni las telafrancesas,lo quebien a seruna compensaciónparael amor
propio nacional”.La muieren sucasa,1903, n0 16, pág.121.
~ “La ¿oliennecompitecon el crespónde laChina, y tan bien se asemejaa él, que apocadistanciase
conflrnden.Ahora se ha ideadounanuevaclasede plieguesdenominados“Aurora”, muy semejantesal
plegadoal sol y con los cualesse enriquecela ¿olienne,haciendode ella unatela ultraelegante”.La
modaelegante, 1903, n0 19, pág.218.La eolianaes sinónimo de bengalina.Este es un tejido con
ligamentotafetány tramadeestambre.
61 Del francéspongée,“variantede éponger,esponjarse.Se denominaasí a un tejido con urdimbrey
tramade sedagregey ligamentotafetán.Es artículo de fabricaciónchinao japonesa”.E. CASTANY
SALADRIGAS, op.cit., pág.320.
62 Términoinglésquesignificaasargado.Tejidodesedacon ligamentodesargabatavia

785



litreseleueulesea la erelucMu del traje.

Muchos trajes se hicieron en muselina,de fondo blanco o estampado,lisas o

guarnecidasde bordados,con pequeñasmotas o puntos. Sin embargo,el fular63 tite

perdiendosu interés,al serdesplazadopor el tussor, liso, estampadoo bordado: “Los

tussorsde color constituyenunade las novedadesdel día: muchosde ellos sonde color

crudo,y seadornanconbordadojaponés,en caniaíeuazul o castaña.El bordado,tanto

por sudibujo, como por sus matices,imita de un modo admirablelos tejidos bordados

procedentesde la China o del Japón: se parecenhastaen no tenerrevés,detalletípico

quehoy seimita con raraperfección”64.

Paralos trajessastredel invierno de 1904 sereservóel paño65,mientrasque para

los trajessastrede másvestir se sustituyóaquélpor la seda66y el terciopelo67.Paraéstos

los coloresprimordiales se centraronen la gania de los violeta, el verde, el azul y el

63 “Hablandoentérminosgenerales,pudieradecirquecasi se ha renunciadoal fular, hechoindiscutible

al que,sin embargo,no debedarseinterpretacióntan radical como a primeravista parecedesprenderse
de aquellaafirmación,puestoquehabríamosde formar listasmuy largassi pretendiéramoscontasenen
ellas los nombresde todaslas elegantesqueaúnen brillantesreunionesse presentanvistiendotrajesde
fular. A pesarde ello, insisto en predecirque el fular no hade serel tejido Ñvorito en el verano de
1903”. La modaelegante,1903,11024,pág.278.En unosnúmerosmásadelantede lamismapublicación
seretomóel temade la permanenciadel fular: “Todassabemosquela modaha borradoal fular entrela
listade las telaselegantes;perotal exclusión sólopuedeseraceptadapor las señorasquedan el tono,
por aquellascuyaprincipal preocupaciónson las toilettes,y paraquienes,en esteo en el otro taller, se
confeccionanlos trajespor docenas.Comopor interesadacostumbresólo se dirigen a las casasdemás
nombradía,y éstastienenespecialinterésen acreditarsusú¡timasnovedades,no las dejansalir sin haber
llevado a su ánimoel pleno convencimientodeque tal o cual telaestácompletamentepasadade moda”.
La modaelegante,1903, n029, pág.338.
~ La modaelegante,1903, n0 27,pág.315.
65 “Entre las telas lisas, he visto un pañomuy nuevo,bordadocon un moteadosimétricode sedadel

mismo color; un gruesotrenzadocon lunaresfinamentetejidos,y, por último, jergasde invierno muy
variadas: brochadascon lunares del tamaño de un duro; adamascadascomo las manteleríaso
cuadriculadas,lo cual es másoriginal quebonito”. La moda elegante.1904, n0 39, pág.458.El paño
negrodisfrutódeun granpredicamentosobretododestinadoparalos tajesdevestir.
~ Entre los tejidosde sedase destacóla faya chiffon: “blanda y flexible comoun liberty. Con ella se
haránlos máselegantestrajesde estiloparaceremoniasy recepcionesde díay de noche.Naturalmente,
se adornaráncon encajesy finos galones.

Al lado de esta&ya se presentala seda“meteoro”, especiede crespón de la China menos
brillantey comoondulado”. Ibídem,pág.459.
67 El terciopelo se presentóen una gran variedad de acabados:“labrados, rayados,cortados,con
moteadosde seda,y como última novedad,los caladosy festoneadoscomo el bordadoinglés, que son
ricos y elegantísimos”.lbidem, 459. Comoalgo nuevoy diferentesecita el terciopeloinglésde aspecto
sedosoy flexible, en diferentesvariedadesya liso ya labradoperfectamenteapropiadopara los trajesde
vestir y los trajes sencillosde diario. Se tratabade un terciopelode algodón queadmitía los fruncesy
plegados.Aparte de todasestascaracterísticasventajosashay que añadirque su lavado no entrañaba
ningunadificultad. Lamodaelegante,1904, n0 37,pág.434.
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aniarillo68. Volvieron las cebellinas con efectos muy parecidos a los del moaré,

principalmenteen la gamade los grises:gris hierro, gris oscuro,gris nube,etc.

Se desplazaronlos tejidos de pelo largo, como el homespúntan de moda el

mviernoanterior y la balanzaseinclinó por las telaslisas,regularesy de pelomuy corto.

El crespónde la China,el liberty y la gasa,sin olvidar,el terciopeloblanco fueron

los tejidosmásaplaudidosparalas toilettesde noche.

Los fabricantesofrecieron un nuevo tejido, que por sus característica,bien se

aveníacon las temperaturasmenos rigurosasde la estaciónintermedia. Se tratabadel

raso“flirt”, “flexible, aunquemedianamentegrueso”69.Entre los tejidosde seda70parala

primaverareaparecióla faya, pero sin ningunarelacióncon la fayaquehabíahechofuror

veinte años atrás. Se presentaba“flexible, mullida, con grano gruesoy blando, con

reflejosbrillantes,con maticesseductoresde un gusto inclinado hacia lo antiguo”71. Los

coloresparalos trajesde día fueron el violeta,el ciruela, el pulga72,el mordoré,el verde

oscuroy todos aquelloscoloresneutros.Los coloresparala nochefueron los blancos,

amarillosy azulesindefinidos.

La táyacompartióinterésconel glaséconuna granofertaentresusvariedades73.

Ademásde los glaséslisos se recurrióa los glasésde fantasía,imitándoseen algunoslos
74tejidos del siglo XVIII . La luisina que habíatenido tantadifusión duranteel verano

anterior, parecíarelegarsea puestossecundariosy los fulares no presentarongrandes

novedades.

~ Entrelos maticesquesedistinguieronsemencionaron:El ciruela,el violado-obispo,el hortensia,lila,

malvay orquídea.Entrelos verdes,el verdeRusiay el verdeEmir. De los azules,el azul de Franciay el
azul de Rey de los amarillos,el castaña,el cuero,el mordoré,el café con leche,el palode rosa,el hoja
verde,el caoba.lbidem, pág.457.
69 La modaelegante,1904, n0 7, pág.73.
70 En los tejidos de sedasemodificó su anchotradicional. El anchoactualfue de un metroveinticinco

centímetros.Ademásresistieronperfectamentela humedady sepresentaronsinaprestos.
~‘ La modaelegante.1904, n0 11, pág.122.
72 Fue uno de los coloresde mayor éxito, habiendosido el color preferido de la emperatrizEugenia.
EugeniadeMontijo (1826-1920),emperatrizde Franciaentre1853-1871.
“ “GlaséRegencia,glaséchiffon, glasérizado,glaségasa,etc, etc. Todasestasdenominacionesacusan
un carácterúnico: ligerezay blandura”.La modaelegante,1904, n0 II, pág.122.
~ “Notemosentreesosglasésel llamadolibélula, flexible como un surah;el glaséfular, ligero como un
linón; el glasémillerés, de bonito dibujo, y el glasé Pamela,tan conocidocomo estimado,con sus
cuadritosmenudos,queestánen el mayorauge.Tambiéntenemosel glaséSílfide y el glaséRegencia,
flexiblesy resistentesa lavez”. La modaelegante,1904, n0 18, pág.206.
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Los meses de verano se vieron inundados de vuelas, organdíes’5, batistas,

percales76y linones,ya que con suconfecciónsedisfrutabade vestidosfrescosy ligeros,

fundamentalmentetrajes de modista. Las tonalidadesfueron suavesacordescon el

tiempo: el color champagne,rosa pálido, malva suave, crema. Al ser tejidos tan

vaporososfue necesariohaceruso de un viso de seda,glaséo raso. Teniendovarios de

estosvisos, seaumentabanlas posibilidadesde efectoscambiantes.Entre las sedasel

“takou”, pensadoparalos trajessastreen coloresmuy claros.El chantungtambiéngozó

de un gran éxito debidoasuscaracterísticas:“No ignoréisqueel shantunges un lienzo

gruesodc sedajaponesaque se lavaperfectamentey no se arruga.Es, pues,la tela ideal

para trajes de verano,y es, por consiguiente,muy solicitada. Se empleapara trajes

sencillos,y suprecio,muyasequible,la poneal alcancede todos los bolsillos, lo cual es

muy de estimaren unaépocaen la que la moda,tancaprichosa,tienemuchosfavoritosy

los cambiaavecesmuy rápidamente.Por esoes tambiénútil saberqueciertastelas se

mantienenen su favor durantevariosaños.Por ejemplo: ¿Cuántotiempo haceque se

habla del linón, se los sigue usandocon gusto, creandocon ellos novedadessiempre

bonitas.El chantung parecellamadotambiéna un éxito de largaduración.Los vestidos

hechosconél tienenla ventajade no necesitarforro. Seponendirectamentesobrela faya

y sesostienencon un falso alto de lo mismo. Sepuedetambiénprescindirde emballenar

los cuerpos,y forrarlos solamentede batista de algodóno no forrarlos, porque el

shantungannabienpossí sólo””.

‘~ “El organdí,tela que tanto apreciaronnuestrasabuelas,ha reconquistadohoy el campode la moda
comohacecincuentao sesentaaños.Perono es el mismo de entonces;ahorase cubrede arabescosde
diversosmatices:malvasobreblanco(queesmuyapreciado),verdeo azulrey sobrecrema.

Necesitaun viso de glaséun poco fuerte, porque si estas telas tan ligeras no estánbien
sostenidas,caen tanto queparecenajadas”.La modaeleMante, 1904, n0 18, pág.205.El organdíes un
tejidode algodónconligamentotafetán,más fino que la muselina.
76 “¿Sabéis,queridaslectoras,cómonos vamosa vestir esteverano?Puescon el percal,sí con aquel
percalcon queen el siglo XVIII sehicierontrajes llenosde frescuray coquetería;con el queen 1830 se
componían los vestidos “a lo niño”, encantode nuestrasabuelas, y que hoy aparecetriunfinte,
rejuvenecido,aligerado.

No podéis imaginaroslos dibujos idealesqueaniman estaantiguatela, quees susceptiblede
toda clasede lavadosy coladas”. La moda elegante,1904, n0 23, pág.266.Tejido de algodón con
ligamentotafetán.
“La modaelegante,1904, n0 28, pág.326.
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El tussor ,que tite muy visto durantela temporadaanterior, se citó de nuevo
78

comounode los tejidosde mayor repercusion
Los infatigablese incesantesprogresosde la industriadieronpie a que, con unos

mesesde diferencia,salieranal mercadonuevasnovedades,cadavez mássorprendentes.

Estoshallazgosfueronmuy bien saludadospor los contemporáneosy desdelas revistas

de moda se reconocieronsatisfactoriamentelos esfuerzosrealizados:“Cuandosefija la

atenciónen el conjunto de telasde novedad,sin determinarsea examinarcon minucia

cadaserie de ellas, llama la atención, a primera vista, la importancia dada por los

fabricantesadosclasesde tejidostandistintoscomo el pañoy las telasde seda.

Justoes reconocerque la fabricaciónde estostejidosha progresadode tal modo,

que los almacenesestánrepletosde combinacionesingeniosísimasy de coloresa cual

másseductor.Posibleesque a mediadosde invierno aparezcatodauna seriede lanas,

cuyodestinocasiexclusivoha de serel de servirparala confecciónde los trajesde tarde,

de los “sastre-costurera”,quesecomplicande díaen día”79.

El paño liso o mezclillaparalos trajessastresde las salidasmatinalesfue el gran

triunfador. Porel contrario,paralos actosvespertinossedestinaronlos trajesrealizados

en seday terciopelo.Los terciopeloscontinuaronsiendomuy variados,destacándosepor

los ricos reflejos. Fue muy saludada la combinación de paño y de terciopelo,

reservándoseésteparalos adornosaunquealejándosedecualquierexceso80.Aparecieron

tafetanesestampadosespecialmentepensadosparalas blusas.

Parala primaverala consignamásevidentefueronlos cuadros,evitandocualquier

estridenciaen cuantoacolor y tamaño.Fueronde tamañoreducido,de formaque,desde

la distancia,apenasresultabanperceptibles.Junto a los cuadros,las rayas,en diferentes

anchos.Estosmotivos se vieron en cualquiertipo de tejido, desdelos pañosligerosde

78 “Es un tejido tan lucido comopráctico,que se lava admirablemente,hastael punto de que a veces
parecemás bonito despuésde lavado que de nuevo. Como es tan flexible, se prestaa todas las
combinaciones,a los pliegues,frunces,etc,”. La modaelegante,1904, n0 31,pág.363.
‘~> La modaelegante,1905, n037, pág.434.
SO “Hay queevitar el escollo de empleardemasiadacantidadde terciopeloen adornaruna tela de ¡ana
máspropiaparaun sencillotraje“sastre”. El terciopeloda al vestidociertocarácterde trajede vestir; la
lanatiende a convertirleen un traje de mañanao a lo sumode paseo,y el conjunto, f~lto de armonía,
puede llegar a tomar la aparienciade un arreglo acertado.Es necesario,pues, mucho cuidado y
discernimientoal combinarlas telas,y no exagerarel empleodel terciopeloy de la seda,al menoshasta
quesehagala vistaa estascombinaciones”.La modaelegante,1905, n0 45,pág.531.
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entretiempo81a las vuelas,etainines,bares82,cresponesetc. Paralos trajesde nochese

optó por las telaspintadas.(lasasy sedasseadornaronconmotivosfloralesy arabescos.

La recuperacióndel interés por la seda hizo que se destinarapara trajes y blusas.

Especialmentelas quepresentabanpequeñosmotivos paralos vestidosy los de mayor

tamañoy colormásfuerteparalas blusas.Entre los tejidosde sedadestacadossecitaron

el tafetán,la muselina,mesalina83,radium8tcres~nde laChina,haitiana,etc.

Como tejidosde pleno veranono faltaron la batista,el organdí,estampados,con

rayasy cuadrosdesvanecidos,el linón y lavuela.

Los cuadrosescocesesse impusieronconrenovadosefectos,de maneradecidida,

duranteel invierno de 190685 y se prolongaronen la primavera86,sobretodo en los

87vivos . Cierto es que en otros inviernos no habíandejado de verse tejidos escoceses,

pero en estosmomentosalcanzaronsumáximaexpresión.En el color rojo88 en todasu

ampliagama,así como el gris se ensayarontodoslas combinacionesposiblesde cuadros

~‘ “Las telasde paño,tan en bogadesdehacedos años,volverán esteveranocon adornosvivos. Van del
blanco al crudo, y aunqueno varían mucho, me han parecidomásfinas que el año anterior, lo cual
convienecuandose piensaen adornaríascon guipur de Irlanda o con bonitosbordados.Su anchoes de
ochentacentímetroaun metroveintecentímetros”.La modaelegante,1905,n0 13,pág.146.
82 En francésbaréges,tomandoel nombredela ciudadfrancesade los PirineosBaréges.Tejido muy fino
delanacercanoal aspectoquepresentaunagasadetafetán.
83 Tejidodesedacon ligamentoderaso. En laactualidadsuusoseha restringidoalos fonosdebolsos.
~Tejidodesedacon ligamentotafetán,cuyaurdimbrees demayordensidadquela trama.
~ “Pañosescoceses,jergasescocesas,escocesesde dibujo pequeñoy de rayasanchasqueproducenun
efectodeun pechínde seda.Estasrayasformangrandescuadros,como lo haríaunacinta derasosobre
latela”. La muierilustrada,1906,n0 12, pág.3.
~ “Todos los años aparecentímidamentelos escocesesde grandesrameados,y, a pesarde que se les
suelepredecirel éxito, rara vezsegeneralizan:estoobedecea variascausas,y la primeradeellas es que
estastelas son sumamentecarascuandoel colorido es aceptable;además,dificulta paraencontraruna
hechurade chaquetay vestidoqueavalorela disposiciónde la tela, sin perjudicaralas líneasgenerales
del cuerpo.Por último, ocurretambiénquelos cuadrosdegrandesdimensiones,cuandose hanvisto dos
o tresveces,no se olvidan, marcanmuchoa laspersonasquelos lleva, y vacilanpor tanto,en adoptarlo
las personaseconómicasqueno quierenun vestidoparamuy contadasposturas.

Raravez las lanasescocesasseempleanparalos trajesdevestir; generalmentese usanen los de
viaje o en los de carrera,paralos cualeshay otraporcióndetelasnuevas...”.La modaelegante,1906, n0
159, pág.14.
~ Vivos o biesesson tiras de tela cortadasal sesgoo al biesque van cosidosal bordede las prendas,
sirviendoderemate.
~ La última novedadincorporadaal catálogodelos tonosrojizos fue el “vigne vierge” “(parra virgen),
queesun rojo muy pálido comolas hojasdel otoño”. La muiery la casa,1906,n0 32.
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y rayas89.Sobreel color gris recayeronelogios numerososy no se renunció a él tan

fácilmente.

En ningún caso los tejidos de paño, finos y muy sedosos,y lanas sesintieron

amenazadaspor la presenciadel géneroescocés.Algunaslanaspresentaronun aspecto

un tanto rudo,peroresultaronidóneasparael cortesastre.Cuadrosen pequeñoscuadros

y lisos en colorescomo el azul pastel, albaricoque,geranioo madera-rosa.Convivieron

en perfectaannoniael pañojunto a otros tejidos más ligeros como la gasa, el tul, el

radiumy la marquiseta90.En otrospaliosserecrearonlas rayas,especialmentedestinados

paralos trajessastre.

Los terciopelostambiénpresentaronsuperficiescuadriculadasademásde otros

efectos,ensayándosediferentescombinacionesen los colores.La granvariedadde éstos

permitió que se destinarana diferentes categoríasde toilettes9t. El amplio listado de

tejidos aumentócon la incorporaciónde unanovedadconcierto aire exótico. Un tejido

hechoen lanadecamello,semejanteal cachemirmásfino.

Salvo algunaexcepciónlos coloresque dominaronen la estaciónfueronaquellos

de matices suaves,con cierto aire de antiguedad,tonos apasteladoshuyendode las

estridencias.Uno de los coloresestrellafue el azul oscuro92y la gamavioleta93despertó

de igual forma interés.

Parael cambio de estaciónse empezaronaver pañosde mezclilla, en los que se

combinóel gris, el blanco y el negro,sin que faltaranlas rayas,especialmenteparalos

trajes sastre,los de depone,viaje y excursiones.No faltaron los paños lisos más

~ “Ya os he hechonotar la modade las lanasescocesaslos escocesesclasicosverdey azul peromás
fundidosquelos tradicionales;escocesesen camafeo,en la gamade losgrises,de los azulesobscurosy
de loscirueladorado”. La modaelegante,1906,n0 39,pág.458.
~ Tejidode sedamuyfino. Tambiénsetejelamarquisetaenalgodón.
91 “Terciopelo citelé parael génerosastre,terciopelomuselinapara los trajesmás elegantes.Se ha
bautizadocon los nombresde Veneciano,Oriental y Radium, y los grandesestablecimientoslo han
escogidoparasusmejoresmodelos”.La muier ilustrada,1906, n0 3, pág.8.“.. .terciopeloliso, moteado,
rayado,martillado,cuadriculado,rayadode dos colores,como negro y violeta, negroy púrpura”. La
modaelegante,1906, n0 37,pág.434.
~ Azul marino, azul pizarra, grisesazulados,el azul Rey y el azul empleadoen los bordadoschinos.
“Todos los coloresestánde moda, con lo cual quedalibre cadacual de adoptarel quemás le agrade;
pero el encarandode hecesde vino y el azul marino son,acaso,lo másgeneralmentepreferidos;azul
bastanteobscuro,en armoníacon la luz gris de los díasde invierno”. La modaelegante,1906, n0 46,
pág.543
~ Violeta uvadeCorinto, berenjena,púrpura.
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adecuadospara los trajes de tarde. Las rayas no sólo se reservaronpara los pilos;

fueron frecuenteslas vuelas rayadasen blanco y negro o blanco y gris, así como

diminutoscuadros.

La gasa,la muselinay el tul cuajadosde lentejuelasde las másvariadasformasse

eligieronpara los trajesde baile. Otraopciónfueronlas sedaspequinadasde rayasmuy

finas. El raso se recuperó,para los trajes de teatro y de reunión, despuésde un

desplazamiento“injusto” a juzgar por la cronista9”. La vuela de seda gozó de

exclusividadparalos trajesde casino o de teatro frente a la gasa.En estos vestidosse

prescindióde los pliegues,dadaslas particularidadespropiasde este tejido frente a la

vaporosidadde lagasa.La vuelade lanao de algodóntuvo tambiénotrosusosdebidoal

impulso dado por la moda. Juntoa las vuelas lisas se vieron las de fantasíaa basede

motas,rayaso cuadrosestampados95y unavuelatornasolada“cuya tramaesde un color

y la urdimbredeotro: verdey malva,azul y verde,rosay blanco”96.

Las combinacionesde tejidos que se habían visto durante el invierno se

mantuvieronen los mesesde primavera: “Estamos de tal manerahabituadasa las

combinacionesde telas,queapenaslas notamos.Franjasde paño,cortadasen forma, se

destacanen volanteslisos, sobreun fondode sedaflexible de colorexactamenteigual, o

se aplicansobreel radium o la gasa. Estosadornosondulan en la parte de abajodel

vestido,subende delanteaatrásy sedetienenfrecuentementeenelestrechodelantalque

~ “. . . se le habíadejado, injustamentedigo, porquees el rasoun tejido brillante, suavey dulcemente
femenino,dispuestocon su luz a prestarrealcea labellezadelas damas”.La mujery la casa.1906,n0
24.
~ “De todaslas telasligerasquepiden los calurososdíasestivales,la vuelaes,sin dudaalguna, la que
tiene másadeptas.Suscoloressontan variados,quecadacual puedeescogerconfacilidadel quemejor
sienteal de su cutisy al desuscabellos.

Hay vuelasazul obscuro,cirueladorado,gris pizarrao verdesol, muy apropósitoparalos días
nublados;vuelasblancas,grisplata,champagne,maíz,azulpastel,paralostrajesfrescos,adornadoscon
espumososencajes,quese llevan en losdíasdespejadosdel verano,y mástardeen las comidasíntimasy
en las reunionesdeconfianzade otoño.

La vuelade lana es más práctica.Es muy fijerte, a pesar de ser tan ligera, no se entrapay
soportarepetidaslimpiezas.Se prefieren,sin embargo,en el momentopresente,las vuelasde sedao de
algodón, como de más novedad. Los muestrariosofrecen vuelas de seda de todos los colores,
transparentes,ligeras,detenueshebrasentrecruzadascon regularidad,quese debenescogerala luz del
día o la artificial, segúnel uso al quese destineel vestido:todoslos rosas,desdeel rosa frescoal rosa
viejo; todoslos azules,desdeel azul lienzohastael azul turquesa;los verdes,ya de matiz decáscarade
almendrucofresco, ya del dehoja decol; los malvas,del rosadoal azulcasi lavanda; losrojos violáceos
obscuros,o los frescos,comolos de las frutas”. La modaelegante,1906, n0 23,pág.266.

La modaelegante,1906,n0 29, pág.339.
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forma una tabla. Una franj~ de pañomásanchacontorneael borde inferior de la falda.

Otrasvecesel pañocortadoen tirasde doso trescentímetrosseempleacomo un galón,

y dibujagrecassobreun fondo de gasabordadaa la inglesao sobrela fina malla de un

encajeo de un tul bordado”97.

Paralas toilettes de riguroso verano, la muselinasatisfizotodas las exigencias.

Sobre fondosde suavetonalidadse estamparonelegantesramosfloridos, tal y como se

pudo apreciaren suaverosadode la muselinaPompadour.Las señorasde mayoredada

lasque no les sentabanbienlostonosapagados,no sevieron obligadasa renunciaraeste

tejido estampado.A ellas les estabaespecialmentedirigido las muselinasde fondo negro

con ramosde flores rosasy amarillas. En cualquiercaso,el color por excelenciadel

veranofue el blanco.

La última novedad en cuanto a tejidos se refiere le correspondióal lienzo de

“Nápoles”, fabricadoen un metro veintecentímetrosde ancho98.Juntoaéste,unafibra

sintética,la viscosa99,a la quese le augurabaun largo recorrido: “. . . unaimitaciónde la

seda,quenos ha de prestargrandesserviciosparafaldas interiores,fonos de abrigosy

“loo

de vestidos,etc

Lamodaelegante,1906,n0 17, pág.194.
~ “El tejido separeceal de lavuela;hebrasmásgruesasquelas otrasy bastanteirregularesle cortanen
los dos sentidosdándolerelieve”.La modaelegante,1906,n0 28, pág.327.
~ A partirde lacelulosaseextraeestafibra. El descubrimientoseprodujoen 1905.La celulosadio pie a
otrasinvestigaciones,tal y comoserecogeen un artículode El salón dela moda:“Las investigaciones
con respectoa la sedaartificial y sobre las aplicacionesquehansido consecuenciade ella, han puestoa
los químicos en vías de toda suerte de descubrimientosde nuevostextiles. El oficio de inventor de
textiles es tentador,pues evalúeseactualmenteen 5.000.000de kilogramosel consumoanual en el
mundode sedanitrocelulosacuproamoniacaly viscosa.

Así sehan sacadoprivilegios para la sedacelulosacon ácidofosfórico, con cloruro de cinc y
con sosacáustica,para la sedadecasina,la sedadegelatinay la sedaextraídade lasmateriasproteicas
dela leche.

No se trata de fantasíasimaginarias; se ha conseguido igualmentefabricar crin, cabellos
artificiales,similí colon.

Pero M.F. Heltzer, en un estudio completo sobre este asunto, publicado por Moniteur
sc¡ent¡fiqueQuesnevílle,indicaalgomásnotable:la lanaartificial con aguademar.

Estenuevotextil, de origen celulósico-dice M. Beltzer- , semejantea ¡a lana de calidadmás
hermosa,seobtienepor “precipitacióna granel” desolucionescelulosassencillamentemedianteel agua
de mar.

La celulosay las solucionescelulósicasestánpor dondequieraen abundancia:si se considera,
por otra parte,que el aguade mar no cuestanada, tan admirabletextil, apto parahilarse como el
algodóny la lana, vendríaa salir a unos50 céntimosel kilogramo”. El salón dela moda, 1909, n0 676,
pág.190.
‘~ La muieren sucasa,1906,n0 55,pág.2lO.
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El triunfo de las telasescocesassemantuvodurantetodoel invierno siguiente.La

novedadintroducidaen 1907 fue lade combinarlascon lostejidos lisos.Juntoaaquéllas,

no faltaronlos pañosrayadoso acuadros,queigualmenteadmitieronla convivenciacon

los tejidos lisos, tal y como habíaocurrido durantela anterior primavera’01.Los tejidos

rayadossedestinaronparala confecciónde faldas; los lisos paralas chaquetaso paletós,

perfectamenteguarnecidoscontrencillaso animadosjuegosde pespuntes.Se introdujo

como novedad los adornosen el tejido rayado para adornar las telas lisas. No se

abandonóla combinaciónde las telas rayadasy las cuadriculadas,vistas durantela

temporadaanterior.La unión delpañoy el terciopelotuvo especialresonancia,asícomo

la de tafetán y paño. El tafetán liso se dispuso en franjas o volantesy como fondo

actuabael paño.El efecto eraelocuente,ya quese enfrentabanel brillo de la seday el

matedel paño.

El tul, a pesarde su ligerezay de su transparencia,fue uno de los tejidos

representativosdel invierno.No sólo se reservóparalos trajesde noche’02,sino que con

élse confeccionarontrajesde día. Estopudo sergraciasa la granvariedadde tules, cada

uno de ellos paraun fin distinto: “Se hacetul liso, tul moteado,tul con lunares,tul de

malla cuadraday de malla redonda,tul malla, tul bordado al pasado,incrustadode

Irlandaen relieveo conencajesfinos. Los hayblanco,crema,crudo, teñidodel color de

la tela, cubiertosde bordadosmetálicoso de bordadosde sedalasa,de trencillas, de

soutaches,etc”’03- Los nuevostulescreadospor los tábricantes,apesardesuflexibillidad

y aparienciadelicada,tuvierongran resistencia.Estocondujoa introducirmodificaciones

101 “Para los días lluviososy las calles enf~ngadasdel invierno nada reernplazaa un traje de lana

inglesa,de jerga o de cheviotte de pelo, rugoso,de un color neutro, como el gris obscurocon rayas
verdeso decolordevino, o comoel rojo agrisadocon rayasciruelay azul violáceomezcladasy borrosas
por los hilos grisesy blancosque se escapande la tela, o, en fin, como las rayas sobreun fondo
cuadriculadomordoréy verde.Estánestastelastan demoda,queen todaspartesseencuentran,así en el
comercioexclusivodetejidoscomo en los grandesalmacenesde novedades.En tantoque las verdaderas
lanasde Escocia,de un metrotreinta y un metroy cuarentadeancho,cuestandeochoa docefrancosel
metro,estastelasinglesasse encuentranhastapor tres o cuatrofrancos,y a pesarde su baraturason de
un aspectoelegantey deregularcalidad, suficienteparaquedenbuenresultadoal usarlas,si no se les
pide tanto como a las lanasde precio,porqueclaroes queéstasseencontraránal fin del invierno,en
tanto que las otras perderánsu frescuray quedaráncasi litera de uso. Pero hay muchaspersonasque
prefierencambiarcon frescurael traje en vez deconservaruno solo muchotiempo, y eseproblemalo
resuelvenperfectamentelas telas baratasde queacabode hablaros”.La moda elegante.1907, n0 45,
pág.242.

02 El tul preferidopara los trajesde nochelite el tul fino de mallacuadradao redonda.
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en el modo de trabajarlos.La superposiciónde variascapasde tul sobreel viso de la

faldadesapareció.Empezóaserhabitualdisponerunafranjade tela diferenteen el borde

de la falda ya fuera de tul, de gasao de cualquier otro lino tejido, con el fin de

preservarlay de servir de adorno.En el casode los vestidosde tul, la franja podíasero

de gasao de crespón.

Durante la primavera se insistió en las combinacionesde telas: tejidos lisos,

tejidosde rayas’0” y tejidos de cuadrosse repartieronel caprichoy gustode las señoras

elegantes.Nota distintiva durante los mesesprimaveralesfue la mezcla de colores,

perfectamentefundidosquedesdelejos perdíansuconsistencia.El color gris no agotó

los favorescon los que la modale habíabautizado.La amplia gamade tonosaumentó

sus posibilidadesy no se vulgarizó. Resultabael color másapropiadoparalos trajesde

entretiempo,e, igualmentese admitió en los trajes de noche. Paraéstosuna de las

unionesmásafortunadasfue elgris humoy lagasametálicasobreun viso en oro o plata.

Dentro de las preferencias,el azul no se quedó atrás, destacándosesobretodos los

maticesel azul oscuro clásico. Con amboscolores,sentabanmuy bien los adornosde

trencillasy galones.

En esosmesesde interludio el chantungse plegó extraordinariamentea las

exigenciasde la moda. En un momentoen el que todo lo que procedíade oriente

causabasensación,no pudo sermenoscon estetejido, de sedatejida conun hilo grueso

redondoque le dabacierto relieve: “Se ven vestidosde shuntungjaponés,de matices

‘(>~ La modaelegante.1907, n044, pág.230.

~>4 “Cadavez estánmás de modalas rayas,y es tal su variedad,queno cabe presagiarsu próximo fin.
Unasson desvanecidasy comoenvueltasen borra,cortadasporhilos quese afelpany las Ñnden;otras
sonclarasy lisas, de dos tonosde la mismagama,gris claroy obscuro,o rojo medio y Burdeos,o bien
dedosmaticesfrancamentedistintos,comoverdey negroo malvay negro.

El partido quede ellas se sacaes tan variadocomosus aspectos.En unos trajes, la falda de
pañosestrechosformaconlas rayasingleteadosencadacostura;en otros,de chaquetalarga,las rayasse
disponena lo largo, en medio de laespalday del delantero,al biesen los costadosy atravesadasen los
puñosy el cuello. Se procura siempreque el sentidode las rayas sea el quemás favorezcaal talle,
empleandouna costuraal bies delantey otra detrás”.La moda elegante,1907, n0 11, págs.121-122.
Unos mesesmástardecomienzaa sentirseciertosrumoresacercadel reinadode las rayas. La cronista
en el n0 23 de La modaeleganteplateaestaduda.El asuntose vuelve a retomardosmesesmástardesin
quedefinitivamenteseconcluyeracon nada:“Aunque hacevariassemanasquese vienenanunciandoel
fin de las rayas,lo cienoes queseven por todaspartes:en paño,en lienzo, en gasa,en vuela,en tussor,
y quelas telasde invierno se anunciancon esemismodibujo, aunqueen otros colores.Hay colecciones
completasdemuestrasrayadas:unasbien determinadas,otrasfl.tndidas; unasestrechas,otrasanchas;en
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deliciosos,como el azul lienzo fresco o el rosa ligeramenteazulado,tejidoscon hebras

gruesassedosas,cuyos pliegues quedanen redondo, y se precisanmenos que los

plieguesde lienzo, lo cual hacedistinguirperfectamentelos trajesde unay otratela que,

aveces,tienenlos mismoscolores”’05.

E] veranose vio inundadode trajesen tussor, en los más variadoscoloresa]

admitirtodoslos tintes,asícomo en lienzo y linón. Las motasy los lunarescompitieron

con las rayas. Se vieron estasmotas, algunasdiminutas otras de mayor tamaño,en la

muselina, la etamíny en la vuela. El color blanco se convirtió en uno de los grandes

favorecidosporla moda.Eraun colorque sentababiena las señorasde todaslasedades,

pudiéndoseelegir entre una gran diversidadde matices,aunqueno todos los tejidos

resultaronigualmenteapropiadosparaestecolor’06. Detractorashubo del color blanco,

paraquieneseltraje negrosepresentabacomo la mejoropción.

Conformefl~eron remitiendolos rigoresdel verano,se dio salidaa tejidos con

nuevo aspecto y colores. Se generalizaron los tejidos glaseadosque adquirieron

tonalidadestornasoladas.La balanzade los coloresse inclinó haciael tono Burdeosy el

Málaga.

Sin solución de continuidad,el paño volvió aser el tejido básico con el que se

confeccionaronlas toilettesordinariaspara los días de otoño e invierno de 1908. El

cachemir, en particular, el de la India, presentabaciertasventajassobreel paño. La

ligerezay los plieguesflexibles seaveníanbiencon los nuevosusosque imponíala vida

diaria. Con el cachemirse podían hacer no sólo vestidos o abrigos, sino también

sombreros.Lassedasde igual forma tuvieronsuprotagonismo:los moires,los otomanes

y los rasos. Se buscaronnuevaspresentacionesy entre los rasosmás novedososse

destacaronel raso “ópera” y el “victoria”. La característicafundamentalde ambosfue

que su aspectodetejido espesono lesrestabavaporosidad.

general,todas ellas obscuras;pero para los trajes ligeros que todavía hemos de llevar”. La moda
elegante,1907, n0 29, pág.50.
~ La modaelegante,1907, u0 15, págs.170-171.Chantunges una provincia de Chinano de Japón,

como sesugiereen la crónica.
‘~ “Perobien entendido,hablodel blancode lanao del blancode las telasmuy flexiblesy muy ligeras
como la vuela, lagasa,ciertoscresponesde la China,eolianas,rasoLiberty. Lassedasfirmes o gruesas,
como la faya, el tafetán o el rasode Lyon: las demasiadostiesas,como el piqué, no dan ese aspecto
envueltoque lasadelgaza”.La modaelegante,¡907, n0 33, pág.99.
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Los tejidos de fantasíaque tantadiÑsión habíantenido durantela temporada

anterior, empezarona remitir. A pesarde las dudassobrela persistenciade las rayas,se

vieron algunasen especialen los tejidos de lana, siendo éstasminúsculas’(>7. Las lanas

escocesaspermanecieron,pero siendode cuadrosmásmenudos.

Los tejidosparalanochefueronla gasa,el tul y el rasoLiberty y el terciopelode

maticesanaranjadosy amarillos.El aciertoestuvoen combinarvariastelasen el traje de
108

noche y conseguir contrastes espectaculares , pero estas armonías también se

destinaronalos trajesde tarde,mezclandoel pañoy el terciopelo.

En la proximidad de los mesesde primaveraparecíanno advertirsedemasiados

cambiosy así lo pusieronde manifiesto las encargadasde recorrerlos talleresde los

fabricantesy de los modistos: “En vano he tratado de buscaruna verdaderanovedad

entrelastelasde lanaque nosvana ofrecerparaestaprimavera.

Casi todo esconocido,poco saliente.Esperábamosque, despuésde los rayados

del año último y de los agrisadosdel anterior,encontraríanlos fabricantesalgo nuevo

paraéste;pero no ha sido así. Podéiselegir paraun traje “sastre”un tela gris y negra,

gris y blanca,gris clara y gris obscura,en rayasmáso menosestrechas,máso menos

apaisadas,asargadas,ingleteadas,cortadaso seguidas.Al expresaryo ini extrañezaante

tan pocavariedad,un fabricanteme ha dicho: “Los coloresfrancosno seaceptanhoy

paralos trajes“sastre”; no sequieremás que gris, y no se compramásque gris””’09.

Peroesasrayasno sólo sevieron enlos tejidosde paño;en la gasa,en la vuelade 1am o

de seda,o en cualquierotra tela podíandestacarse.Motas y lunaresaparecieronen la

mayorpartede las telasde primavera.

07 El carácterde las mismasse habíatransformadoen los últimos mesesdel año anterior: “Entre las

telasnuevasdestinadasa los trajes“sastre”,dominan las rayas,a pesarde que,desdeprincipios de Junio
se vienen anunciandoel fin de su reinado.Verdades que las nuevasrayasse parecenmuy poco a las
antiguas:no sondetenninadasy precisas,comoen las telasagrisadasde estaprimavera;son fundidas,
mezcladas,entrecruzadas;suscoloressedesvanecenen suavesgradaciones”.La modaelegante.1907, n0
35, pág.122.
‘(>~ “Desdeque el terciopelo,tantodealgodón comodeseda,se fabricamuyblandoy flexible y a precios
abordables,su empleose ha extendidomucho,hastahacercon los trajessencillos,adornadospor abajo
con biesesde rasoLiberty deigual color y congalonesy trencillasdesedavegetal.

Y deboseñalarosunanovedadquebastaahorano habíavisto en los trajesde terciopelo,quees
la asociacióndedostelasdecoloresdiferentes”.La modaeleaante,1908,n0 2, pág.15.
‘(>~ La modaelegante,1908, n0 9, pág.98.
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El chantungseeligió como unade las telaspreferidas,sin desmerecerla atención

que se prestóal tussor,liso o adornadocon rayaso cuadros.Otrostejidosal alcancede

todos los bolsillosÑeron la vuelade algodón,de sedao de lana,el linón, las muselinas

estampadas,la batistao el piqué. El acierto para conseguirelegantesvestidosconsistió

en conseguirun logradojuegoentreestostejidosrayadosy losmismostejidosen liso”(>.

Los tafetanes,lasetaminesy los velosresultaronespecialmentesingularesparalos trajes

de vestir y paralos de nochelas gasa,los tulesy las muselinas.La unión del negroy el

blancofue lo mássingularen cuantoa los coloresserefiere. Sin embargo,el morado

“obispo” y el verde“cocodrilo” acapararonel interésdurantelos díasde másfrío.

Los fabricantessiguieronestudiandoy trabajandosobrelos tejidosya conocidos,

paratransformarlosen telasnuevas.Fundamentalmente,el principal interésse centróen

conseguircadavez tejidos más blandos y todos los intentos se encaminaronen ese

sentido.El terciopeloy la sedabrochadaeranviejos conocidos,pero seofrecieroncomo

algo nuevoy diferenteduranteel invierno de 190911w.Los tintestambiéncontribuyerona

renovar su nuevo aspecto.Los trajes de baile confeccionadoscon estos tejidos

produjeronla expectaciónde las señorasmás elegantes.Los efectosde transparencias

ensayadosparaestastoilettes Ñe unanota de especialencanto.Sesuperponiantelasde

coloresdiferentes,así como los adornos.El terciopelo se podía vestir desdepor la

mañana,destinandoparaello el terciopelo inglés, liso o de canutillo. La chaquetase

admitía en terciopeloy la falda de cheviot’12 de tafetáno de lana inglesa.El color de la

chaquetadebíaentonarcon el color dominantede la falda, que se prefería en verde

“(>“La vueladealgodónesuna tela ligeray flexible muyrecomendable,y seencuentranmuchasrayadas

en diversosmaticessobreel fondo blanco,paracuyo adornoestá indicadala mismavuela lisa del color
delas rayas;perotiene el inconvenientedequesearrugamásque lade lanao de seda.

Igual defectotieneel lienzo,y el únicoremedioesplancharlos trajescon frecuencia,cosafácil
de hacerhastapor una misma y aun en la propiahabitaciónde un hotel, si ponéisen vuestroequipaje
unaplanchacon lamparilladealcohol,de quehaymuybonitosmodelos,y si procuráishechurascomo la
de la figura 4, sencillas,sinpliegues,ni fruncesen el talley sincomplicacionesen el adorno”. La moda
elegante,1908, n0 25, pág.2.Mejorescondicionesdelavadoy planchadopresentabala muselina.

“La mayorpartede los brochadosson de grandesramas,y los modistosmás afamadostienen sus
modelosespecialmentefabricadosparaellos y queno se encuentranen ningunaotra parte. Se destacan
tales dibujos claramentebrillantes sobrefondo mate, o mate sobrefondo brillante. Algunos están
brochadosen terciopeloo en tonosgraduadosde un solo color; en tal caso,se colocaen la partebajade
la falda lo másobscurode la tela, que va siendomásclaraa medidaquese acercaa los hombros”.La
modaelegante,1909, n0 44,pág.230.
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mirto, bronce,azul oscuro, ladrillo o Burdeos.Parala tarde se destinaronlos vestidos

princesade terciopeloo de pañosobrelos que sedispusouna chaquetade terciopelo:

“La adopciónde unosu otrosdependeráde la vidaque sehacey de las pielescon quese

los acompaña.Si salísen cocheo en automóvil,adoptadel traje completode terciopelo,

puestoquesiemprepodréisresguardarlode la lluvia.

Si hacéisvuestrasvisitasa pie, tal vezo convengamásel paño.

Sobreestosvestidosno se suele llevar más que la estolade piel: chinchilla,

cebellinao zorro de todasclases”’13 Los coloresinvernalesfueron el azul oscuroy un

azulvioleta,el verdeesmeralda;dentrode los pardosconmezclade amarillo, el habana,

el amarillomiel y el anianilojarabe.

En las telas de entretiempono se abandonaronlas rayas anchasen colores

indefinidos y la última incorporaciónfueron los lunares114;sin embargoa comienzosdel

verano,el panoramacambió.Los tejidos lisos habíantomadoel relevo a las rayas,los

cuadrosy demásfantasías.

Entre los tejidos de primavera obtuvo gran admiración la unión del tussor

enrejadoy del tussorotomán115.No menosinterésdespertóla panalabrada,resaltada

por la modaunosveinte añosatrás.Paralos trajesde veranose destinaronlas panasde

algodóny se fabricaron en todos los colores imaginables.En los vestidos ligeros de

veranono se renuncióal fular”6 ni a la vuela,ni a la gasa.Paralos díasde mayor calor

las granadinasy las marquisetastransparentes,sin desmerecela batistay el linón. Los

tonosapasteladosfueron los ensalzadospor los fabricantes,modistasy modistos.

112 Tejido de lana,con ligamentode sargaen el queha utilizado la lana del camerocheviot,comúnen
Escocia.
113 La modaelegante,1909,n0 1, págs.2-3.
114 . . haypreciososfoulardscon lunaresbordadosazules,rosao encamadossobrefondo blanco,lunares

blancossobrefondo crudo o lunarescrudossobrefondo blanco.La tendenciade la modasiguesiendo
envolvente,aunquelas telas ligerasseprestanmenosa lasexageraciones... La mujeren sucasa,¡909,
n0 88, pág.113.
115 “El tussorotománes de canutillo de anchomedio, como la mayorpartede los otomanesquehemos
llevadoeste invierno; es muy flexible y me ha parecidoseductor,sobretodo en su matiz natural”. La
modaelegante,1909,n0 lO, pág.109.
lib “El éxito de los vestidos de fular es superior al quese podía esperar,y haceque se les encuentre
muchasventajas.Se dicequeen los díasde calor son ligeros; quesi refrescapreservan,como todaseda,
de un enfriamiento;queno searrugannuncay se puedenmeteroprimidosen un mundoy hastaen una
maleta,y quesuprimenel planchado,tan enojosoen un hotel como en casaajena,y obligadocadavez
queseponeun vestidodelienzo, demuselinao deorgandí”. La modaelegante,1909,n0 30,pág.63.
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Los trajes sastre del invierno de 1910 se confeccionaronen jerga, cheviot y

homespun,lanasde dos coloresdiferentesy muletones. El aspectode las jergas se

reformóy frente a la clásicade hilos en diagonal,se ofrecieronunasde mayorrelieve y

otrasde doble cara,siendoun lado de patade gallo y el otro de cuadrosescoceses.No

faltaronel terciopelode lanamuy suavey parecidoalpelo de camello,el de algodóny el

de seda,ya liso o de fantasía.

Las veladurasy transparenciasse destinaronparalos trajesde noche.Entre los

múltiples efectosseensayó la superposicióndel la gasanegra y el encajeo el guipur,

dispuestoséstos en líneas verticales o fajas horizontales. Se vieron trajes de gasa,

muselinay tulesbrillantes.

En los trajesde entretiempola combinacióndel negro”7 y del blanco en tejidos

quepresentabancuadriculadosde diferentestamaños,de treso cuatromilímetrosatres o

cuatrocentímetros,fue unade las incorporacionesmáscelebradas.Estosdoscoloresno

sólo se vieron en los trajes sastre. Las muselinas,vuelas, gasasy granadinasse

distinguieronporestosntmos matices.Ademásunaspresentaronrayas,otrascuadrosy

no faltaron los rombos. Rayasy cuadrosse dispusieronal hilo, recomendandoa las

señorasgruesasqueprescindierande ellos.

Como telanuevase habló del chantungde paño, fabricadoen unaamplia gama

de tintes: “toda la gamade los beigerosados,de los leonados,de los rojizos mezclados

en blanco, y algunosgrisesquesiempreestánbien. El tejido es muchomás variadoque

los colores, porque se han complacido los fabricantesen copiar fielmente todas las

especiesde shantung:el de hilos regularesy dispuestosen línea horizontal;el de hilos

117 El negrofue el color quetambién dominóen el veranode esemismoaño.“El negroes el rey de este

verano,negroabsolutoo negroy blanco,negroy azul, negroy malva o arena,o verdepálido. Sontodas
estascombinacionesclásicas; lo que lo es menos es la clasede telas que se ponen en inmediato
contacto”.La modaelegante,1910, n026,pág.lA. “La modasecoznplaceen los contrastesviolentos;por
ejemplo: un vestidodebatistablancaseadornacon liberty violeta; lagasrubí con terciopelonegro,es de
un efectodelicioso; perola reinade lascombinaciones,la queha obtenidoel triunfo, comoya he dicho,
es la unión del blancoy del negro,o del negroy del blanco.Dos de los modelosquemáshan llamadola
atención,son los queacontinuacióndescribo.

Vestidoenterodeliberty blanco,cubiertopor una túnicade gasanegra,plegadaconjaretasmuy
menuditas;al borde,descansandoen el suelo,y en el centroformandodospicos en ¡os costados,quese
unen con el borde,tienenun bies deterciopelotambién negro. El segundoes todavíamásoriginal; de
voile de sojeblanco, plegadoa máquina,y listadoverticalmentecon cintasanchasde terciopelonegro,
pointiI¡édeblanco”. Blancoy negro, 1910, n0 1005.
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másgruesos,irregulares,interrumpidospor nudos; el liso, el cresponado,etc”’18• En los

vestidosde veranosecoordinarondos telasde diferenteaspecto.Unatransparentey la

otra opaca.Con unasehacíael fondo del vestidoy con la otra los adornos,o al revés.

La muselinay el linón se destinaronparalos vestidosde fantasíay paralos trajessastre

tejidos de algodónde fuertescolores.Los motivosmásdifundidosdurantela temporada

estival frieron los dibujos de cachemir. Sobrecualquier tipo de tejido se estamparon

(tejidosde algodón,crespón,satinete~ muselinade lana,etc); unosa basede vivos y

brillantescoloresy otrosapagados.En los sombrerostambiénsevieronestosmotivos al

adornarseconfranjasestampadasencachemir.

Paralos días invernalesde 1911 se pronosticóla aproximacióna telasque en

tiempos pasadoshabíangozado de sobradaestimación. La referenciaal pasadola

constituyóel siglo XVIII y los tejidosfueronlos lampás’20y los brocados’21,los moarés

y los satenes,trabajadosen coloressuaves,que dominaronen los trajesde noche.Lo

ligero y suavese estabaimponiendoy esose reflejó no sólo en los colores,sino también

en el carácterde los propiostrajes. Todo aquello que sonaraa suntuosidadserechazó

sistemáticamente.

Para los trajes sastre, la moda se inclinó por la ratina’22, mostrandouna

preferenciapor el color verde musgo, y el otomán brochado a base de pequelias

“~ La moda elegante,1910, n0 9, pág.98.“Muy eleganteslos tussorsy shantungs;algunosrayadoso
estampados,en estilojaponés,sonmuy originales”.Blancoy negro, 1910, n0 1002.
“‘> “Désignetout tissu ayantl’aspcct du satin. Satinde coton mince, poru doubluresct ameublement”.
VV.AA., j etpffes... pág.348.Tejido de seda,sinónimode raso. Se teje en diferentesvariedades:
satén fulgurante, satén granadina, satén maravilloso, satén luminoso. Véase: F. CASTANY
SALADRIGAS, ov.cit. A estasvariedadeshabríaqueañadirel satén“Tatiana”, al quenos referimos
másadelante,no recogidopor losdiccionariosespecíficosdetejidos.
120 Lampáso lampazo.Tejido de seda, con fondo a basede ligamento de raso sobreel que destacan
motivos,surgidosal combinartramasde distintoscolores.
121 Tejido desedaen cuyofondoresaltanmotivostrabajadosa basedehilos demetal.
¡22 “Tejido de lanacon ligamentodesargadetreso tafetán,con la composicióndeun pañoy deacabado

parecidoal deél, peroque luegode ser fuertementeperchadopor unadesuscaras,seproduceun frisado
especialpor frotamientoen la llamadamáquinaderatinar.
Estamáquinaes de construcciónmuy simple, y constaesencialmentede una mesaderatinar provistade
un colchónde caucho,por encimadel cual pasael tejido, mantenidoa tensiónmediantedoscilindros
colocadosa ambosladosde lamáquina;unaplataformasuperior,en contadocon el tejido y provistade
unafelpade pelo corto, recibe,medianteun juegoexcéntricosun movimientode vaivén que,combinado
con el movimientodel tejido o con otromovimientotransversalde la misma plataforma,puedeproducir
en la superficieperchadadel tejido variosefectosde frisado o ratinado”. F. CASTANY SALDRIGAS,
ov.cit., págs.348-349.La nota más negativade la ratina eraque recogíaen excesoel polvo, pero eso

sol
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florecillas. Algunasde lasratinasfueron de doblecara,alternandoelmarróny el beige;el

azuly el verde o el azul y el negro.Cercanoa la ratina estabael pañomontañés,algo

más fino. En estos momentos la industria lo presentó en otros tintes, ya que

anteriormentehabíasido un tejido especialmenteapropiadoparalos trajesde hombres,al

fabricarseen negro. No faltó la sargani unanueva tela denominada“aéreo”, tejido de

unagrannoblezay suavidad,distinguiéndosediferentesvariedades:“los de rayasclarasy

obscurasson maravillosos.El de rayasblancas,finas y espaciadas,moteadode negro,

poseeuna bellezaimponderable.Los mismos fabricantesdicen que no hay nadamás

lindo ni máselegante.La mezcladel negro y del blancosobrefondosobscuroso claros,

yendo en relieve la línea blanca, produceun contrastebellisimo, casi imposible de ser

igualado”’23. Los tejidosde entretiemposeleccionadospor la modafueron el whipcord,

el “corscrew”’24 y el rasode tana.

Una de las grandesventajasde muchosde los tejidos de esteaño Le que se

fabricaron en anchos muy apropiadospara la confección de esos momentos. Se

eliminaronmuchascosturasy esto favorecióespecialmentelaconfecciónde lastúnicas.

La llegadadela primaveraimpusotejidosde seday de tinaslanas,telasbordadas,

velos,batistas,céfiro’25,etc. La muselinade sedapintadaacaparóla atenciónde muchas

sefioras elegantes,al podersehacertrajes de una eleganciaextrema.Ademásfacilitó

extraordinariamentela confecciónal sersu ancho de unmetroveinte centímetros.Entre

la extensavariedadde las sedas,las crónicashablarondel satín“Tatiana”: “que esuna

maravillade buengusto.Esun satíncondoscaras,ambasde coloresdistintos.Porcierto

que dichoscoloressuelencontrastarde modo violento. Un satínTatiana,azul marino,

por un lado, esnaranjapor el otro, un fondo negro se oponea uno cereza,un color

castañodorado, es azul Nattier por el otro, etc. Es una novedadque sorprendea

cualquiera”’26. Fue un momento decisivo para el tafetán, presentadoen una gran

también le ocurría al terciopelo, al buriel o a los peluche.Perocon un simplecepillado desaparecía
cualquierrastro.

23 La modapráctica,1911, n0 170,pág.12.
24 Citado así por las fuentespareceser que se refiere al crokscrew:“Tissu du mémenom, en lane

peignéeon cardée,a grandedensitéen chame,exécutéavec une annurediagonale,pour costumeset
manteaux.Termequi sembleutilisé surtoutdansle norddeFrance”.VV.AA., j~gpffes... pág.147.
125 Tejidodealgodón con ligamentotafetánquesepresentalistadaen colores.
126 La modapráctica, 1911, n0 173, pág.5.
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variedad de acabados:pequinado’27,rayas, motas128.El surahrecuperósu prestigio,

fundamentalmentedebidoal precioasequiblequealcanzó.La grantriunfadoradel verano

fue la muselinade algodónestampaday la muselinade seda’29, siendo el encaje el

principal acompafiantede ésta,en cuanto a guarnicionesse refiere. Por detrásde la

muselinase situó el lino, que tambiénadmitió el encajeporadorno.El popelín’30resulté

de un gran interés,sobretodo, por la facilidad que planteabaal lavarlo, ademásde la

granvariedadde sustintes. A estohabíaqueañadirel buenprecioqueobtuvo.

El terciopelonegro sealzó como uno de los adornosprincipalesen los trajesde

verano,pero tambiénse vio en sombreros,bolsosy zapatos.No hay que olvidar que

duranteel inviernoel terciopelonegro lo inundótodo.

Con respectoa los colores propios para la primaverade 1911 se anunciaron

violentos contrastesde color que resultaronchocantesy dificilmente casaroncon la

armonía.Entreesasoposicionesse enfrentaronel cerezay el grosellacon el verdey un

azul fuerteconel violeta,color preferidotambiénen el verano.Los resultadosóptimos

de esteenfrentamientodependieronde la manodelicadaque los supierareunir. Por ello

seaconsejabaque en el caso de poseerun traje de estascaracterísticas,se confiara la

laboraun modistoo modistade renombre.Estapreferenciaveniaaseruna reacciónante

el reinadode los tonospasteles,aunqueno atodo el mundoparecíaconvenir~

127 El pequínesun tejido de seda,con similitudesa lasarga.El acabadopequinadonos hacepensaren
las rayasdiagonalesqueprecisamentereproduceel ligamentode sarga.
28 “Las motas tiene estatemporadamayor éxito que nunca.A pesardel éxito de las rayas sobreel

tafetán,muchosmodelosestánhechosde esemodo. Porun excesodecoquetería,lasmujeresmezclamos
en un mismo traje dos tafetanesdel mismo color, pero adornadoscon motasdetamañosdistintos.Los
máspequeñossecolocan en el corpiño,mientrasque los gruesosadornanel bajo de la falda y muchas
vecesla partesuperiordel corpiñoy de las mangas.Estopermiteciertavariedaden la disposición”.la
modapráctica,1911, n0 182,pág.13.Otracombinaciónposiblede los lunaresfue con las telaslisas.
129 “Como decimos, la muselinaes la favorita de la temporada.Su variedady su riqueza la hacen
adorable.Además,estan diáfuna,tan fresca,tan vaporosa,queno se puedeescogerotra tela. Es lamás
femeninay lamásveraniegade todas.

Todas las mujeres la usamos.Así es posibleel milagro de que se vea en todas partes. Las
muselinastienen colores tan distintos, queresultacasi imposibleque nosencontremosvariasmujeres
vistiendounomismo”. Lamodapráctica,1911, n0 185, pág.2.
‘~ Tejido fino, deligamentotafetáncon urdimbredeseday tramade lanao algodón.
~3I “Os confieso,amableslectoras,queestainnovaciónestámuy lejosdeagradarme,perotodo el mundo
noesdemi opinión;lapruebaesqueya se van aceptandoentremuchaselegantesesoscoloreschillones,
aunquediré en su defensaque no para la calle; sin embargo,es muy de tener que en la próxima
primavera,cuandohaya que desterrarel traje de terciopelonegro, porque sofoque,se sustituyapor
algunode subidocolor, queen la calle resultadel peor gusto,y la señoradistinguidasiempretratade
evitar llamar la atención.Paralas visitasy recepciones,cuandose va en cocheo en automóvil, envuelta
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La variacionescromáticasdel veranoresultarondificiles de sintetizarporpartede

las cronistas,aunqueno obstanteperfilaron algunaspreferencias:“Para los trajesde la

temporadase hanpuestode modamuchastelas.Lo mismosucedecon los colores.Cada

modista tiene los suyos. De aquí que no se puedahablar con plena seguridad.Sin

embargo,algo se puededecir, paraque sirva de norma. Las telaspreferidasson las de

color, lisas. Resultantan bellas.Si sonparatrajessastres,éstosseadornancon grandes

cueUosy solapasde rayasblancas.

Para las telas de color kaki, rosa, verde o encamado,que le siguen en

popularidad,seutiliza el mismoadorno.

Paralas de color violeta o malvase empleala rayablancade un centímetrode

ancho.

Los trajesblancos’32 se adornande muchosmodos: con color crema,negro o

violeta.

El contrastesebuscamuchopararealzarla indumentaria”’33.

El invierno de 1912 distinguió sustrajesal incorporarcomo tejidosa la ratina,el

buriel’34, el whipcord y el terciopelode lana.El buriel y la ratina aparecieroncon pelo

largo, no siempreaconsejablespor el rápido deterioro que sufrían; otras tuvieron un

aspectomás aterciopelado.Parael terciopelo de lana se eligieron las rayas,aunque

estrechas,siendo muy apropiadaspara los trajes sastre. Los paños aterciopelados

tuvieronunanotade novedady se tejieronen liso, a rayaso concuadrospequeños.La

moda no se olvidó de las sedasy su gran variedadpermitió destinarlasa todos los

menesteres.Lassedasgruesasparalos trajessastre,las másblandasparalos de tarde,las

de coloresvivos paralos tea-gowns,y las oscurasparalos trajesde comiday de baile.

Sobre sus maravillosos fondos, ya fuera tafetán,terciopelo, faya o raso se tejieron

arabescosy guirnaldas.Para los abrigos de noche el tejido principal fue el terciopelo

en un largo abrigo de pieles, todas estasnovedadesson admitidas;a la luz artificial hastapueden
resultarbien, si setieneel aciertode cogerun color quefavorezcala fisonomíay armonicecon el color
delos cabellos,sin obstinarseen queseael másen boga,aunquesientemuy mal”. La muier ensu casa

,

1911, n0 líO, pág.53.
132 El color blanco fue uno de los principales.Cualquiermujer no podía prescindirde teneren su
armario un traje blanco. El azul en una gran variedadde tonos también triunfé por ser un color
“Elegante,discretoy clásico”. La modapráctica., 1911,n0 176,pág.13.
“~ La modapráctica,1911,n0 187, pág.2.
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cortadoo brochado,con motivosde guirnaldasen los que pareciaverseun recuerdoal

papel pintado de haciacincuentaaños atrás. La gamade color más indicadaparaesta

prenday tejido pasópor el cobre,el verdeImperio, el violetade Parma,el azul regio, el

gris topo, azul marino y el amarillo oro. La dificultad que presentabael terciopelo y

ciertos tejidos aterciopeladosatendíaa su confeccióny asu mantenimiento.Habíaque

disponeren el mismo sentidoel arranquedel pelo paraevitar efectosdesagradables’35

Los colorespredominantesparaestaestaciónfueron los vivos, dejandode lado esos

tonosindeterminadosy carentesde fuerza.

Comotejido paralos trajesde entretiempose resaltóla lana lisa o conrayas.En

un mismo traje se combinaronlas dos disposiciones,dandolugar a un hermanamiento

visto durantelos tresúltimos años.La novedadse centróen ladisposiciónde las rayas,

siendoéstasmuy estrechascon la incorporaciónde nuevosmatices’36. Precisamenteel

progresovino dadopor la investigaciónde losfabricantesen lo referentea lostintes: “La

~ Tejido depañotoscoen suorigen.En estosmomentosla industrialo mejoré.
135 “Las telasborrosasy aterciopeladasque ahora estánde modarequierenciertasprecaucionespara

cepillarías.Sehande haceren el sentidodel peloy nuncaacontrapelo,y se ha de emplearun cepillo de
crin muy suave,porqueciertosburielescebellinadosy terciopelosde lana de tejido flojo no soportarían
sin daño un cepillo un poco duro. El paño, que se coloca siemprecon el pelo hacia abajo, se ha de
cepillar de arriba a abajopero la mayor partede los terciopelosy peluchesque se disponen,por el
contrario,con el pelohaciaarriba, necesitan,si sequiereconservartodalaprofundidadde sus reflejos,
ser cepillados de abajo a arriba. Hay que tener presenteque paraobtenerciertos reflejos claros,
plateados,se cortaa vecesel terciopelocomoel paño, es decir, con el pelo haciaabajo. Fácil es darse
cuenta,por eltacto,del sentidodel pelo,parano cepillarmásqueenesesentido.

Parala limpiezadel terciopelode empleancepillos de crin vegetal.Aún es mejor el resultado
empleandounasmuñequillasde crespéninglés con apresto(si no lo tuviera seríademasiadoblando).
Algunasmodistasempleanparacepillar los vestidode terciopelola escobillaplanade paja dc arrozque
seusageneralmenteparalos tapices.Cualquieraqueseael sistemaempleado,esbuenopasarun pañode
franelasobreel terciopelodespuésdehaberJecepilladobien paraquitar todalamancha.El pasadode Ja
franela tiene por objeto borrar las huellas que hayan podido dejar las pasadasde cepillo”. La moda
elegante,1912,n0 39, pág.171.
136 No siempreesascombinacionesparecieronespecialmenteafortunadasy así lo pusodemanifiestouna
de las cronistas:“Puestaa decirosen esta Revista,no lo quehabéisde usar, sino lo quedebéisevitar,
hablaré de otra innovación de la que se sacan los más diversos efectos, y algunos de ellos
verdaderamentedesastrosos.Me refiero ala combinaciónde las telas lisas con las de cuadrosy rayas.Se
ven, por ejemplo, faldas de lana o de lienzo, cortadasal hilo y montadascon frunces, que tienen
absolutamentelos mismoscoloresy dibujosquelas telasde colchón:el fondo esblanco,y las rayaso los
cuadrosson de esetono azul lavado, tan peculiary tan conocido.Para colmo de males,se combinan
estasfaldas, queya por si solas no tienenel menor atractivo, con chaquetasde tono azul: unas azul
regio, otras azul violeta. No aciertoa comprenderquées lo quepuededescubrirde atractivoen estos
modelosel modistoquelos lanza.Estatelasdecolchónestánmuy demodaparalos mueblesdelas casas
de campo,porquese sacande ellas efectosmuy simpáticosde sencillez;pero en un vestido son cosa
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segundaparticularidadde estastelases la coloraciónidénticade la tela lisa y de la raya

obscurade la rayada.No sehabíapodido hastaahorallegar aestaperfección,porquese

estampabala telade rayas,en tanto que se tenía laotrasumergiendoen el tinte la pieza

entera.

Un importanteingeniosotuvo la ideade teñir en madejas,antesde tejer, la lana

destinadaa la telalisay ala rayaobscurade la telade rayas.Es cosabien sencilla,pero

teníaque ocurrírselea alguien”137. Paralos trajessastreclásicosconvino especialmente

un tejido de jergamezcladocon seda.Otrasjergasse tejieroncon dos caras;el revés

escocéscombinandoel azul,el verde, el rojo y el amarillo. Las sedasdestinadasa los

trajes sastre también presentaronrayas, lunares o moteados.El tafetán negro fue

desplazandoprogresivamenteal rasodel mismo color. El rasotite perdiendola confianza

y se redujeronsusfuncionesa las de serunameraguarnición,amodode franjaen elbajo

de algunosvestidos.En lostrajesde comida, recepcióny en los de visita la combinación

del blancoy del negrocausósensación’38.La muselinablanca se acompaliabadel encaje

de Chantilly negro alcanzandolas mayorescotasde elegancia.Continuaronlos colores

vivos enla primavera comoel azulrey y el violetaacompañandoal cereza,pero siempre

destinadospara los adornos,ya que de no ser una toilette de noche resultabamuy

chocanteun traje completamenteen color cereza.

En los trajes de verano se combinaroncuatro o cinco matices, especialmente

elegidosy hermanadosparaque no seanularanentresí. Generalmentelos coloresmás

idóneosfueronmaticesatenuadosy suaves.Pero tambiénse combinarondos clasesde

telasdiferentes,porejemplo,la faldade pañofino y el cuerpode sedameteoro.

El linón también rayado combinó muy bien con el lienzo grueso.La diferente

característicade ambostejidos, uno ligero y transparentey el otro másespeso,ofreció

verdaderamentefea. Esto no dice nadaen contrade las combinacionesde telasen general,quepueden
serpreciosascuandoseideanconbuengusto”. La modaelegante,1912,n0 16, pág.182.
‘~ La modaele2ante,1912, n0 8, pág.86.
~ El colornegrofueel elegidoparalos trajesde tardevestidos.“MadameR... teníaun vestidode faille
negroy a su pasotodas las cabezasse volvían paraadmirarla.La levita cortísima,con cuello, solapas,
botonesy ojales blancos,era preciosa.El sombrero,muy chiquito,desaparecíabajo una monumental
aigrette, también negra.El conjuntoes de lo más parisiénque se puedaimaginar”. Blanco y negro

.

1912, n0 1096.
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resultadossorprendentes.Fuehabitualel uso del fular, del organdíy de la muselinaque

presentabanpequeñasfloredillas rememorandotelasdel pasado.

El paño de rayas y el terciopelo de lana~ abasede rayas se vieron con gran

profusión en los trajes del mvíemo de 1913. Para los vestidos de mayor lujo se

destinaronel raso duquesa,el moaré, el crespón,así como el cachemirde seda. Los

coloresde las prendasfueronsubidosy con fuerzafrente a añosanterioresen los que

habianpredominadotono suavesy sin carácter.“Cada día se señalamásla preferencia

por los colores que recuerdanlos tonos annadosy vigorosos de los pintores de la

escuelaitaliana, los viejostonosde oro, los azulescelesteslímpidos, los rojos luminosos,

los violetasobispales;y por esto nos alejamoscon estapaleta rutilante, de los pintores

del Renacimiento,de esostonos algo borrososdel siglo XVIII, que han sido durante

muchotiempo nuestrospreferidos,de los azulescon mezcla de colores,de los vedes

apagados,de los maticesrubios y de las tintas aperladas,para llegar a los amarillos

brillantesde Veneciay de Florencia,patriade las luz y de las artes.Las telasrecamadas

de esteinviernou los brocadoscontinúanllevándonosa estaépoca.Todaslas sederíasy

los terciopelosdestinadosa abrigosy a trajes, lo mismo queha sombreros,nosofrecen

estosmatices azul de vidrio, verde cachemirachillón, violeta episcopal’40,sobre los

cualesse destacan,a la luz, los bordadosde oro verde,de oro rojo, de platamate, todo

lo cualdaráaparienciade riquezaa los vestidos”’4’.

Parala primaveraseimpulsaronel crespónde China, la eoliana,la vuela, el fular,

la mesalina,el raso y el tafetán.No faltó el paño,aunquemás lino que los de invierno.

Existió unatendenciagenerala imitar los génerosantiguos,comolos brocados.

Los coloresmás renombradosfueron el cobre, el obispo’42, el azul143 viejo y

marmo,los rosasen todasuampliagama,el gris, y no faltaronel negro’44 ni el blanco,

‘~ “El terciopelodelanaqueapareciótímidamentea finesdel inviernopasadoseráel veniderola tela de
moda: la habráde variasclases,todasbonitasy muy a propósitoparalos trajessastrede muchovestir,
podréiselegirentreel terciopeloliso, otrosun poco peludomuy confortablea la vista y los de rayasmuy
en relieve,o en hueso”. La muieren sucasa,1913,n0 142,pág.3lo.
‘4<> Másque paralos trajesdecalleresultabaun color máslucido parauna toilettedesoirée.
““ La modaelegante,1913, n0 779, págs.179-180.
42 El violetaepiscopalya mencionado.

~ Tambiénsehabladel azul Murat: “un tono intermedioentreel azul y el “bluet”.
Estetonoes de un tonodulcey vivo”. La modapráctica,1913,n0 312,pág.2.
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que paralos trajesde veranoresultó un color excepcional,así como paralos de noche.

Conformefueron llegandolos díasestivalesestoscoloresse quedaronrelegadosfrentea

otrasgamasmássuaves.Parecíaadivinarseque uno de los preferidosfuera el color tila,

tanadecuadoparalos trajessastrecomo paralos trajesen seday gasa,tul y muselina.

Continuó vigente la combinaciónde dos clasesde telasdiferentes,sobretodo en los

trajesde vestir: rasoy terciopelo,rasoy velo, tul y raso,tul y moaré.La unión de una

tela lisa y otra rayadaen un mismo traje tampoco desapareció,ademásen ciertas

ocasionesresultabamuyútiles paraciertosarreglos”’~.

En los díasavanzadosdel veranoel tul fue ocupandoel lugarantesdestinadoa la

muselinade seda. Los fabricantesofrecierongran diversidadde tules, unosgruesosy

otrosmásesponjosos,unosresistentesy otros flexibles’46.

Los pañosinglesesa cuadrosen los quepredominabael blanco y el negro así

como los cuadrosescocesesde tonos oscurosvolvieron a sernoticia en el invierno de

1914, especialmenteparaconfeccionarel clásico traje sastre.Otros pañostuvieron un

acabadoque los asemejabaal raso,por subrillo y tacto, sin desmerecerla atencióndada

al cheviot. Parael catálogode tejidosserecuperóla ina47, suavey ligera pero muy

~« “Los directoresde la modatratande destronarel negroy el blancoy reemplazarlopor el azul regio,
el ladrillo y sobretodoel violeta: así seven muchosdeesostonoscrudosen los trajes,abrigos,adornosy
sombreros;sin embargo,no creemosque el blancoy el negro,tan armoniosos,pierdanel favor de la
moda.Si no temenelencantoseductorde lo nuevo,tienenel de la sobriaeleganciaclásica.~Yquelindo
adornosonparalasmujeresquehanpasadoya lajuventud!”. El salónde lamoda. 1913,n0 765, pág.69.
Unos númerosmásadelantede la misma publicación se vuelve a insistir en la supremaeleganciadel
colornegro.Véase:El salónde lamoda,1913,n0 769,pág.102.
‘~> “Hay telas de lana y de seda, con grandescuadrosy anchasrayas, de las que se hacen trajes
completoso combinadoscon telas lisas. Las señorasmodestas,queno tienen muchoparavariar, no
debenescogerestaspasajerasmodas,y en caso de utilizar las telasde rayas o cuadrospara alguna
composturao algunacombinación, las resultaránmuy prácticasy más sin pretensionesen tamaño
moderado,o másbien pequeñoscuadrosy estrechasrayas”. La muierensucasa 1913,n0 137,pág.151.
¡46 “En lasgrandescasasdecostura,dondesehanelaboradoy preparadotodaslas eleganciasdeverano,
los vestidospara losbañosde mar y paracasinos,sólose ve el tul en todassus formas,y empleadocon
todoslosgradosdela “toilette”.

Hemosvisto encantadoresabrigosdetul envueltos,plegados,adornadoscon un anchoentredós
de encaje.También hemostenidoocasión de admirar,entreotros,uno de tul crema,sobreel cual se
aplicabangruesosrelievesde Irlanda de“semis” fantásticos,más largospordetrásquepor delante”. La
modaDráctica 1913,n0291, pág.2.

“Es un tejido de superficiepilosa que se obtienepor un fuerteperchadode la trama,quepor este
motivo debeserde un hilo de fibra corta a un cabo; se tejeen algodón, lana y seda”. F. CASTANY
SALADRIGAS, gnsit., pág.136.“...(la duvetina) tienen admirablebrillo afelpado pero es tela tan
delicaday frágil, que desdela primera vez queos sentáiscon el traje nuevose conoceel chafadoque
produceen ella cualquierasiento;porestarazón seprefieren los coloresclaros a los oscuros,en los que
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calorifica. Adecuadaparaun traje sastrede vestir, pero para los de diario no parecía

aconsejablepor el resultadopoco satisfactorioque ofrecía. El furor por el terciopelo

continuó. Con él se hicieron trajes, abrigos y sombreros;combinabacon todos los

tejidos,ya los de lana, ya los de seday las pielesy encajesseengrandecíanmás,si cabe,

al acompañaraestetejido I48• Los coloresseleccionadosparaesteinvierno fueron todas

las variantesde los marrones:tila, kaki, caldero,capuchinay el color tango’49.

Parala estaciónintermediacontinuaronlos tejidos a basede cuadrosescoceses,

ya fueran grandeso pequeñosy con líneasde coloreso sólo alternandodos de ellos.

Sobreladuraciónde estamodano hubonoticiasconcluyentes,perosí se sospechabaque

podía sercorta“porque los efectosque seobtienencon estastelasson tan fáciles de

obtenerqueno hande despreciarloslos almacenesde confecciones.

De todos modos, y por el momento, pues la parisiense los acepta,

aprovechémoslos,y sobretodoaprovechemoslas mil combinacionesaquelos escoceses

seprestan”’50.Se reprodujeronlos mismosjuegosde combinaciones:falda escocesay

chaquetaen un solo color, eligiendo el dominantedel escocés.Paralos trajesde visita y

paseoel fular fue el tejido elegido al permitir todaclasede pliegues.

se notanmenoslos contrastesque la luz marcaen los sitios chafados”.La muier en su casa.1914,n0
145, pág.21.
148 “Los trajesde terciopelode lanase adornanfrecuentementede terciopelounicolor o rayado:en las

chaquetasde terciopelochasseurpónesea menudocuelloso adornosdetela o de gruesasargavellosa,
borrosa,rayada,cuadrillada.Estosadornosdanal trajemássencillounaoriginalidadatractiva.

Paralos trajesde tarde,el terciopelode algodón,llamadoinglés, y el terciopelode sedasuave,
defabricaciónlionesaobtiene nuestrosvotos. Peroel trajede terciopelode algodón , por bello que sea,
no tendrála suavidady ligerezadel terciopelode sedachifl’on, quese pliega,queseprestalo mismoque
la muselinadesedaa los arrugadosvaporosos.

Los terciopelosde fantasíaforman legión: terciopelosde algodónnegro,unosrecamados,otros
moaré; terciopelos ligeramenterayados,o de cuadros imperceptibles,especialmentede color gris y
leonadoqueson los privilegiadosde la moda.

En general,el terciopelonegro estádestinadoa las señoras:las señoritaselegantesescogen
preferentementeel terciopelonutriao doradillo, verderuso,azul, burdeos,clemátid,chinchilla,etc.

Muchasvecesseadornanlos terciopeloscon verdaderalluvia depastillastraslúcidas,quetienen
el brillo y la transparenciade las amatistas,de los zafirosy de los topacios”. El salónde la moda,1914,
n0 783, pág.6.

4’> ~ quehacefuror; tiene un tinte comode capuchinaclaro,bonito muy especialmenteen duvetinao
terciopelo”.La mujeren sucasa.1914, n0 145, pág.21.
“<>EI salóndela moda 1914,n0 791, pág.66.
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‘5’

Tejidos de pañoen los quese combinaronrayas y cuadrosen blancoy negrose

vieronen los trajesde diario duranteel mviernode 1915. En los trajesde sedade vestir

doscolorestriunfaronsobrelos demás:el negroy el azulmarino.Rápidamentesurgió la

competenciaentreel terciopeloy el paño.Éstefino y liso admitia la combmacióncon la

seday el raso.Paralos abrigosse destinaronlos pañosde dos caras,en los que sólo se

forrabanlas mangas.

La novedadalcanzóa los tejidos que admitíanla pintura.Se pintaronlas faldasy

los cuerposconviniendoperfectamenteparaunatoilette de baile.

‘>‘ Paramarcarla diferenciacon el invierno precedentelas rayas tuvieron otro tratamiento: “En las
sedas,muselinasy lanillassiguenmuyen boga las rayas;perono tanestrechascomo lasquese llevaron
en el veranoy que llegarona la vulgaridad;ahorasonmásanchas,en losmismostonosazules,griseso
negro con blanco. Se ve cierta tendenciaa exagerarsu anchura;pero no dejaréde advertir que en
pasandode centímetroy medio no suelenconvenirni favorecera todas las siluetas. La ventajade las
rayas,disponiéndolasen diversossentidos,consisteen lo bien queseprestana combinacionesy adornos
queno cuestanmásqueel trabajode inventarlos”.La mujerensu casa,1915, n0 166,pág.306.
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LOS ADORNOS Y GUARNICIONES

Además de una buenahechuray de un buen tejido los diferentestipos de

guarnicionestuvieronmuchoquedecir’. Un simpleadornopodíanarruinarunatoilette o

engrandecerla.Su importancia hizo que las revistas no acallaran los consejos y

ofrecieron,de forma regular,las últimas novedades.Muy variadasfueron las formasde

complementarunatoilette,pero, encadatemporada,unastuvieronmayor protagonismo

que otras. El que unatoilette recibieraunadeterminadaguarnición no significabaque

fuera rebuscada.Un simple lazo o una nota de color podían resultar suficientes.EJ

ingeniode algunosartíficesseponíade manifiesto,precisamente,con la elecciónde estos

En ocasionesmásque la propiahechuracomo acontecióen (898: “Nuestrosvestidos,en la estación
presente,tendránmásmérito por los bordadosy demásadornosque en ellos se emplean,que por la
novedadde la telani del corte.

Puededecirseque el arte del bordador se impone en el dominio de la moda, y la lugar a
composicionesmuyinteresantes.Son los bordadoreslos quehacenesostulescuajadosdelentejuelasy de
cuentas,y las gasaslaminadasdeplatay sembradasde cristal quearrojanun centelleoparticularbajo el
encaje negro”. La moda elegante, ¡898, n0 39, pág.458. Año tras año se insistía en destacarla
importanciadel adornosobretodoel conjunto:“Al estudiarlosúltimos modelos,diriasequeno se presta
atenciónalgunaa la hechuray que toda se concentraen la elecciónde adornos.Casi todos los trajes,
chaquetas,los “boleros” y hasta los abrigos,se adornancon golpesde pasamanería,borlasde seday
trencillas, que atraenlas miradasy prestananimacióna la toilette”. La moda elegante 1903, n0 9,
pág.99.Por otro lado, ante los avances,la labor de la costureracadavez tuvo más peso en cuantoa
adornosserefiere:“El artede la costureraestáhaciendoprogresosconstantementey ya no se contenta
con aplicar sencillascintas, lisamentecolocadasen línea recta,siguiendobien o mal y por medio de
pinzaso pliegueslos contornosdel vestido;ahoralos bieses,los galones,los straps,debenejecutarseen
forma, es decir, siguiendorigurosamenteel cortedel cuerpoy de la falda. Paralograresteresultado,se
comprendenqueson necesariasmuchasmástelay trabajoqueantesy sobretodoteniendoencuentaque
cadauno de estosbiesesy galonesdebe ir orladode un pequeñobies del mismocolor o bien de otro
diferente”.El ecode la moda, 1901, n0 50,pág.394.
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detalles2.Ademásparaaquellasseñorasque su economíano les permitíarenovar su

ropero,los adornosrepresentabanla posibilidadde refrescaralgunosde sustrajes,sin la

necesidadde gastardemasiadodinero3. Cieno esque determinadosadornosveníana

encarecerlos trajes,pero se incidíaen la necesidadde hallar solucionesalternativas,para

evitar dispendios innecesarios.En las fuentesconsultadasse manifestó un interés por

elevar la condiciónde bordadoresy encajerasy se justificó, de algunamanera,por el

precio que llegabana alcanzaralgunasguarniciones,en función de la dedicaciónque

requerian.“He oído algunasvecesquejarsea las señorasdel excesivoprecio de estos

trabajos,y meparecequeno tenemosrazónal juzgarlasasí,pueshay que ver el excesivo

trabajo que tienen,cadavez mayor, estostrajes, la minuciosidady la pacienciaen las

combinacionesy la igualdadquerequierenestosadornos.Hoy los cuellos,los bajo de las

mangas,los reversos,los entredoses,los volantes,son trabajosque exigenellos solos

algunos días para su buenaconfreción, y ademástienen tal cúmulo de rematesy

puntadas,que si lo pensamosbien no es exageradoel precio de veinte francospor la

hechurade unosde lostrajes.

Paraqueun trajesencillo tengaesetinte elegantey de sencillezrica, hacehIta en

los adornosun trabajoingeniosoque le de unanotamuy especial’t

En los añosfinalesdel siglo los encajes,los bordados5y los volantesfueron los

adornosmásrenombrados.Los encajesno se destinaronexclusivamentea las grandes

2 “Estos innumerablesdetallesquecomponeneladornoson los queprestana las toilettessu encantadora

elegancia,puescon ellosse da a conocerel exquisitocuidadoquese ha puestoen buscarunaperfecta
armoníaen cuantoconstituyela toilettedesdeel sombrerohastael calzado.

Así lo requierela moda,y toda la armoníaconsisteenunaelecciónperfectadedetalles.
El encantode las toilettes de día no se debeprincipalmenteal lujo de las telas ni a la

suntuosidadde los adornos;se consiguecasi siemprecon acertadascombinaciones,dar a las más
sencillasel aspectodeotrasmásricas.

Vista de lejospuedeunatoilettetenerel airede unaextremasencillez;perodecerca no puede
menosde admirarseel armónicoconjuntode frunces,pliegues,caladosy adornostransparentesque
producen el mejor efecto que pudiera soñarse”. La moda eleaante, 1900, nt 26, pág.302.

“A estepropósitodeseoresponderaquí a una preguntafrecuentementefonnuladapor mis lectoras,
relativa a la renovación de los adornos en los vestidos de verano.

Muchas de aquellas poseen vestidos (igeros de linón, floreado de batista, guarnecidos de
volantes festoneados con estrechas valenciennes crudas o blancas, y desean rejuvenecer aquéllos
cambiándoles de aspecto sin hacer grandes gastos. Nada más fácil. Puede sustituir la guarnición de
valenciennes por una blonda o encaje negro. Lo alto del cuerpo podría ir recubiertocon un flchú María
Antonieta, sea de muselina, sea de linón, adornado con un pequeño encaje negro”. El eco de la moda

,

1901, n0 23, pág.178.
Instantáneas. Gran moda 1901, n0 132, págí.
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toilettes de ceremoniao trajes de baile. Al poder elegir entreuna gran diversidadde

puntos, cadauno de ellos se destinabaa una categoríadistinta de toilettes. Entre los

encajes más solicitadosestuvieronel de AlenQon6, Malinas7,de Inglaterra8,Chantilly9,

Valenciennes’0 e Irlanda”. El encaje se disponía o bien como aplicación o como

entredós.Los canesúes, cuellos y bocamangas admitían la disposicióndeaplicación.Esta

consistía en recortar los motivos florales de las puntillas con fondo de tul. Las

aplicaciones se fijabanal tejido de basemedianteunaspuntadasprácticamenteinvisibles.

Con respectoal bordado se siguieronprocedimientossimilares. Podíabordarse

sobre el tejido del traje o incrustarun bordado sobre él. Los bordadosa base de

soutaches’2alcanzaronunagran proyección.Los materialeselegidosfueron la lanay la

seda.El azabache,el acero,las lentejuelasy las perlaspermitieronhacerextraordinarios

bordados’3.Otra solución fue el bordadode cola de rata,a basede fino cordoncillo de

sedao de semiseda’

Fueronuno de los adornosmáscaros,por lo que se recomendabautilizarlos durantelargo tiempo
pudiendo pasar de unos trajes a otros, siempre que permanecieran en buen estado.
6 Encajea la agujaqueimita al puntoin aria. Presentaun fondodemalla cuadraday motivospequeflos.

Encajedebolillos quenos remite a la dudad belga de Malinas. Los motivosdecorativosson florales,
marcándosecon sumocuidadocadaunode los detalles.El tul defondoes demallahexagonal.

Encajedebolillos, cuyosmotivosy fondoestánhechoapunto deaguja.
~Encajedebolillos abasedemotivosvegetales.Unahebragruesasueleperfilar los motivos.
W Encajedebolillos derivadodel encajede Flandes.El fondoy los motivos floralessetrabajanala vezy
se prescindedel hilo gruesoo cordónqueperfila los motivos.
““Los bordadosde Irlandatienenmayor éxito cadavez, puessebuscancon verdaderalocura. En todas
partes se ponen. Para los trajes de las jovencitas, en particular, no hay nada más rico. Hasta parece que
los encajes son más bellos y que nos damos cuenta de ese fenómeno. Y lo que ocurre es que las
aplicacionesse hacencon tal destreza,queresultaimposible intentarnada,so penade incurrir en el
enojo de la gente “chic”.

Estosbordadossonpreciososy favorecenmuchoa las mujeresquelos llevan. Nosotroshemos
visto algunasqueestabanadorables.Peroesono esde extrañar,ya quetodossabemosqueno hay nadie
queseponga los encajescon másgraciaquelas madrileñas.

Este verano, por lo mismo, estarán de moda los encajesde Irlanda, con los que también se
harán lindísimas blusas. Después del éxito del encaje inglés, este nuevo triunfo merece consignarse de
modo señalado”. La modaelegante, 1911, n0 174, pág.2.
12 Setratade una trencilla o cordón de seda con el que se hacian determinados bordados.
~ “Un modelo novísimo en este género obtiene gran boga, en la actualidad: es de paño-casimir gris

perla.Amplios lazosLuis XV, de galónbordadodeacero,guarnecen,a distancias,el bajode la falda. El
cuerpo drapeado, cerrado a izquierda bajo el brazo,luce un escoteredondosobreun camisolin de raso
blanco acribillado de perlasde acero. Ancho cuello, formandosolapas,igualmentebordadoy sujeto
sobreel pechopor un lazo Luis XV, de estrás.Nada más elegantequeel cortede estecuerpo,cuyas
mangasde alta novedadseabrenamodo de cucuruchoen el bajo, dejandover el forro de rasoblanco”.
El eco de la moda, 1898, n0 6, pág.42. “Muchas caídasde ¿charpes,corbatasy cinturonesestán
terminadaspor unasbellotasdepasamaneríao de perlas,comoapareceen la fig.5. Se ven muchoestas
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En la primavera de 1898 los volantes alcanzaronuna gran resonancia’5.Por

cabezateníanun rizadode cinta o un entredósde encaje.Sobrelas faldasde los trajesde

baile y a media altura se aplicaron los volantes en forma. El tul se adaptaba

perfectamenteaestosfines sin quefaltaranen los volanteslos estrechosrizados.

Con las cintasde terciopeloy cenefasde rasose presentaronguarnicionesa base

de cuadrículas,grecas,losangesy cuadrilladostodo ello dispuestosobrefondos lisos o

abullonados.

Los botonestambiénse convirtieronen unade las guarnicionesde mayor éxito

no solan-ientecomo adornode las chaquetaso prendasde abrigos,sino tambiénen las

faldas’6. Los botonesde cristal tallado tuvieronmucho que decirjunto a los vestidos

claros. Su encantoestabaen haberconseguidoimitar los reflejos de ciertas piedrasy

casabana la perfecciónel tono elegido para el vestido. Por si habíaalgunaduda se

advertíade no confimdir “estosbotonesconlos botonescomuneshoradados;son como

enormessolitarios, azules,verdes,amarillos,blancos,que imitan al zafiro, la esmeralda,

bellotas:unasdeperlasdeplata,deacerode azabache;otrasde torzaldesedao de felpilla. Todastienen
el mismo objeto: dar peso a la tela y mejor caida a sus pliegues”. La moda elegante, 1907, n0 10,
pág. 111.
~ Estuvoespecialmentede modaen 1911. “Los coloresroas, azulNattier, limón amarillo y malva, se
bordancon grandesdibujosdecolade ratablanca.Si el trajeesde tul blanco,el bordadotendráel color
del fondode la “toilette”. Es lo másbello queseconoce”. La modapráctica,1911,n0 183, pág.4.
‘~ “Estamos lejos, muy lejos de la crinolina, y la modava a suprimirnoshasta las enaguas.Peroen
cambio,los vestidosllevantantosfaralaes,tantosvolantesunossobreotros,tantosrizadosy cintassobre
estosmismos volantes,quediríaseel traje femeninovuelto del revés,es decir,nadapor dentro, todo al
exterior.

La descripcióndel modelorepresentadopor nuestrocroquisnúmerouno mostrarála disposición
de esosvolantes,de esos rizados y de esos entredoses. En primer lugar, un vestido de tafetán listado
blanco y verde, con una lista de trecho en trecho, compuesta de rayas blancas y negras. En la parte
inferior, tres volantestableadoshechosde un tafetánde rayas finas verdesy blancas.Estosvolantes
ondulan en los lados. Por encima, van dispuestosen forma de V, como las listas de tafetán, tres
entredosesde guipur, rodeadosde rizadosestrechosde muselinade sedanegra.El cuerpoesde tafetán
plegado en la parteinferior, con un entredósdeguipur ribeteadode un rizadofigurandounachaquetilla.
La manga,de tafetán en lo alto, va forrada en la parte inferior de entredosesy rizados”. La moda
elegante.1898, n0 35, pág.410.
16 En estasfechasse destacaronde formaespecialunosbotonesde madera“cubiertosde tejido parecido
al del traje. Estosbotonesseaplicanpordelante,a lo largode la falda,yendoen disminución,o bien se
colocanpordetrás, subiendo para cerrar la falda muy ajustada”.El ecodela moda, 1898, n0 30,pág.234.
“Esta variedadde botonesformandojuego con los vestidos, da a estos un aspectoelegante,como si
hubierasalidodel taller deuna gran modista. Nada más sencillo queimitarlos, utilizandoparaello unas
hormillas de madera forradas de seda de color. En defecto de la hormilla se puede emplear cualquier
botón ordinariode nácar,rellenándosede sedahastaqueadquierala forma y el volumenque sedeseen
obtener”.El ecodela moda, 1901, n0 50, pág.394.
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el topacio y el diamante Las modistassacarán,sin duda,de estosbotonesun inmenso

partido”’ ~.

Sin lugar adudas,unade las guarnicionesde mayorproyecciónfue la de decorar

algunostejidos con pintura. Especialmentese prestarona esta labor tejidos como el

tafetán, la muselina y la gasa. Generalmentelos motivos elegidos fueron florales,

dispuestosutilizando una gamade color suave.Novedadcontinuó siendo en 1900 la

muselinade sedapintada a la aguadao al óleo: “Hemos visto muselinasnegras,en las

cualesse veíapintadoa la aguadaun preciosodibujo de Inglaterra;otras, cubiertasde

barbasde pluma’ de un efectoasombroso.

Fácil es suponerel partido que se puedesacarde estascosaspara un adorno

sencillo, paraguarnecerun cuerpoy hastaparaunablusacompleta”’8. Los galones,los

bordadosy las flores, en los sombrerosy bordadasen los trajesde baile, seconvirtieron

en los adornosmássolicitadosa comienzosde la centuria.El oro se generalizóen todo

tipo de adornos:galones,botonesy broches,siendosugran difusorala modistaPaquin’9.

Bieses,entredoses,plisados,incrustacionesde bordadosy caladosno faltaronen

los diferentesvestidosde 1901. En las toilettes de diario lo másapropiadofueron los

biesesde panao de tafetánque adornabanlas faldasy los cuerpos,dispuestosde forma

gradualy en disminución,desdeel biesmásanchocolocadoen la parteinferior hastael

más estrecho.Igualmentefueron comuneslos bordadosde felpilla combinadoscon

soutachesde fino cordón. En otrasocasionesla felpilla se combinó con aplicacionesde

terciopelo.El bordado inglés y los bordadosen los que se reproducíanlas plumasde

pavo real causaronun gran furor, como adorno para ciertos trajes. En los de baile

“ La modaelegante,1898,n0 16, pág.182.
‘~ La modaelegante,1900, n0 19, pág.218.
‘<> “Es innegablequelas toilettesdel díadebenen granpartesuatractivoa los preciososdetallescon que
se adornan los trajes: los galonesde oro, las cintas de terciopelo, los botonesde oro y las flores
recortadasen los más ricos bordados,y aplicadasdespuésencima de los guipures, son, entremil
preciosidades,los adornosque,hoy por hoy, obtienenel favor de la moda”. La modaelegante,1900,n0
25, pág.289.La presenciadel oro en los adornosno continuóen el añosiguiente. Empezarona verse
llamativos,los galonesy los bordadosdorados.“Los galonesdeoro y plataquetanto privaron duranteel
pasadoinvierno, apenassi se veránempleadosen los trajesy abrigosdeesteaño,apareciendotan soloy
aun extremadamentefinos como hilillos, tejidos con los guipures, los encajes,los sontacheso en la
tramade la muselina,lagasay la seda.En cambio, los bordadosbrillantes, las pedrerías,las perlaslas
redecillasde oro y plata predominaránen las guarnicionesde nuestrastoilettesricasy elegantes”.El eco
dela moda, 1901,n040,pág,314.
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brotabanestosadornosacompañadosde lentejuelas.Otros motivos se inspiraronen el

estilo LuísXVI, estandopresenteen la modade formaprolongada.

Los pespuntesy los strasadornaronde forma muy especiallos trajes. Éstos se

dispusieronen vertical, horizontal o formando cuadrículas.Los volantesen forma se

sustituyeronpor otros lisos,cortadosal biesy denominadospelerina20.

Los botones continuaron siendo una opción de adorno para las toilettes.

Habitualesen los trajessastre,se dispusierontambiénsobrealgunosvestidosde baile.

Paratal circunstanciaseoptóporbotonesde esmalteverdey no faltaronhebiliasde stras

situadasen lasmangas.

En 1902 acapararonla atenciónlos bordados,las trencillas,las aplicacionesy los

gruposde plieguesy los encajesdestinadosparalos cuellos,aunquela granvariedadde

detallesno agotaronla elección. La nota destacadade los bordadosfue hacerlosen

coloresvivos que destacabansobreel fondo del traje. Además, dado su triunfo, la

variedadfUe abrumadora:bordadosegipcios,bordadosjaponeses,bordadoschinos.Esta

variedadtambiénafectóa las trencillasde lanay de seda:..... entreellasdebecitarseen

primer lugar la trencilla chiné en seda, en la que se combinan ocho o diez tonos

diferentes.El conjunto resultairisado y desvaído,quizás algo semejantea si se hubiera

desteflido,pero eslo cierto queahoralo empleanentodoslos talleresde confreción.

Tambiénsevenotrasde fondo liso, de sedanegrasalpicadode blanco,o blanco

salpicadode negro.Ademáshay el galón enrejadocon calados,con un cordóngrueso,

ribeteadopor cadaorilla: el mismo enrejadobordeadode un filete blanco o negro que

forma entrelazados . Pararealzarel bajo de una falda o el cuello, los modistos se

sirvieron de flecos, cordoncillos y cuentas, buscándoseefectos sonoros y de

movimiento22.Génerosdiferentesde botonesse destinaronespecialmentepara los trajes

20 “~ . . a estaclasedeadomossele ha bautizadocon el nombredepelerina,quesin distinción seaplica,

lo mismo a los que se ponen en el bajo de las faldas,comoa los collets o a lasbocamangas.
No me atreveríaa vaticinarque inmediatamente,pero sí aseguroque no ha de pasarmucho

tiempo hasta el día en que la nueva moda sea aceptada por todas nosotras; para entonces el infatigable
modisto habrá ideadoya otras nuevascreaciones.Esta es la eterna historia de la moda”. La moda
elegante, 1901, n0 46, pág.514.
23 La modaelegante,¡902,a038, pág.446.
22 “Todo lo que se agita, todo lo que se mueve a nuestro alrededor nos encanta, y no comprendemos la

toilette actualsin el empleode estasfantasías.Unasson muyricasy bellísimas,de cordoneríade seda,
de télpilla o de bilillo de oro; otras,másordinarias,son de lana o de algodón con mezcla de sedade
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sastre23.Se disponíande maneragraduadacomenzandopor los de mayordiámetrohasta

los más insignificantes.Fue posible elegir entre los de forma cuadrada,redondeada,

alargados,en fonna de rombos. El furory la pasiónpor los botonesseextendióa 1903.

La nota dominante fue su originalidad y su rareza: “Cierta señora,muy conociday

elogiada, lucía días atrás un gran abrigo de paño blanco adornadocon botonesen

extremooriginales,cuyo origen se remontaa prmcipios del siglo pasado:se trata nada

menosquede insectosdisecados,de extrañoaspectoy poco conocidos,que se destacan

sobrefondode esmaltey quedanpreservadosporun cristal rodeadode un arode oro”24.

Se vieron ademásbotonesdorados,esmaltados,de soutaches,de cuerno de metal, de

tela conperlas, bordadoscon seday pirograbados,teniendotodos ellos un gran valor

artístico.La objeciónpresentadaa estosúltimos fue su elevadoprecio.El excesivoauge

que tuvieron provocó su vulgarizacióny reaccionesen contra, como se refleja en la

crónicade La modaele2ante:“Si con gustohagonotar la modade las pieles,en cambio

tengoque deploraruna vez másel abusoque sehacede los botonesde todas clases.

Son, acaso,de todos los adornosel más empleadoeste invierno. A veces con solo

botones,peroa docenas,seadornaun traje...

calidadinferior o de hilo de metal. Citaremos también, por no olvidarlas, lasbellotasdeoro y cascabeles
del mismo metal, de elegancia harto deslumbradoray a los que se debepreferir la sobriedad de los
adornosnegros,confiandotodo suefectoa labellezadelas sedasy a la riquezadel dibujo”. El eco de la
moda ¡902,n047, pág.370.
23 “Estilanse botones de todas clases de formas y de géneros. Algunos hay de marfil antiguo, que no
cuestan menso de cincuenta francos la pieza. El botón sergent de ville (guardia municipal),
damasquinadoe incrustadode piedras,es un extremoelegante;también lo son los pequeñosbotones
zuavo , ya deoro, ya de plataqueadornanadmirablementelos trajesde hechurasastre.Se escalonan

sobre los delanteros, a lo largo de la mangas, en las costura del codo, tal y como se ve en las chaquetillas
de los zuavos. Los de madera encerrados en un cerco de oro o de plata, se recomiendan por ser prácticos
cual ningúnotro; y se distinguenpor su elegancialos botonesmosaico,incrustadosdepiedrasde todas
clases,con los cualadquierenun matiz indefinido”, La modaelegante,1902, n0 38, pág.447.“También
hoy privan sobradamentelos numerososmodelos de botones de porcelanapintada, unos estilo
Pompadoury otrosde metal cinceladode strás,o de piedrasfantasía,enriquecidospor un anillo de oro,
deplata o acero,o, lo quees todavíanuevo, los botonesde porcelanacircuidosde terciopeloo encaje”.
El eco de la moda, 1902, n0 2, pág.l0. Por su delicado trabajo se convirtieron en pequeñasjoyas:

• unosvan esculpidosy cinceladoscomo verdaderasflores; otros están simplementetalladoscomo
facetas;algunosostentanincrustacionesde piedrasde colores.Se confeccionande metal,plata, oro y
acero,trabajadoscomojoyas; los hay con preciososesmaltes;de porcelana;los másnuevosconstituyen
finas miniaturas,recubiertascon un cristal convexo: verdaderosobjetosde artetodos. Con frecuencia,
entre las reliquias de las antiguas familias, se encuentran algunos de estos botones que constituyen
indiscutiblespreciosidades”.El ecodela moda,1902, n0 3, pág.18.
24 La moda elegante, 1903, n0 28, pág.327.
25 La modaelegante,£903,n”46, pág.542.
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A pesarde ciertasnoticiasdesconcertantes,los encajesestuvieronpresentesen

aquellastoilettes de vestir, sin embargoel puntode Alen9ony el de Chantilly dejaronde

ejercersudominio al serdesplazadospor las imitaciones.

Uno de los adornoselegidosparaacompañara los tejidos blandos fueron los

pliegues.Plieguesdiminutos,el llamado“plissé soleil” o plegadoacordeón.

El bordado calado o bordado inglés combinado con el plunietis26 permitió

guarnecertrajes completos,blusasy deshabillés.Tampocosedescartaronlos bordados

detrencilla, siendoéstaslisasde sedabrillante.

Lo másrenombradode 1904 fueron los botonesde fantasíaadecuadospara los

trajessastre,los de fantasíay los de playa.

La notapeculiaren cuantoa los adornoselegidospara 1905 fue la complicación

que éstospresentarona basede soutaches,pequeñosbotones,cintasde fantasía”,etc.

Porestacircunstanciasehizo imposible la copiade algunosde los modelosde las casas

más renombradas.

Lo más sorprendentefue el ingenio demostradoa la horadedisponerlos bieses.

Con biesesestrechosmontadosunos sobreotros se formabananchasfranjasbuscando

una gradaciónen los colores, llegandoa versehastadiez maticesdiferentes.Las pinzas

se convirtieronen un recursomuy solicitadoy se buscaronsolucionesque ibanmásallá

de la manera de colocarlas:a lo largo,a lo ancho,albies, en ánguloy en cuadrículas.En

cualquiercaso, la tendenciamarcadaparaeste año tite la de colocar los adornosen

sentidolongitudinal, sobretodo en los cuerpos.Si se quedaadornaruna toilettecon la

mismatela, no hubo soluciónmejorquelos plieguesde los másmenudosbastalos más

anchos.Las trencillasde sedabrillantebordadasfuerongrandesaliadasde las modistasy

señoras,sin desmerecerlastrencillasde moaréy las de sedaartificial. El mejorpartidose

sacaba,si se destinabancomo adorno en el borde de las falda, formando una greca,

destacandoespecialmentesobreel terciopelo.

26 Tipo de bordado que presenta pasadas de hilo inclinadas, al realcey siguiendola técnicadel hilo
pasado.
27 “Las cintas entran también por mucho en las guarniciones. Las cintas de terciopelo brochado con

dibujos de flores, pájaros y mariposas, se empíean para las vueltas de lasmangasy solapasde las salidas
debaile,así comoparachalecosy guarniciones”.La mujer ilustrada,1905,n02, pág.18.
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No se abandonaronlos botonesy se vieron de terciopelo,esmaltesy miniaturas.

Los encajestuvieronen estemomentounagranimportancia.La graciaresidíaen buscar

el mejorpartido ensudisposición.Además,la granvariedadde tonos,permitió mayores

aplicaciones,no reservándoseexclusivamentealostrajesde noche28.

Las clásicas guarnicionesde trencillas, galones y terciopeloscontinuaronsu

trayectoriay se convirtieronen el adornohabitualde los trajesde lana durante190629.

Los plegadosde lenceríano faltaronen los trajesde gasa.No sedejaronde ver volantes,

ya pequeñosya anchosdispuestosespecialmenteenlaparteinferior de la falda30. Conlos

tejidos ligeros casaronlos entredosesformandodibujosabasede rombos,lazos,ondasy

grecas.

Uno de los adornosde mayor contrastefue realizadoen cuero de color rojo

hermanadoa lastelasgriseso blancas.En los trajesde 1ammezclillay en los de cuadros,

el cuerosedisponíaenvivo, alegrandonotablementeel efecto de los mismos31.

Las flores recobraroninusitado interés,no solo guarneciendolos cuerposde los

trajesde nochesino, incluso,enlos más sencillosdeestilo sastre.

Los encajesy guipuressevierontantoen los trajesde terciopeloy las pielesdel

invierno como en los trajesflexibles del verano.Se aplicaronen incrustacionessobrela

28 “Cienos guipures armonizan mejor con telas que tengan un poco se sostén como los terciopelos y las

sedasgruesas;por el contrario, los encajesligeros debenadornarlos trajesde telasblandasy flexibles”,
La modaelegante,1905, n0 32,pág.374.
29 “Paraadornode los trajesdepañoseusarán, a másde los biesesdeterciopelo,los galonesde muchos
colores y los galonesdorados.Y se habla de que cienos talleresquierenresucitar la moda de los
arabescosderasocomoornamentodelosvestidosdepañonegro”.La muja y lacasa,1906, n0 27.
~ “En primertérmino estánlos volanteslisos, tande antiguoconocidos,peroquesiemprese vuelvena
ver con gusto. Unos son cortadosal bies, estiradospor el borde con la plancha,orladoscon un vivo
estrechitode tafetánapenasvisible, porquede propósitose eligemuy mate;otros estánrodeadosde un
vivo muyaparente,escogidodecolormuydistintodel de la tela,o dedosvivos, unonegroy otro blanco,
crema,gris plata, azul pálido, vedeaguau otro matiz claro. Se ponenescalonadosen cuatroo cinco
hileras,estrechitosy apenasondulantes,en la parteinferior de la falda. A vecesun dibujodestrapso de
galonesseentrelazapor encimay tapala pegaduradel último volante;otrasveces,entredosesdeguipur,
cruzadospor franjas estrechaso por straps, se intercalan entre los grupos de volantes”. La moda
elegante,1906,n0 39,pág.459.

“Para avivar los tonosgrisesde la mayoríade las telas de esta primavera, ha sido precisobuscar
alguna idea nueva:seempleael cuero de color vivo, por ejemplo, rojo, que rodea los cuellos, solapas y
carteras;se incrustaen un minúsculocanesúy reapareceen los botonescon cercodemetal. Es adorno
que sólo puede usarse en muy pequeña cantidad, y que no se repite en la falda, la cual se adorna con
pliegues,bieseso volantespespunteados”.La modaelegante,1904, n0 15, pág.17O.
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faldao el cuerpoo en las corbatasy chorreras,en chalecosy canesúeso en las caídasde

las mangas.

El bordadoal realce utilizando hilo de algodónbrillante y con relieve convivió

armoniosamentecon las incrustacionesde Irlanda32. Para los vestidos de noche, el

bordadopreferidofue el de perlasy para los trajes de paño,el bordadode soutache33.

Recobró su apogeo la pasamanería,utilizándoseagremanesy colgantesde todas las

formas posibles.
34 35 . 36

Los soutaches, la pasamaneríay el guipur contaroncon un apoyodecidido

por partede la modadurantetodo 1907. Se renové lautilización del soutache,dibujando

32 “Se hacecon aguja de ganchillo, de modo que es un encajede crochet; primero se ejecutan los

motivos,quesuelenserhojas,flores, etc., y despuésse ponen en el dibujogeneralparacolocarel fondo,
que forma graciosasmallas adornadasde piquillos”. Pilar HUGUET y CREXELLS, Historia y técnica
del encaje,Madrid, Renacimiento,1914,pág.154.
~ “Con los adornosde soutachestienen fácil arreglo los trajes no muy nuevos,porque el bordado
disimula a la perfecciónlos desperfectosy las costurasqueen ocasionesquedandemasiadovisiblesen
las composturas.

Nadamásfácil queejecutarpor sí mismasel bordadode soutache.Se cose planasobrela tela,
formandoarabescosquese vaninventandoal tiempodecoserlos,o bien se traza un dibujo cualquierao
se calcaen papel a propósito;se coseel papel sobrela tela y se fija despuésla trencilla cosiendoal
mismo tiempo la tela y el papel;esteúltimo se extraedespuéscon un cortaplumaso la punta de una
tijera fina.

Deestemodo,con muy poco costey nomuchotrabajo,puedenser modificadosalgunosvestidos
queno tendríande otra manerafácil arreglo,y dan la impresiónde unatoilette nueva”. La muier y la
casa, 1906, n0 26.
~ “Una mitad delos modelosde esteinviernotienenpor adornosoutachesy trencillas.Se ponencon su
relieve, pero luego se planchany seaplastanhastaincrustarlasen la tela, formandocon ellas rayas y
moarés.Y laúltima palabrason loscalados,en quesoutachcsestrechos,cosidoscon regularidad,unen
dosbordesde tela, como una serie de escalonesdiminutos, que reposansobre un fondo de gasamás
clara,sobreel cual destacan.Es un adornosin pretensionesy de ciertanovedad,aunquerecuerdelos ya
conocidosrepinzados.Otrossoutacbesseretuercenen espiraleso círculossobrefondosde tul, o dibujan
medallonesque se incrustan en el vestido y se repiten formando líneas horizontaleso quillas en
gradacióndetamaflos”. La modaelegante,1907, n045,pág.242.
~ “Muchascaídasdeécharpes,corbatasy cinturonesestánterminadaspor unasbellotasde pasamanería
o deperlas...Seven muchoestasbellotas:unasdeperlasde plata,deaceroo deazabache;otrasdetorzal
de sedao de felpilla. Todastienenel mismo objeto:darpesoa la tela y mejor caídaa suspliegues”.L~
modaelegante,1907, n0 lO, pág. III.
36 “Los pecheros de encaje, de guipur y de tul, son siempre notas características de los trajes de este
verano. En los sencillos, sus dimensiones quedan reducidas a un peto pequeño que sustenta el cuello
recto,y entonceslas mangasbullonadasson de la tela del vestido,sin másrecuerdodel blanco queun
plegaditode linón al bordedelacarterao del brazal.

Por el contrario,en los trajesde tarde,el pecheroes con frecuenciaun verdaderocuerpo,una
blusa cubierta a medias por el tirantedrapeadoy lamangajaponesadel vestido.

Estosgrandespecherosse hacende guipur de Irlanda,detul bordadoy de tul de malla. Se les
cambiade aspectopor los coloresqueseeligen, por las disposicionesdel guipur o del encajey por la
combinacióndeguipuresen relievey fondoscalados”.La modaelegante,1907, n0 27,pág.26.
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flores enrelieve, cuyospétalosy hojascubríanprácticamenteel traje.Una guarniciónde

estascaracterísticasencarecíael traje considerablemente,de modo que los podíahacer

unamisma, si se contabacon la habilidady paciencianecesaria.El modo de fijarlos al

tejido podíasera manoo amáquina.Si se queríaprescindirdel soutache,las franjasde

tela, generalmente de pañoo de terciopelo,eranun sustitutomy apropiado.Sunúmeroy

dimensionesdependíadel gusto personaly era un trabajo que sepodíarealizaren casa.

Había franjas que se disponíanen línea recta y eran estrechas,otrasdescribíanpicos,

romboso grandesondulaciones.Se destinaronaadornarlos trajesde nhaiianay los de

tardey armonizabanconcualquiertejido, ya fueragasa,vuela, tul o encaje,fijándoseen

el bordede la falda o subiendohastala cintura. No faltaronentredoses,siendoalgunos

de ellos de encaje negro y blanco37. Muchos de estos entredosesse distribuyeronen

líneasverticalesque partían desdeel hombro y llegaban hastael borde de la falda,

haciéndosemásestrechasenel talle.

El triunfo del soutachecontinuóen el añosiguiente:“. . .bien sabéisqueenotras

épocasfine el adorno favorito; ha estado muchos años relegado al olvido, pero

súbitamente,como porencanto,apareceen todaslas tiendasy almacenes,apresurándose

las buenasmodistasaguarnecerconél desdeel tul hastaelpañoy el terciopelo;tantaes

hoy su importanciaque mereceque le dediquemosartículo aparte,como haremosen

otro númerode la revista”38. El terciopelo, la jerga,el paño, la gasao el tul admitieron

perfectamentelos dibujos que se describíana basede arabescos,lunares,medallonesen

espiral. Más económicoque el soutachefUeron los vivos rayados,dispuestosal hilo,

dandolugara quelasrayasaparecieranatravesadasy no al bies.

Se vieron con profusiónentredosesde encajede Cluny39, Valenciennes,el punto

de París y sobre todo el encajede Binche40. Otra novedadvista en las carrerastite

~‘ “A veces se entrelazan entredoses de encaje negro y de encaje blanco,incrustadosa la misma altura,
quedibujan puntaso curvasque secortan. Otrasveces,el entredósobscuroserpenteasobreun fondode
encajesclaros. De estemodose adornanlos chalecosy pecheros;esel adornoindicadoparalos vestidos
de gasao de tul point d’ espritnegro; el encajeblancoforma el cuello recto y alto del pechero,para
aclararla cara,y másabajoalternaconel encajenegropuestosobreel viso blanco.Unasveces,el encaje
negroy otrasblancoson cosidosorilla con orilla, y otrasestánseparadospor un bies de rasoarrollado”.
La modaelegante,¡907,n0 ¡9, pág.219.
38 La muierensu casa.1908,n0 73.pág.20.
~ Encaje de bolillos que nos remite a la localidad francesa de Cluny. La decoración nos remite a formas
apuntadasa basedeojivas. Desdeel punto devista técnicoes un tipo de encajecuyofondo se forma “a
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guarnecerel borde del vestido claro con una franja de sedanegrade tres a cuatro

centímetros.De estamaneraseprotegíael borde del vestidoque, generalmenteera lo

primeroque seestropeaba.Además,eraun arreglomuy apropiadoparaaquellosvestidos

cuyo bajo estabaexcesivamenterozado.Las incrustacionesy los pliegues anchoso

estrechosseensayaronen aquellostrajesde telas ligeras.Estosno sólo se destinarona

las faldas, sino que ¡be común verlos en cuerpos, pecheros, chalecos , mangas,

chaquetas.

No faltaron los adornosbrillantes en los trajes de noche. Perlas, lentejuelas,

cuentasy abalorios confirieron unos matices extraordinariosa estas toilettes al

enfrentarseconla luz artificial. Los flecos, madroñosy borlasse destinaronpararematar

elbordede las estolas.

Los botonesno habíaperdidoel favor de la modadesdehacíaalgunosaños.En

estos momentos4~ continuaronviéndosetodas las formas posibles: chatos, redondos,

bombeados,en disco,en formade bellota.

Soutaches42, entredoses, bordados43 y encajes fueron las guarniciones

protagonistasquecontaroncon todo el apoyoen 1909.La notasingularLe buscarcon

basedetorsionesy trenzadossimpleso doblesguarnecidoso no de virgulitas”. lv? ÁngelesGONZALEZ
MENA, Catálogodeencaies,Madrid, Instituto Valenciade Don Juan, 1976. Segúnla mismaautoralas
virgulillas sonanillasmuy pequeñas.
40 “Este encaje participa a la vez del carácterdel punto de París,del de Milán y del de Alen9on: del
primero,porqueel fondo se le parece;del de Milán, porquelosdibujosestánhechoscon puntoscalados
diversos,ya demnailas finas,ya gruesas,y del último, porquelosdibujosestánrodeadospor un hilo poco
gruesoquelos acentúay querecuerdalostrabajosde punto de Alen9on.El verdaderoencajede Binche
es muy caro;en cambio, las imitacionesvalen muypoco y son verdaderamentemuy bonitas”. La moda
elegante,1908,n0 31,pág.75.
~ “Los adornosde grandeso pequeñosbotonesquerompan la uniformidadde las sencillasfaldas es la
grannovedadde laestación.Botoncitosde pasamaneríao de gasaque“alegran” los pliegues”.La moda
práctica, 1908, n0 39. “Se ponenbotones en todas partes,bastadondeno tienen razón de ser. Son
botonesdetelaigual a losdel traje,bombeados,redondeados,noesosbotonesdemetalplanoscuyoéxito
ha sido etbnero,porquerecordabandemasiadoa los de librea. Tambiénseusan botonesde cobre o de
oro mate, unos lisos y otros calados. A los botones sustituyen a veces los lunaresdo soutaches,
produciendocasi el mismo efecto desdelejos. No está limitada a las chaquetasla aplicación de los
botonesde tela; también aparecenen las faldas, seaen la costurade delante, sea en los bajo de un
estrechodelantal, como si le prendierana la falda. Algunas líneasde trencillasbien delgadaspueden,
con los botones,constituir todo el adorno, y nada caro, de un vestido de primavera...”.La moda
elegante,1908,n0 9, pág.98.
42 “En tanto que la silueta de nuestrosvestidosha cambiado,los adornospermanecencasi iguales.
Bordados,soutachesy galonesdestacansobre los fondosde piqué, de lienzo, de tussor y de linón,
exactamentelo mismoquesobrelas jergas,terciopelosy rasosdel invierno; peroen vez deserde seda
lasa o retorcida, o de seda artificial, como entonces, son de hilo, de algodón o de seda lavable, ya del
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los adornosun contrastemarcadosobreel tejido y el color de base.En los trajesde

tejido ligero se resaltabaunanota oscura.Este matiz oscuropodíaseruna franjade tul

negro o enel casode adornartrajesdejergao de cheviotterasoo tafetán,con el cualse

podía hacer un cinturón drapeado. Con respecto al soutache se emplearon

indistintamenteel de seda,algodóno ¡ana. El uso de cadauno de ellosestabaen función

del tipo de dibujo que sequisieraconseguir.El de seda,al sermásflexible que el de lana,

conveniaa los dibujosfinos, al adaptarseperfectamentea los movimientossinuososmás

menudos.El de algodón,mucho más rígido, se prefería para aquellosdibujos donde

predominabanlas lineas rectas.Otros bordadosque se practicaronfueron el ruso, el

rumanoy el búlgaro44,asi comoel bordadocamafeo45.Estese destinóa los trajessastres

cotidianosmientrasque los primerosparecíanmásconvenientesparalos trajesde soirée

por sustonosmásatrevidos.

El sontachede algodónpermitíahacerbordadosmáseconómicossin necesidad

de recurrira los bordadores,al seruna de las guarnicionesde másuso en 1910. No se

abandonaronlos bordadosde abalorios,pero sí se¡be cambiandoel tipo de cuentasen

funciónde los trajesque ibana acompatiar.Las cuentasde “raso” de formato redondoy

en variados tonos eran las indicadasparalos trajesde día. En los bordadosal pasadoy

color del vestido, dematiz igual, másclaro o másoscuro,ya de coloresdiferentessobrefondo blanco,
combinaciónestaúltima queha de durarpoco, no solo porquees un caprichoquesehacenotary deja
recuerdo,sino porqueunostonos, como el amarillo y encamado,son duros sobre el blanco, y otros,
comoel malvay el rosa,son muy delicados”.La modaeleilante,1909,n0 23,pág.266.
~ Entre las muchas variedades, los bordados de abalorios lixeron los más reclamados y además se
permitía con ellos las másvariadascombinaciones:“Os hablaréde las gasas,de las granadinas,de las
muselinascon abalorios,con las quesehacencanesús,pecheros,chalequitos,mangas.No sonestastelas
ligeras las únicas que se bordan con abalorios. Se ven también sobre el terciopelo, el raso, el brochado.

Sobrelos trajesdecolor secolocanabaloriosdel mismocolor y de formasdiferentes,redondos,
largoso tubulares,de los quese hacenusoparacomponerdibujossimétricos,rayas,rombos,y a veces
guirnaldasdefloresqueresultanun poco pesadas.(...)

Los vestidosnegros,cuajadosdeazabache,son de una gran riqueza.Su fondodesaparecebajo
la masade cabujones,ya en punta,ya redondos,unoscompletamentesujetos,otrosretenidospor una
sola puntaday combinandode posicionesy reflejos al menor movimiento. Sobre otros modelos, los
bordadosde azabachesemezclancon pesadosbordadosdeseday paraavalorarlosunoscon los otrosse
les pone un viso de raso claro, albaricoque, mandarina, etc. Antes de dejaros deducir pro uno de estos
bonitostrajes,daoscuentadesupeso.Tal vesossorprenday le dejéispor incómodo”.La modaeleQante

.

1909, n046, pág.255.
Estos tipos de bordados se caracterizan por Ja utilización de hilos multicolores, a base de gamas muy

fi~ertesy contrastadas.En ellos seensayantantomotivosvegetalescomo geométricos,teniendoaquéllos,
en ciertos casos,un tratamientomuy estilizado. Véase: Attila SELMECZI, Éva SZACSVAY, Folk
cultureofthehungarians,Budapest,Museumof Ethnography,1997.
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realcese mezclabanformandoel corazónde las flores y el contornode los pétalos.Las

cuentasde caucho,que pesabanmenos,teníanforma alargada.Otraseran de madera,

generalmenteredondas.Las de azabacheo cristal sepreferianparalos trajesde noche.

Entre los encajes,el de Chantilly volvió a ser uno de los más solicitados.

Cualquierencajeempleadose disponíaen plano, sin ningúntipo de plieguesni frunces

para apreciar sus dibujos y motivos: “todos los encajes de Chantilly, verdaderoso

imitados,hansalido esteveranode nuestroscajonesy armarios.Seadornaconellos los

vestidosde linón o de vuela de un bonito blanco de lienzo, que avalora la finura del

encaje.Estosencajesseponenal extremode los volantesde la vuelaNinon transparente,

quedibujan túmcas”46.

Se continuaronusandolas franjas y los entredosesincrustados,adornandocon

47

ellos las túnicas. Los volantescomenzarona verse de nuevo . Volantes planos o
volantesen forma que no ofrecíanningún espesor,ademássin llegar a tenerla misma

alturaalrededorde toda la falda.A vecesse los cortabade forma que cayerancomo los

picos de un pañuelo.Los volantesde te]a ligera se bordabancon abaloriosde crista] y

otros bordadosse inspiraronen motivosjaponeses,concentrándoseen el borde de la

falda o al borde de la túnica. Un adorno sencillo lo constituyeronlos pespuntesa

máquinautilizando torzal de seda.Con estospespuntessedescribíancurvas,ánguloso

lineas paralelasa lamismadistancia.

Con respectoa los botonesseempezóa registrarun menorinterés.No dejaron

de usarse,pero secolocabanen lugaresdondeteníanunarazónde utilidad, como,por

ejemplo, el cierre de los delanteros.Entre los preferidosdestacaronlos forradosen tela

igual a la del vestido en forma de bola, o aquellosotros cubiertosde soutacheso

pasamaneríaen el mismocolor delvestido.

“ Bordado con cieflo relieve.

46 La modaelegante, 1910, n” 29, pág.Sl.

~ “Cuandose habladetrajesde volantesnospareceevocarla siluetadelas bellezasdel segundoImperio
con susfaldasahuecadaspor el miriñaquey por los volantesescalonados.La mayorpartede los volantes
quese llevanesteañonosondeestegénero:sonpor el contrario, tandiferentes,queno se concibecómo
se les da el mismo nombre. Son franjasplanas,cuyamisión es,por reglageneral,dar peso a la tela
ligera que forma el fondo de la tela. En vez de estar fruncidos, como antes,los volantesde hoy son
planos,y lo que está fruncido es el fondo. Se ve, de vez en cuando, algún volantesque, sin estar
fruncido, ondula por razón de su corte especial y del sentido en que está colocado”. La moda elegante

,

1910, n0 í&, pág.207.
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La modano descartólos bordados,ni los encajes,ni guipures48paraguarnecer

los vestidos de la temporadade 1911. Aquélla impuso la preferenciapor los encajes

antiguos,ya que su color amarillento conferíauna nota de singularbelleza,aunqueen

muchoscasosserecurrióa la imitaciones.“Durante cieflo períodode tiempo, los encajes

de imitación habránpuestoen peligro a los verdaderos;pero ahoraya no sucedeesto.

Sinembargo,convieneconsignarquelasimitacionessonmuynotables.

Los encajespreciososcasi nuncatienen la extensiónni la anchuranecesaria.De

aquí que tengamosque recurrir a las imitaciones.Estas,no obstante,tienen un gran

defecto, se estropean enseguida,afeándose.

El verdaderoencaje de hilo conservasiempre una frescura y un aspecto

excepcionales.Aunperdiendosubellezaesbello.

Enestosmomentosasistimosaunaverdaderaresurrecciónde los encajes.Ahora

también se mezclan los puntos de Milán49, de Ginebra, de Venecia50, de Brujas, de

Malinas, de Bruselas,de Inglaterray de Aien9on”51. A] mismo nivel de importancia

estuvieronbordadosal realcey a la inglesa5’resultaronmuy decorativos.Al seruno de

los adornosprincipaleshubomúltiples formasde disponerlo:en el bajo de la falda,en el

cuerpo, en las bocamangaso en las caídasdel cinturón. Las cuentasde azabache,ya

redondasya tubulares,bordaronlos trajesdetodoslos colores.

48 “EJ éxito de los bordados, guipares y encajesde carácterdecorativoestabaya previstoy descontado

por los thbricantes.Al empezarlaestación,todosellosteníanya preparadasanchasfranjasdeimitación
demalla con enrejadosanchosy dibujosmuy matesbordadosa máquinao a mano;guipuresdeVenecia
de gruesobordadode tul. Abaloriosblancosy de color se combinancon esosguipuresbordados,que
resultantan flexibles como un encajey que no recuerdanabsolutamentea los guipurespara muebles
ejecutados por el mismo procedimiento, porque la cuerda que se emplea se parece más a una trencilla
que a una cuerda usual, y es en extremo tina y flexible”. La moda elegante, 1911, n0 21, pág.242.
~ Encajedebolillo numérico.
~ Encajedebolillos. Un hilo gruesoperfila los motivosy el bordesueleterminaren ondas.
~‘ La modapráctica,1911, n0 186,pág.12.
52 “Los grandes modistos han buscadoingeniosasmanerasde rejuvenecerel bordadoa la inglesa.
Veamosalgunasde susinvenciones.Sobre un vestidode crespénmate blancobordadoa la inglesa,al
torzal quecruzalos caladosdel bordadoqueacompañaunahilerade abaloriosdiminutosde porcelana,
cuyomatearmonizaperfectamentecon el blancolechosode la tela.

Estosprimores de eleganciano estánal alcancede todos los bolsillos. Si el vuestrono lo
consientey os tienta el deseode tenerun bonito trajede lencería,ejercedvosotrasmismaso comprad
hechaslas franjasbordadasa máquina,que bastanparacopiar un bonito modelo”. La moda elegante

,

1911, r?21, págs.243-244.“El bordadoinglés, blancoo de color -se haceen tonos paja, rosa, azul y
negro- tendrá esteveranomayoréxitoque nunca”.La moda práctica, 1911, n0 184, pág.4.
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Durante todo este tiempo el adorno de flecos se vio tanto en los trajes de

manana,en tejido escocéscon flecosde lana,como en los de tardede sedao terciopelo

con flecosde sedao de felpilla53. Del mismo, modono se renuncióaello en los trajesde

noche,sustituyendolos flecosordinariospor los flecosde abalorios.

Destacaronlos adornosnegrossobrefondosclaros,prefiriéndoseunatela distinta

a la del vestido: preferentementeterciopelosi el vestidoesde gasa.El terciopelonegro

tite uno de los preferidoshaciéndoseconél moñas,cinturones,franjas,bieses,etc. Junto

atodo ello sefrieronintroduciendolos volanteslisos endiferentesanchos.

La nota peculiarparalos adornosejecutadosen los trajeslucidosen 1912 tIte la

irregularidad,tantoen los trajesde díacomoen los vestidosde noche.Estairregularidad

quedó definidapor la combinaciónen un mismo cuerpoo falda de génerosdistintosde

adornos.De nuevolos bordadosaparecenmencionadosen todaslas crónicas.Bordados

de lanaejecutadossobreetaniine,ensayándosemotivos a basede flores con una gran

variedadde coloresvivos. Entre los bordadossobreblancono fldtó el bordadoinglésy

otro bordadorealizadoa punto de “musgo~~: “.. .con algodónsimilizado’4, tan brillante

como la seda. El punto de musgo es una especiede punto anudado,o más bien

ensortijado,muy apretado,queproduceun efectomuy parecidoalde unaaplicaciónde

tela de esponjamuy fina. Es un bonito aterciopelado,casi del brillo liso al realcey del

pasado.Se le encuentraen muchosbordadosy en algunasincrustacionesde guipur ruso

“55

sumamentedecorativas
La modavolvió a retomarlos volantesjunto con los drapeados56.Comohabía

ocurridoen temporadasanteriores,los volantesffieron planosevitando afiadir cualquier

~ “La felpilla también hace un gran papel en los adornos: hay cenefas y galones bordados con ella, y
tambiénse compraen ovillos, comola¡ana,y se hacena puntodemediamuybonitosy muy caprichosos
motivos”. Lamuier en sucasa,1911,n0 116,pág.243.
~ Se refiere al algodón mercerizado.El mercerizadoes un procesopor el cual los hilos y tejidos de
algodónse sometena unasoluciónde sosacáusticaparaconseguirun brillo semejanteal delaseda.
“La modaelegante,1912, n0 ¡2, pág.135.
56 “Observadla colocaciónde esosdrapeados.Unostocancasial bordedela falda; otros, se detienena la
mitad de la altura. Estosse colocan ligeramentehacia atrás,aquéllosvienen delante;peroni unosni
otros amplificanjamáslas caderasparaavalorarun talle de avispaencerradoen un corsérígido. Unas
veceslos plieguescaena ambosladosde la faldacon unasimetríaperfecta;otrasvecessedrapeana la
derechao a la izquierda,y al otro lado les haceparejauna caída de cinturón o un paño que cae en
plieguesrectos.Algunas telasse disponenen plieguespocoprofundosrecogidos bajo un panel plano
disponiéndolosdelanteo detrás,a cadalado del pañode la espalda,el cual pareceunido al drapeadopor
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volumen no deseadoy sabiendoelegir lo que mejor sentabaa la silueta. Unos frieron

másanchosen los costadosque pordelanteo pordetrás;otrosformabanondaso dientes
57

y tambiénlos hubo que se hacíande encajes . El tul lite uno de los grandesrecursos

para el verano destinadoa hacergrandeslazos,rizado paralas golasque se ajustanal

cuello o guarneciendolas mangas.Sugrandefectotite que rápidamenteseestropeabay

resultabacaro tenerque cambiarloconfrecuencia.

Ciertostrajes,en especiallos de tafetán,encontraronen los botonesde porcelana

pintadao de cristal su mejor complemento.Algunosde éstoserandesmontables,lo que

permitía eliminarel núcleo central y forrarlos de la mismatela del vestido. Tambiénse

hicieronotrosde maderay galalita,con formade bellotaso campanillasinvertidas.

Los plieguesse convirtieronen los protagonistasde 1913. Suavespliegues,muy

artísticos,poblabanlos vestidosde baile y los de casarecordandoa los plegadosgriegos.

“La modasehacecadavezmásfemenina,segúnpodemosnotar; esdecir, que las formas

rígidas,ajustadas,desaparecenentrelos plieguesde las telas.

Hoy se procuraque los plegadosde las telastengancarácterestatuario: lamoda

consisteen los embozos.Las pañoletasse pliegan sobrelos hombros; los abrigos se

cierrana la izquierdacon algunospliegues,que parecendispuestosal azar: lo mismo

pasaen algunaschaquetasy su cierre escadavez máscaprichoso.Hastaen los trajes

sastre,los cruzadosde las faldasy de las túnicashacenel efectode que la mujerha sido

másbienenvueltade improviso en la tela porun artistaquevestidacon ropasde cortey

formaclásica~~58.

medio de botonesespaciadoscon regularidad.Estadisposiciónse adoptaen los trajesde lanay en los
sastre”.La modaelegante.1912,n0 13, pág.146.
~ “Todos los volantesdeencajeestánde moda; lo mismo los volantitosde Malinas o de punto de París
quelos grandesvolantesde Chantilly,depuntodeagujao depuntode Inglaterra,sin másdiferenciaque
la deque los primerosadornanlos vestidosde batistao de linón y secombinancon bordados,entredoses
y franjas estampadas, en tanto que los segundos se escalonan en casi toda la altura del vestido o afectan
forma de túnica y se pone sobre una gasa ligera o sobre una falda interior de color que los avalora,
haciendo que las guirnaldas mates de los encajes blancos destaquen sobre fondos negros u obscuros, y
los arabescos de los encajes de Chantilly se extiendan sobre la luminosa tersura del viso blanco. Otros
volantesson sencillamentedetul negro, rodeadospor anchodobladillo, sin ningúnatractivode dibujo,
sin ningunaoposicióndematesy calados,sino fiandosu éxito a su ligerezay transparencia”.La moda
elegante1912,n024,pág.278.
58 El salón de la moda. 1913, n0 758, pág.lO.
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Se mantuvo el interéspor los flecos que se prolongóen los añossiguientes.Se

dispusieronen faldas, cuerpos,chalesy abrigos y se usaronlargosdiferentes,colores

variadosde aspectosedosoy aterciopelado.En los trajesde noche la notadominante

ffieron las perlasdoradas,nacaradasy multicolores. No desaparecióel afición por el

encaje.Estacircunstanciaimpulsé el que secrearanescuelas,encuentrosy exposiciones

que lo fomentaron.Ademásde recuperarsepuntos antiguos,los encajesse pusieronal

alcancede otraseconomíasmenosprivilegiadasgraciasa la imitaciónmecánica.Entre la

temporadade invierno y la de veranohubo un cambio en el empleode los mismos.Los

encajes más tupidos de Irlandao de Veneciasevieronsustituidosenel veranoporotros

más ligeros, comoel Valenciennesque combinabaa la perfeccióncon las batistas,las

muselinasy todas aquellastelasvaporosas.Los botonesfUeron una nota peculiar, en

especiallos bordadosy pintados,quellegaronaparecerauténticasminiaturas.

En los dos años finales de nuestro estudio no hubo cambios rotundos.

Continuaronlos adornosclásicos,destacandoentretodosellosel soutache.Los volantes

se mantuvieronplanos y los botonessiguieron siendo objeto de la imaginación de

fabricantesy modistas.
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¡loja de dibujos,núm. O—La piezade sautachede 10 metros,2,25 pesetas;1. bandade$nmetrode tol de motitas,
empezadoel bordadoy material paraterminarlo, 5,25.

Hqja de díbujos, núm. 7. -El yo,¿toche,2,25 pesetasla piezade 10 maros; la bandade un metrodetal malí.,
- empezadoel bordadoy material paraterminarlo,4,50.

¡loja dedibííjos,n,Im. 8.—La piezade soubzchede JOníctros, 1,25 pesetas;la bandadetul griego¿ teladeun metro
de largo,con ci material necesarioparaterminarlo, 4 pesetas.

Fío. 5.—B,xna coy 500T.cijt.

El sontachede seda,3,50 pesetasla piezadc 10 metros; empezadoel bordado de la bandade un metro
4,> Lo! fino y ínawrial para terminarlo, 4,50.

Diferentesmodelosde aplicaciónde soutache.La mujerensu casa1908.

Eso. 2.—BÁNna CON SOUTACIIX.

Fío. 3.— UnoA Da SOT3TACUE.

Fío. 4,— BANDA DE SOCTACHE ClUECO CORDO.
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El oficié de la agmja.

MODISTAS, MODISTILLAS Y COSTURERAS

La granmáquinade la modacon sucomplicadoengranajeno seponíaen marcha

sin la creatividady la imaginaciónde los modistosy modistas.Hubo de transcurriralgún

tiempo hasta que estos ingeniososartífices pudieroncontar con un reconocimiento

social. Conocemosalgunosde los nombresmásrepresentativos,pero,otrosmuchos,que

sededicaronal dificil trabajode la aguja,no llegaronaver susnombresimpresos.

El término modisto o modista’ aplicadoa la realidadque estamosestudiando,

designabaa aquellapersonaque ideaba,diseñabay realizabaun determinadonúmerode

prendasquecomponíanunacolección,generalmentede alta costura2.Es decir, prendas

porlo generalexclusivasy destinadasaun público minoritario. Extrapolarel términoa la

realidadespañola,no implica un calco de la figura. Resultademasiadoforzadohablarde

modistosy modistasa finales del siglo XIX y principios del siglo XX pensandoen el

modelo francés.El vocablo,ennuestropaís,vendríaa designaraaquellapersonaque se

ocupabade realizarlaprenda,perosin que implicarala ideade creaciónde algo nuevo y

El diccionariodefinea lamodistacomo la“mujer quetienepor oficio cortary hacervestidosy adornos
para las señoras,aquellapersonaque tiene una tiendade modasy la personaquesigueo inventa las
modas”. Por modisto “sastre que se dedica especialmente a hacer vestidos de señora”. La figura de la
modistay su personalidadno quedócompletamentedefinidahastael siglo XVIII, aunqueen Francia,tal
y como señalaYvonne Deslandres,se establecieronde forma independientea partir de 1675. Hasta
entoncesse habíanencargadode montary adornarlos trajescortadospor los sastres. En el estudiode
algunosdocumentosdel reinadodeCarlos III aparecencon el títulode modistasMa Boucharlaty Luisa
Ruel. La primera estuvo al servicio de la reina María Amalia, de la princesaMaría Luisa. A.G.P.
ExpedientesPersonales,Caja, 137/34. Sin embargo,en estosañosen los quenosestamosmoviendo,el
término modistaen Franciadesignabaa la obreraqueconfeccionabasombrerosy el de costureraa la
artífice que confeccionaba los vestidos.
2 En estesentidohayquehaceralgunasexcepciones.No todaslos modistoso modistasdisfrutaronde la
mismacategoríaprofesional.
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distinto, centrándosemásen la copiay repeticiónde los modelosy figurinesprocedentes

del paísvecino. Con el términode costurera3se identificabaaunaobrenqueseocupaba

de hacerpequeñascomposturaso arreglos.Por tanto,modistay costurerasededicabana

semejanteactividad,aunquemásadelante,pasaremosa ver unosmaticesdiferenciadores

entre ambas ocupaciones, al menos, enel ámbito francés.

Ya hemoscomentadocomo el padre de la alta costura4fue CharlesFréderick

Worth, pero hay que retrotraersea lacortede Luis XVI, cuandoRosaBenin5 se ocupó

de satisfacerlos caprichosde María Antonieta,parahablar de los orígenesde lo que

despuésseríala altacosturaen Francia.En el casoespañolel prestigio y la importancia

de los modistosfranceses,hizo queseeclipsarael brillo de los que trabajaronen Madrid.

Aunque no fueran modistos y modistasen el sentidoestricto del conceptofrancés6,

existió una industria importante. Fácilmente se puedecomprobaresta circunstancia

revisandolos anuariosdelcomercioparala provinciade Madrid. De un año paraotro las

incorporacionesson lo bastanterepresentativas,como parapensarque estaactividad

contabacon un respaldoimportanteporpartede los ciudadanosde la capitaf. El ritmo

El diccionario lo define como “mujer que tiene por oficio coser”. Según esto es perfectamente
comprensible que en el pais vecino el término “couturiére” se identiflque con la persona que realiza
trajes y vestidos. En nuestro país el término costurera implica una menor consideración frente a la
modista. No porque su trabajo no fuera de calidad, sino porque se ocupaba de realizaciones de menor
envergadura.

“Expresión que designala modalidadde elaboracióna medidade trajes femeninosque firma un
personajede la modade famay prestigioconocidos.Duranteel siglo XX y hastala décadade los años
sesentas,estainstituciónha ejercidoel liderazgoen el gustovestimentariofemenino,siendoel puntode
referenciabásicosobrelo queestabademodao no. En susinicios, y en ciertoscasoshastamediadosdel
siglo XX, los vestidosdealta costurafueron creacionesexclusivasparadeterminadasdientas,costumbre
que se flexibilizó conel pasodel tiempo”. MargaritaRIVIÉRE, Diccionariode la moda.Los estilos del
sialo XX, Barcelona, Grijalbo, 1996, pág.72.

Se la otorgó el sobrenombre de ministro de la moda. Nace en Abbeville en 1747 y muere en 1813.
Hacia 1773 abrióunatiendaen Parísllamada“Al gran mogol”.
6 Prueba de que las modistas españolas copiaban más que ideaban es la factura queVicenta Verdaguer
presentaa Palaciopor dos encargosrealizadospor la reina Victoria Eugeniael 26 de octubrede 1911:
“un sombreromodeloEstherMeyer y otro modeloCamileRoyer”. A.G.P., SecciónAdministrativa,leg.
333. Esther Meyer fue unaprestigiosasombrereradel momento.

Otrasfuentesimportantespara conocerel desarrollode las industriadel vestidoen Madrid son las
publicacionesanualesdel ministerio de Fomento. En 1905 aparecencontabilizados256 talleres de
modas, aparte de sombrererías, ropa blanca, corsés, zapaterías, sastrería, etc. En los cuadros de
población adiva femenina de algunos tipos de industria entre 1900 y 1930 elaborados por Rosa Maria
CapelMartínezrecogeun total de92.974de mujeresdedicadasa la industriadel vestidoy el tocadoen
1900. Diezañosdespués99.245y en 1920 113.474. Estasobrerasdedicadasaestesectorjunto con las
quetrabajabanen el ramotextil eranlas másnumerosas,porencimadel restode los sectoresen los que
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crecientede estesectorempezóa manifestarsea mediadosdel siglo XIX, coincidiendo

con el desarrollode la economíamadrileña8.

Sabemosmuy pocode cómo surgieronlos gremiosde sastresy cuálesfúeronsus

estatutos. Con respecto al panorama francés, algunas pistas las ofrece Fran~ois

Boucher9. Centrándonosmás en nuestro entorno la situación es menos alentadora.

Aunqueexistenalgunosestudiossobrela constitucióny Ilincionamientosde los gremios

en Madrid’0, no se ha abordadocon suficiente protlrndidad lo relativo al gremio de

sastresy modistas.Es curioso, frentea lo que ha ocurridoconotrosgremiosartesanales,

podían intervenir. Véase.RosaMaríaCAPEL MARTÍNEZ, El trabajoy la educaciónde la muier en
España(1900-1930),Madrid, MinisteriodeCultura,Estudiossobrela mujer, 1982.

AdelaNIJÑEZ ORGAZ,““Las modistillas”de Madrid, tradicióny realidad.1884-1920”, La sociedad
madrileñadurantela Restauración1876-1931,Madrid, Editores Ángel Bahamondey Luis Enrique
OteroCarvajal, 1989,vollí, pás.436-450.
o “Los estatutosde los gremios del vestir limitaban aún la iniciativa individual; en 1776, el ministro
Turgot intentó modificar la condiciónde los artesanosy de los comercianteshaciendofirmar al rey el
edictode la abolición de los gremios.Todo el mundoquedabalibre paraejercerun oficio, abrir un taller
y escoger su mano de obra; sin embargo, hubo tales reacciones, que el edicto fue reformado poco
después.

Únicamente los sastres tenían el privilegio de confeccionar prendas de encima, los vestidos de
lujo y los corpiños; pero hay que recordarque duranteLuis XIV las costurerasse habían vuelto
independientes.

Hacia 1776, una nueva categoríade artesanostambién obtuvo el derechode constituirseen
gremioindependiente,la delos“comerciantesdemodas”,procedentesdel grangremiodelos merceros’~.
Fran9ois BOUCHER,Historiadel trajeen Occidentedesdela Antiguedadhastanuestrosdías,Trad. de
A. de P.. KuhlmannThomann,Barcelona,Montanery Simón,1967. (l3ed.1965),pág.318.
lO Véase Ángel LÓPEZCASTÁN, Los gremiosartísticosenMadrid en el siglo XVILI y primerterciodel
siglo XIX. Oficios de la madera, piel y textil, tesisdoctoral leídael 4 de diciembre,¡989, Universidad
Autónomade Madrid. Aunque en el título de la obrasehacereferenciaa las artestextiles,se centraen
los gremios de bordadores, pasamaneros y cordoneros. En la relación de gremios de 1636, 1722, 1767 y
1833 figura el gremio de maestrosdesastre.En la relaciónde 1833 aparecepor primeravez el gremio
de modistas.Las ordenanzasdel gremio en la ciudadde Sevilla datande 1632. Anteriorespareceque
son las ordenanzasdel gremio de los sastresen la ciudad de Tarragona,en cuya catedralexiste una
capillaconsagradaa SantaMariade los Sastres,construidaen tiemposdel arzobispoPedrodeClasqueri.
Véase:FelisaMENDÍA TORRES,“Libros españolesde sastreríade los siglos XVI a XVII”, Revista
bibliográfica y documental,enero-diciembre,1940,págs.93-140.Alfredo Basantade la Riva en suobra
sobre las Fuentespara la Historia de los Gremios, recogealgunasnoticias relativasa las ordenanzas
antiguasde los sastresde la ciudadde Valladolid, litigios entresastresy roperosde viejo, doscapítulos
de las ordenanzasde los sastresde Madrid y una cartade examencelebradoen Madrid paramaestro
sastreen 1694. Véase:Alfredo BASANTA DF LA RIVA, Fuentespara la historia de los gremios

,

Valladolid, CasaSocial Católica, Academiade EstudiosHistóricos Sociales,¡921. Desdefinales del
siglo XIX existela sociedadde maestrossastresde España“La Confianza”,queeditasu propia revista
de modas “Sartorial. Revista técnicadel vestir” desde 1896. En 1910 1 citadasociedadpublicó el
“Reglamentoparala AcademiadeCorte”, deacuerdoconel art.63 del reglamentede dicha entidad.El
Reglamentopara la Academiade Corte quedaestructuradoen cinco capítulosdondese estableceel
comienzoy finalización de las clases, la organizaciónde la enseñanza,la formación y horariode los
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que el de los sastresno ha dejadosu improntaen las callesde Madrid. Suactividadno ha

quedadoreflejadaen la toponimia. Quizá porque no todos ellos se ubicaronen las

mismascalles,aunquesí pareceseguroque eligieronel centrode la villa paraabrir sus

obradores.

Sentimientogeneralizadofue el atribuir a las modistasunaconsideraciónsocial

muy baja,estereotipandocomportamientosy actitudesque se tomaroncomo dichés.A

esta consideraciónno tite ajena la modistilla, tipo popular femenino de gracioso

comportamientocon personalidadpropia, que aviva muchasde las piezasteatrales,

novelas y libretosdezarzuela”

La revista Gil Blas abre su númerodel 12 de octubre de 1915 haciendo un

semblantede las modistas,recurriendoa la estructurade un silogismo: “Lo mejor del

mundoesEspaña.Lo mejorde EspañaesMadrid. Lo mejorde Madrid sonlasmodistas.

Luego las modistassonlo mejor del mundo. Estadeducciónles pareceráa ustedesun

poco sofistica. Sin embargo,no hay en ella demasiadaexageración.La modistilla

madrileñaalegre,risueña,bulliciosa,postineray salada,esuno de los encantosde la villa.

Los buenosmozosqueconocentodaslas diversionesgratuitasdeestepueblo,sabenque

unade las másentretenidasy másinteresanteses la de ver “salir a las modistas”.A las

ocho de la noche,en estaépocaotoñal, cuandola temporadaestáen su apogeoy hay

prisasen lostalleresy seamontonael trabajoen lastiendas,y la marquesade Tal prepara

sus trajes de sarao,la ministraX, renuevatodosuvestuarioantesde quevengala crisisy

grupos, plazasde profesores,métodos de corte, obligacionesde los alumnos, exámenes...En la
actualidad la sede se encuentra en la calle de Fuencarral, n0 45.

Las revistas de moda,en líneasgenerales,solían incluir en sus númerosuna pequeñanovela cuyo

contenidosedesarrollabaen las sucesivasentregas.El salón de la modade 1913 incluye unade éstas
titulada “La costurera(pintadapor sí misma)”. El salón de la moda, 1913, n0 761, pág.38.En otras
publicacionesno especificasdemoda,el tipo castizodela modistilla tambiénfueobjetodereflexión. En
la sección“Los españolespintadospor sí mismos” de la revista España,el autor, AndrésGonzález
Blanco elige a la modistilla, proponiéndoseanalizar la transformaciónde este personajecallejero.
Comienzadiciendo:“Se ha estudiadoa la modistilla como elemento decorativo de las ciudades, se la ha
estudiadotambiéncomo elementotípico. No se la conoceaúncomo elementoético.Alegra las callesde
la ciudad,es cierto,con lagraciadesusandaressalerososcon las picardíasde suslabiosjuguetones,con
los fiirts entreinocentesy maliciososde susojos retrecheros,con el garbode su portey la eleganciade
su mantónde flecoscolgandosobrelos senosfrescos La modernizacióndel tipo de la modistilla ha
cambiadosu pode.“Ya no es la manoladesganadae impulsiva,quematabapor celos,o vitriolaba por
despecho,o se entregabapor amor. Ha aprendidoalgo de refinamientoy de sutilezas”. Andrés
GONZÁLEZ BLANCO, “La modistilla”, España,1915, n0 35, pág.7.El articulo se acompañade unos
elegantesdibujosde Rafaelde Penagos.
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se lo lleve todo el diablo, y la señoritaL. da vueltasa suequipode novia, las calles de

Madrid sonescenariode los triunfos de estamuchachitasperipuestasy bien plantadas,

que andan taconeandofuerte y moviendo garbosamentelas caderas,envueltasen la

oscuranubede un nuantoncillode crespóno ceñido el busto por la levita bien cortada,

quedibuja lascurvasbellisimasy se ajustaal talle primoroso”’2. Lasmodistasmadrileñas

o, másbien la modistillas’3 se convirtieronen unade las figurasmástípicasy castizasdel

entramadosocial. Comenzabaa llevar cajaspesadasde allá paraacá,hastallegar a ser

primeraoficiala. “Se la ve por la calle llevandoal brazo una enormey ovaladacaja de

madera.

Es másqueniñay menosquemujer. Suedad,como su fachatoda,esindefiniday

borrosa.Noesni guapani fea, aunquemásbien la perjudicaciertapalidezreveladorade

sumiseriafisiológica. Sunombrenadiele sabe.En Pascuas,suscompañerasde obrador

hacenunastarjetasen lasquese lee: “Las aprendizadeMadwneTal, felicitanaustedlas

Pascuas”y en aquelplural genéricova sunombregenéricovasunombreincluido. Viste

con prendasusadasqueno tuvieronmal corteallá en sus tiempos,perocuyasmedidas

no seadaptandeltodo bienal tiernocuerpode las muchachuela.

Su misión es andarsin reposo.Siguea grandestrancosla rápidamarchade la

oficialaa quienacompaña.Va del taller a lascasaspanicularesy de éstasa los comercios

pararealizarcomprasinsignificantes.Es la que pidemediavra de cinta igual al pedacillo

que enseñacomo muestra. Es la que sufre el bochornode devolver los artículosque

atolondradamenteadquirió la maestra.Es la privadaa todo goce y la condenadaa

msigmficanciaperpetua.

Cuando va por la calle no la requiebranporque el arrogantetipo y gentil

eleganciade la oficiala sellevantodoslos piropos.

No la saludanen lascasasdondevanaprobar,porquela señoratan sólo sedirige

ala modistaconalgunabromao impacientequeja,y ni reparaen la niña insignificante.

2 Gil Blas, 1915, n0 38, pág.l.
~ La modistilla según el diccionario es la modista de poco valor en su arte, o la oficiala o aprendiza de

modista.
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No aprendeel oficio, porqueel hábito de presenciarestaspruebasla hace estar

duranteellas en distraídae idiota actitud,alargandocon su huesudamano los alfileres

que la maestravaprendiendouno auno sobrelos vaporososplieguesdel vestido.

No se la consientennervios,puesesprecisoqueesperehorasenteras,sentadaen

una silla del recibimientoo antesala,a que la señoravuelvadel paseoo a que llegue la

maestra que la dijo: “Allí meespereshastaqueyo vaya””’4.

Su aspectochispeantey divertido, en gran medida, habíacontribuido a que

socialmentefueranconsideradasmujeresalgo “libertinas”, pero custodiandosu decencia

másallá de lo que podíahacerla modistilla francesa.“La modistamadrileña,tanalegre,

tan resuelta, tan decidida, tan apasionadapor el baile y por los noviazgos, es

decididamentehonrada.Hay quehacerleesajusticia.. La minidetteparisiensesueletener

un amanteque le pagalos caprichosy las galaslujosas,que la lleva al anocheceral ha!

Tabarin y que la convidacon frecuenciaacenarenun restoráncaro.Nuestramodistano

tienemásque el novio, esenovio que sueledurarledos o tres semanas,pueseshortera,

o estudiante,u oficinista, y del que no aceptamasque un ramito de flores, un refresco,

un puñado de avellanasy un besoen los labios...Todo lo más,unaentradaen el cine. Y

esocuandoel novio esformal”’5. Porúltimo, paraconcluir estepintorescoretratode la

modista madrileñay a modo de homenajese decía que ellas “merecentoda nuestra

admiraciónnuestra simpatía. Se las ha calumniado mucho. Son buenas,honestas,

bullanguerasy parlanchinas.Alegran nuestravida y recreannuestrosojos. Vaya para

ellasun saludo cordial. El día que no hubieramodistillasen Madrid, Madrid dejaríade

serel pueblomássimpáticodel mundo”’6.

La costureratambién tenia por oficio coser o cortar, pero Enrique Gómez

Carrillo explicacuál es laactividadde lacostureray enquésediferenciabade la modista.

“En francésse llama “modas” a los sombrerosy “modistas”a las que los hacen.La que

confeccionatrajes no es modista: escosturera.La modistano viste el cuerpo. Viste la

cabeza.Es la que, por excelencia,disponedel gusto.Por esosuorgullo esgrande.Por

eso,cuandoalguiensedirige a una obrerillade la me de la Paix o de la me Royaley la

“ Luis DE TAPIA, “La chica de la modista”, Blanco y negro, 1906,n0 772.
5 Gil Blas, 1915,n038,pág.l.

‘~ Ibídem, pág.l.
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pregunta:¿Esustedcosturera?,contestaalgo indignada:“No, señor; soymodista”’7 ¡Y

por mi fe que tiene razón! En la costurahay un esfuerzohumilde, una paciencia

encorvada,una atenciónrígida. Es necesariono perderde vista las sutiles agujasque

van, a pasosmenudísimos,por la extensióninfinita de las fuldas. Es precisoseguircon

meticulosaescrupulosidadlas lineastrazadaspor la tijera y las marcacioneshechaspor

el hilván. En cambio, en la moda, todo es fantasía, todo es movimiento, todo es

originalidad”’8

Si las modistillas habían tenido una estimaciónsocial poco reconocida, las

modistas que alcanzabanla gloria no se dudaba en considerarlasartistast9. Ese

reconocimientono les llegaba,exclusivamente,porquepresentaranprendasmáso menos

artísticas y bien ejecutadas.Igualmente se premiaba todos aquellos momentos de

reflexiónpreviosa la ejecución.Es decir,previamenteideabany despuésmanipulabanlas

materias,modelabanlas fonnashastacrear las fundas idealesque transformabanlos

cuerposfemeninos.No se dudóen buscarafinidadescon la esculturaa lahorade definir

la forma de trabajar los sombreros20.Un momento para la inspiración, otro para la

invencióny otro másparala expresióneranlos estadiospor los quediscurríala actividad

de la modistay modistoal igual quecualquierotro artista.Ante estacircunstancia,Elisa,

la cronistade La modaDrácticasepreguntaba:“¿Porqué se les ha de negarentoncesel

~Para visualizarestadiferenciaciónen los oficios convienehaceralusióna la obra de Edgar Degas.

titulada “En la modista” (1883) MuseoThyssen-Bornemisza.Las jóvenes que aparecenen la escena
estánprobándoseunossombrerosy no unos vestidos.Parailustrar la figura de la costureraremitimosa
laobrade Diego Velázquez“La costurera”(hacia1641-43),NationalGalleryof Art, Washington.

s Enrique GÓMEZ CARRILLO, Psicología de la moda femenina,Madrid, M. Pérez Villavicencio
Editor, 1907,pág.103.
9 “Yo no soy partidaria de que los bordadosy adornosse amontonensolamentepor demostrarque la

confecciónes muyricay ha costadogranprecio,no; la ideade la modaes muchomáselevada,pueses
másbien por proporcionara las artistasel placerdedisponery prepararcon habilidadextremadadeesta
riquezadeadornosparaformarverdaderasobrasdearte”. Lamuierelegante1899, n0 III, pág.2.
20 L’histoire du chaoeau,París,JacqueDamaseÉditeur, ¡987,pág.49. Las referenciasa obrasde arte
son continuas cuando se trata de definir la categoría de las obras y la maestría de sus creadores: “Los
abrigos de noche son ideales. Muchos merecen el calificativo de obras de arte.

Algunas modistas de las notables los confeccionan con igual amor que un pintor compone el
asunto de su cuadro.

La línea,el colorido,hastalas sombras,obtenidasa fuerzade variasgasassuperpuestassonel
resultado de un minucioso e inteligente estudio.

Para que en nada se diferenciende los pintores,tenemosmodistasclásicas,impresionistasy
modernistas;pero comohoy me falta espacioparaello, aplazohastala próximasemanala descripción
de los tres géneros”.Blancoy negro, n0 1101. Efectivamente,en el siguienten0 1102, la cronista,la
condesaD’Armonville, pasarevistaal estiloclásicoe impresionista.
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título de artistasaesasmujeresy aesoshombresadmirablesquetrabajanbajolapremura

del tiempo sin descansoy buscandosiempreformasnuevaso que puedanpresentarse

como tales?”21.

De cualquierforma, sobrelas modistasrecaíala culpade incitar a las mujeresal

gastoy al lujo desmedido.Los ataquesfúeron fUlminantes e, incluso, algunatuvo que

pasar por los tribunales, al no cumplir con el día de la entregay tenerque responderante

el perjuicio ocasionado22.En Gran Bretañahubieron de darse con frecuenciaesos

enfrentamientosteniendolugar en los mismos tribunalesde justicia que se tramitaban

otrosasuntospenales.Consideradopoco seriotramitar los pleitos por trajespor medio

de los mismos conductos,un juez, involucrado en uno de ellos, no tardó en sacarsus

conclusiones.Opinabaquedebíaser un asuntoresueltoen tribunalesde señoras,siendo

esospleitos fruto de un afándesmedidopordestacary porhacersenotarlas señoras23.

Las ganancias fUeron proporcionales al prestigio y fama alcanzada. De la

aprendizaa la primeraoficiala, existía una gran diferencia en jornal24, teniendopresente

quela primerano percibíanadadespuésde pasarel mismo númerode horasen el taller25.

Entre las actividadesrelacionadascon la costurade prendas,las modistas26frieron las

mejorparadasfrentea las oficialasqueconfeccionabanla ropa blanca,bordados,gorras,

etc. En la memoriapresentadapor el inspectorJoséGonzálezde Castroseñalacómo la

situación de la obrerade la agujahabíamejoradobastanteproporcionalmente,frenteal

conjunto del proletariadoespañol.Aunquese hubieraproducidoestamejora, alertaba

21 La modapráctica.1913,n0 270,pág.lO.
22 Las principalespragmáticasque sedictarona lo largo del siglo XVI estuvieronorientadasa poner

límites al lujo. En alguna se llegó a contemplarel castigo que debíarecibir el sastre,jubetero y
guardicioneroqueno contemplaselas prescripcionesdela ley. Véase:CarmenBERNIS MADRAZO La
indumentariaespallolaen tiemposdeCar¡osy, Madrid, Institiuto DiegoVelázques,C.S.í.C.,1962.
23 La muier vía casa, 1906, n0 35.
24 El jornal también dependía de la maestría y habilidad. Una aspirante a oficiala que se presentaba en

casade una modista para conseguir el trabajo confiaba plenamenteensu maestría.
“¿Y a quésededicausted?
Mi especialidades el cortey el ponerde prueba.
¿Y sabetomarmedidas?
También. Mi difunta madre era modista y meensefló de todo.
¿Sueldo?
Cuando vea mi trabajo puede sefíalármelo”. Diálogo entre dos de los personajes que

formanpartedel entramadoteatralde la obradeJoséALAMO NARANJO, La modistamodelo,Madrid,
R VelascoImpresor, (s.a),pág.22.
25 Véase el cuadro número cinco en Adela NUNEZORGAZ, ov.cit., pág.444.
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sobrela atenciónquehabíaquedispensarías,desdela administración,porquese trataba

de unaobreraexplotadae indefensadebidoa las durasy prolongadasjornadasen las que

trabaja27. Estasobreraspodíantrabajar tanto en pequenasfábricas como en talleres

domésticos,especialmentepromovidospor los patronos,para eludir cualquier tipo de

responsabilidadsobre higiene, salubridad de los locales y seguridad.El trabajo se

diversificabaen los diferentestalleresde carácterdomiciliario. En otroscasos,la jornada

llevadaa caboen el taller colectivosecomplementabacon el trabajoen casadebido al

escasojornalrecibido enel taller. Desdeel punto de vistasocial,se intentó preveniresta

prácticaporquesuponíael abandonode la familia, de la educaciónde los hijos, de la

limpieza del hogar, etc. Además,teniendo en cuentael factor higiénico, los talleres

domésticosdebíancumplir unosrequisitosbásicos,paraevitar la propagaciónde virus y
29enfermedades28.En 1914 unaaprendiza,trasdocehorasdc trabajo,percibíaun real30.

26 Empleamos este término atendiendo a la mujerqueconfeccionatrajes.
27 José GONZAIEZ DE CASTRO, La obrerade la aguia. Contribución al estudiode la higiene y

mejoramientosocial de la misma, Instituto de ReformasSociales,Dirección General de Trabajo e
Inspección,Madrid, Imp. Sobrinosdela sucesoradeM. Minuesade los Ríos, 1921,págs3-4.
28 El inspectorGonzálezde Castroanaliza todos aquellosinconvenientesque surgían en un taller
montadoencasa,si no secumplíanciertasnormas:“No olvide la obreraque la capacidaddel cuartode
trabajono debeser inferior a 14 metroscúbicospor individuo.

No olvide que el frecuenteblanqueode las paredescon lechadade cal es el mejorpreservativo
de muchasenfermedades.

El barrido de las habitaciones, y sobre todo, del taller, deberá hacerse humedeciendo antes el
piso, o mejor,pasandotraposhúmedospor él, teniendolas ventanasabiertasparaqueel airese renueve
y evacue el viciado.

Si enfermaraalgunapersonade la familia, deberáaislárselalo más completamenteque se
pueda.

La cocina deberá estar aislada del taller y del retrete, y por ningún concepto deberá hacer oficio
de comedor.

El retretedeberáteneraguapor descargas,y hallarsesiemprelimpio y expedito
El dormitorio ha de ser algo sagradoen la más humilde casaobrera. Hemos presenciado

escenasrepugnantes,por la promiscuidadde los sexos,a cuyo hechoapenasconcedíanimportancialos
padres.¿Cuántosincestos,cuántasperversionesy depravacionesdel instinto sexualconocemos,queno
hubieransido, con mayorrespetoal pudorpor partedelos padresde infelicescriaturas!¿Y quéenorme
responsabilidadpara esasmadresque, de modo inconsciente,preparana sus hijas el camino de
perdición!”. Ibídem, pág. 14.
29 Véase la misma fuente. Según la revista Gil Blas en el artículo publicado “Las modistas”, una
modistilla veníaa ganarentresieteu ochoreales,pudiendomantenera su ftmilia y comprarsealgún
capricho.Esesalariovendríaa serunapesetacon setentay cincocéntimos,saliendomejorparadade lo
que nos cuentala fuenteanteriormentecitada. Gil Blas, 1915,n0 38, pág.l. Por boca de una costurera
sabemoslo queganabaen 1913:“Es queasí se dicentodaslas cosas,y luego...el diablo las enreda...
En cuanto una se pone un día un poco vestida... Hija, ¡qué lenguas!... Ya se ve, ustedesestán
acostumbradosa oír queunaseflora gastael oro y el moropara salir a la calle medio decente;y como
nosotras no tenemos rentas, en cuanto nos ven algo majas, ¡es claro!, en seguida, que se lo regalan a
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La situaciónera bien diferentecuandose teníaprestigio y un clientelafiel. Frentea los

trabajosy estudiospublicados,tanto en Franciacomo en Inglaterra referidos a los

modistos más singulares, en nuestro país no se ha comenzado ningún estudio

sistemático3’queayudea esclarecerel protagonismode la villa de Madrid en cuestiónde

moday quéartífices se ocuparonde lanzaral mercadosus creaciones.En París se fUe

demarcandoun área, donde las grandes casas de modas abrieron sus puertas,

subsistiendohastanuestrodías. Se ha producidouna especiede relevo, conservándose

ese mismo espíritu y gusto por el refinamiento. Callescomo la me de la Paix, la plaza

Véndome, la avenida de la Ópera, el fauburg de Saint-Honoré fUeron el punto de

encuentrode las elegantesde antañoy de las sofisticadasmujeresde estefinal de siglo.

En el casode Madrid, las tiendaso casasde moda,así comotodasaquellasotrasque se

podíanasimilar tuvieronun ámbito de expansiónrelativamenteamplio. En calles como

Mayor, Arenal, Fuencarral,Príncipe,Caballerode Gracia, paseode Recoletos,Alcalá,

carrera de San Jerónimo ya no se adivina el rastro de los primitivos moradoresde

algunosde los localescomercialesquetodavíasubsistenen los antiguosinmuebles.Ese

fenómenode continuidadqueesevidenteen la ciudadde la modaporexcelencia,no ha

tenido lugar en nuestravilla. Las modernasy exquisitas tiendasde las tinnas más

representativas,tanto extranjerascomo nacionales,han buscadofortuna en otras áreas

del entramadourbanomadrileño.

La inauguraciónde una nuevacasade modas32secelebrabacon entusiasmoen

París, aunquepor partede los ya consagrados,se dejabasentir cierto recelo ante la

una...¡como no regalen!...Ni la rubia ni yo tenemosotrasrentasque la pesetaqueganamosa coseren
las casasadondenosllaman,y la jícaradechocolate,por la mañanay por la tarde,quenosdanademás
comoaislé sabe”.El salónde lamoda,1913, n0 761, pág.28.Es importanteel númerodepersonasquese
dedicabana la industria del vestido. En 1900 se contabiliza un 50,79 por ciento de mujeres que se
dedicabaa laboresrelacionadascon el vestido.RosaMaríaCAPEL MARTINEZ, La mujeresDallolaen
el mundodel trabaio1900-1930Madrid, FundaciónJuanMarch, SerieUniversitaria lIS, ¡980,pág.26.
30 El real equivalía a 0,25 céntimos. La peseta equivalíaa cuatroreales.
31 Nosotros nos proponemos iniciar eseestudioofreciendolas primerasnoticiasdemodistasy modistosy

actividadcomerciala lo largodel primerterciodel siglo XX.
32 Unaformade darsea conocer,aunquemásmodesta,erala queproporcionabala celebracióndel Salón

de la moda. “El juevespasadose verificó en Parísla aperturadel Salón de la Moda. En estecertamen,
visitado por las damas más elegantes del tout París, toman parte multitud de modistas y modistos cuyas
firmas no son bien conocidas todavía en el mundo de la moda. Exponen todos en el Salón, sus
creaciones, a cual más original, y si una de éstas es adoptada por las elegantes o por alguna artista de
reconocidomérito, ya tiene el autor o autoraaseguradauna clientela de primer orden, amén del

839



LI cifrE. de la agyf a.

competencia.Al abrir un nuevo salónno seescatimabaningún lujo y todo se orientabaa

conseguirel primerobjetivo: hacertambalearla fidelidadde unadamahaciasu modisto.

Las revistas de moda resultanmuy parcasa la hora de ofrecemosnoticias sobre la

actividadde estossalones,de la personalidadde sus maestros,de las inauguracionesde

cadatemporada,etc. Pesea estacontinuidad33,El salónde lamodade 1912ofreció una

noticiaen la quesedabacuentadel nacimientode un nuevo modisto,pero cunosamente

el periodistaobvió decirde quién se trataba:“La profesión de modistodebe de seren

Paríslucrativa,sobretodo cuandose llegaa tenerla famaacreditada;pero los modistos

de lamede la Paix,de la plazaVendomey de la avenidade la Óperanecesitanvendery.

sobretodo, muy caroparaequilibrar sus presupuestos.Los localescuestanun sentido,

los dibujantesotros y el personalde oficialas, “maniquíes”y demás,debede ser un

horror.

Indudablementeesun negociola profesión;quizáel mejornegociode Francia.La

pruebaes que todos los días se instala un nuevo modisto,una nuevasombrerera,un

renombrequeadquieredentrodel gremio. Realmente,con la actualorganizaciónbastapertenecera la
sociedadde los modistosy modistasmásafamadosde París,paraponerseen caminode adquirir una
lucida clientela, porquelas damasde gran mundo a quienesse debe la organizacióndel Salón de la
Moda,protegencon susencargosa la expositoradeun trajeo de un sombreropremiados;estoaméndel
premioen metálicoquerecibey la medallahonorifica que le dedicala “Societétédu Travail”. Además
de esto,laprensade Paris,queesla másleídadel mundo,seencargaluego dedar a conocersunombre,
con lo que proporciona al industrial honra y provecho”. La cronista para terminar su noticia apostilla:
¿Cuándo aquí protegeremos de igual maneraa los nuestros?”.El hogary la moda, 1909, n” 19, pág.3.
En nuestropais los mecanismosparadarsea conocereranbastantemásrudimentarios.Rosalía,otros de
los personajesde la obrateatralLa modistamodelo,salea escenadiciendo: “He vistoel anuncioy mehe
subidodecididaa quehagaustedun vestidodeúltima moda”. JoséALAMO NARANJO, ov.cit., pág.10.
La reputaciónde la modista,Sicur, parecequefuebien reconocida,cuandounaspáginasmásadelantese
dirige a sucriadaparadecirle:“Voy a veral administrador.Necesitoensancharel taller; mañanatraerán
diez máquinasde coser, sillas y unamesagrandepara corte;y mañana,también vendrándiez de esas
simpáticasoficialasa ganarparael pande cadadía. He dejadocosiendoa unascuantasparadaruna
sorpresaa mis parroquianas.Esta tarde quedaránentregadosvarios de los trajesencargadosho¡’.

ihidsrn. pág.21.
‘ La vizcondesa B. de Neully comienza su crónica de moda sin conferir ninguna importancia al modisto
que le había revelado las últimas novedades. Parece que responde al escaso interés manifestado por las
lectoras. Importaba más la última novedad,que quién la hubieralanzado.“¿Quién fue, de los más
famosos modistos parisienses, el que meconcedió audiencia con autorización de explorar su inventiva?

¿Laferriére? ¿Francis? ¿Doucet? ¿Roedfern? ¿Bechoff?
Creo que las lectoras no tendrán gran empeño en averiguarlo, siempre que se las transmita el

resultado de la interviú”. La muier vía casa, 1906, n0 13.
Los diccionarios de moda no incluyen a los nombres citados arriba: Laferriére, Francis y

Bechoff. Pero ojeandoalgunosde los númerosde Blanco y negroaparecensuscreacionesvestidaspor
maníquiés. Roedfern es en realidad Redfern.
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nuevopeletero...Y como la mujer escuriosa,aunquetengala costumbrede vestirseen

unacasa,va a visitaríastodasporsi encuentraalgoque le guste.

En estosdías ha surgido un nuevo modisto que va a armaruna revolución...

Paquin,Worth, Doucety Drecole34debenhaberseechadoa temblar..£1 nuevomodisto

ha alquiladoun hotel inmensoen la avenidade Antin, en pleno barrio de la Ópera;ha

hecho una instalación principesca y ha comenzadoa tirar miles de francos en

publicidad”35.

Las modistasy modistosmadrileñosparaintentar conseguirel reconocimiento

por parte de las damasmadrileñasy evitar, de algunamanera,que muchasde ellas

encargaranal paísvecinosus nuevostrajesparala siguienteestación,recurrierona una

prácticapublicitaria: el uso de nombres franceses,colocandodelante el “niadame” o

“mademoiselle”.Esto no fije algoprivativo del final del siglo, a lo largodel todo el siglo

XIX se observael mismo comportamiento.Del mismo modo, se especificaen sus

facturasque sehabíanrecibido las últimas novedadesde París36y sesuelealudir en las

mismas,el honorde seproveedorde la CasaRealespañolao de algunaotraeuropea.

El sastrees la otra figura relacionadacon el arte del cortey de la confección.

Fundamentalmente,el sastrese dedicabaa la confecciónde prendasparacaballeros,y en

menormedidaparalas mujeres37.Cuandolo hacíanrealizabanun tipo de prendasmuy

específicas:trajessastre,trajesde amazona,impermeables,etc.

~ Se refiere a Orécolí. ChristopherDrécolí fundó su casaen Viena. Un comerciantebelgacompró la
marcayen 1905 abrió una tiendaen París,permaneciendoabiertahasta 1929. Su éxito fue en aumento
por la eleganciade susvestidosdenochey trajesde paseo.
~ El salóndela moda, 1912, n0 742, pág.94.
36 Para ello el comisionistaviaja a la ciudaddel Senapara proveersede las últimas novedades.En
primer lugar los salonesseabríanpara los comerciantesamericanos;en díassucesivos,serecibíana los
ingleses,españoles,italianos, etc. Para acceder a esasexposicionesde modelos, era necesarioser
conocido de la casa. En caso contrario, era preciso presentarsecon una carta acreditativa de un
comercianteconocido. Mientras las maniquíesexhibían los modelos,oficialas de la casaanotabanlos
pedidos,cursandorápidamentelas órdenesde pedidosa los obradores.
~‘ La figura del sastreha sufridouna evolución.Inicialmentese ocupabadel cortede las prendastanto
femeninascomo masculinas.Realizabanprendasfemeninascomo las cotillas y recibían,por ello, el
título de“sastrescutilleros”, como lo fue EnriqueVelorife, duranteel reinadodeCarlos III. A los sastres
no les estabapermitidovendertejidos.
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La consideración social de los sastrestampoco ha contado con un fUerte

respaldo38.Se considerabael oficio del sastrecomo una dedicaciónridícula. Ademása

esto hay que añadirla idea comúnde que los jóvenesque elegíanestaprofesiónse les

considerabapobresde espíritu. Precisamente“Condición socialdel sastre” fUe el título

de una conferenciapronunciadapor Adolfo Miranda Bautista, donde dabaconocer

cuáles eran los elementosque habían influido negativamentesobre este colectivo,

concluyendo:“que no bastaconser sastres,máso menosbuenossastres,sino quees

precisoserhombresantesque sastres.Hay que demostrarque la prácticade nuestro

oficio, no incapacitaparaejercerningunaotra fUnción social y ganarparala sastreríael

respetode unaSociedadinjusta en ingrata -. ya que sin nosotrosy nuestrotrabajo no

podríaexistir~~E.

A pesarde estadificil situación,el buensastredebíademostrarconocimientosde

aritméticay geometríaparasabertraspasarlas medidasa] patróny adaptarla prendaal

cuerpoconvenientemente.En la figura del sastrese asimilabatambiénla del cortador,

pero en algunostalleresera unapersonadistinta quepennanecíaen el obradorjunto al

maestro.

La cuestióndel si el maestrosastrerealizabaprendasquemerecíanla valoración

de artísticas,rápidamente,afloró en el ambiente.Al autorcitadomásarriba, no le parecía

justo atribuir ese don a cualquiera. Para él “Será artista el sastre que ponga a

contribuciónde su trabajo los primores de la aguja, el fruto de la inteligencia y el

38 Desdeantañose tenía una mala opinión de la profesiónaunqueno era la única. En el refranero

españolsereflejadeformamuy gráficaestacircunstancia:“Cien sastres,cienmolinerosy cien tejedores,
son trescientosladrones”.En otras ocasionesse resaltabasu generosidad:“Sastre del Campillo, que
cosíade balde y ponía el hilo”. Contamoscon otros refranessignificativos que aluden no ya a la
consideraciónquede sastresy modistassetenía,sino a la actitudquedebíanmanifestaren su trabajo
paraserconsideradosbuenosprofesionales:“Alfayate sindedal,cosepocoy esomal”; “Costureramala,
la hebrade abrazada”.VéanseRefraneroclásicoespañol,antología.Selección,introduccióny notasde
Felipe C.R Maldonado, Madrid, Taurus, 1974. Luis JUNCEDA, Diccionario de refranes, dichos y

oroverbios,Madrid, Espasa-Calpe,¡998.
La estimaciónsobrela profesiónvariaba, si los comentarioslos realizabaun defensorde la

misma. “Entre las profesionesque existen en la sociedad,hay algunasque por su índole varían de
caráctersegúnla altura de adelantosa que seencuentrael quela desempeña;y no es la del Sastrela
menossusceptibleen estavariación;por lo quepodemosmanifestarquees unacienciaparael quesabe,
un arteparaelquetrabajaconreflexión, y un oficio parael quelo hacepor costumbre”.Oil MORENO
PÉREZ,Morenómetro,Madrid, Tipografia de RamónAngulo, 1891,pág.7.

Ademásparaser un buensastreresultabaimprescindibleofrecerun tratoamabley cortés.
~ Adolfo MIRANDA BAUTISTA, Condiciónsocialdel sastre conferencia,1917,pág.l0.
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corazón; el que se las ingenie para crear diseños nuevos, estilos no inr~3nados

anteriormente,empleeen su ejecucióntodos los recursosde esa maravillosa y sutil

máquinade coser...las manos y sepaexaltarestebello empeñoporelamorquedebemos
,,40al nobleejerciciode vestir al único serde la Creaciónquenacedesnudo

Si bienFranciafue la patriade la modafemenina,Ing]aterraimpulsé con todasu

fuerza la modade los caballeros.La purezade lineasy la sobriedadfuerondos de los

componentesque definieron el quehacerde los sastresingleses. No deja de ser

significativo que el traje sastre de señorapartiera de aquellas tierras insularesy lo

impecablede sucorte,marcaraunade las característicasdelmismo.

La figura del sastre también se convirtió en un personaje, si no básico, sí

recurrenteen la literaturapopular.El mismoCervantesy Quevedono dudaronen quesu

artecobraravida desdelas páginasporellos escritas.Algún que otro escarniosufrieron,

pero aellosseacudíacuandose lesnecesitaba.

La siguienteodasatíricatitulada“a la modista”bienpodríaestardirigida a los

sastres: “¡Ofr modista,modistadespreciada

poraquellosque ati lo debentodo

(incluso lashechurasdel vestido

con quevanfinchados,dandotono)!

Yo soytu paladín.Con mis estofas,

a guisadel lanzónhendidoy romo,

yo romperé contra tus enemigos

y no habréde cejar,hastaqueel trono

ocupesquemerecescomo nadie.

Yo quierosertu Alonso

Quijano,el grandesfacedorde entuertos,

ya que tambiénentuertos(y no pocos)

tu sabesdesfaceren muchoscuerpos.

Tus manossonun tomo

Ibídem,pág.22.
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(manosdivinasque,galante,beso;

manosgraciosasque, rendido,adorno;

no, por lo quesonbellas,

máspor lo quesonsabias),quede un tosco

pedazode mojama,

hacenun serafin,aladoy todo.

La cienciaquederramasen un traje

no cabeen ningúnpozo,

y, sin embargo,parati no hay premios,

ni estatuas,sino oprobio,

y de padresavaros

y maridosmezquinos,el enojo.

Mas aúnestoyyo aquí,modistainsigne;

yo, quevengoa cantarte,y con el oro

de misestrofasinflamadas,te alzo

un momento,a cuyo pie me

~‘ El autorde la odaffie Avelino RodríguezElías y se publicóen Blanco y Nesiro, ¡912,n0 1100.

844



LI traje cerne refleje de le feuueulue. fve¡uclém p slemflfrnde. ,MadrId 1898-1615.

La actrizMaríaTubauy la modistamadamePelaz.La revistamoderna1898.
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MÉTODOS DE CORTE. EL SASTRE

Para llegar a seruna buenamodista o primeraoficiala habíaque recibir unos

conocimientosbásicosy realizarun aprendizajepreviobienen un tallero asistira algunas

de las academiasde corte’, quecon el pasode los añosfueronsurgiendo.Los métodos2

Entre las academiasde corterecomendadasdesdelas páginasde las revistasfemeninasestabala de
doña PrudenciaOlivares. La moda práctica adjuntabaun cupón,que debidamentecumplimentado,
facilitaba la reservaen algunade las plazasgratuitasqueofrecíala citadaescuela.Paraquelas señoras
pudierancoser en suscasas,las revistasofrecíandetenninadospatroneshechosa la medida.Con este
servicio contabaLa cacetade la muier anunciandoel siguientereclamo: “Un contratoespecialcon la
célebreprofesorade corteMaríaGuerrero,Carmen,6 y 8, entresuelo,Madrid, nos permite ofrecer a
nuestraslectorastoda clasedepatonesa medida,con la rebajadel 25 por lOO sobre los preciosde la
tarifa, mediantela presentacióndel cupón adjunto. Acampáñeseel recortedel figurín cuyopatrón se
desee”.Los patronescortadosen papel se podíanadquirir desdedospesetas.Un traje sastreo seinisastre
por 5 pesetas,un vestidoprincesapor 6 o un trajeamazonapor algo más si tenemosen cuentaque
estabaformadopor la falda, 4 pesetas;lachaqueta,2 pesetas;y elpantalón,2,50 pesetas.La gacetade la
muier, 1913, n0 1. En Las modaprácticade 1908 se anunciala escueladirigida por MaríaGuerrero
como la primera establecidaen España,siendo unade las mejores del extranjero. En dicho anuncio
constaque“La enseñanzade vestidoses sencillay prácticapor métodosfrancés,ingléso español.La de
sombreroscomprendelas temporadasde inviernoy veranopor serdiferenteslos artículosqueentranen
susconfeccióny la manerade trabajarlos.Al terminarlos estudioseexpidena las alumnascertificados
de suficienciaqueacreditansuaptitudparaestablecerseo desempeñarplazasdecortadoraso encargadas
de talleresen establecimientosindustrialesde moda”. Los preciosde la enseñanzaoscilabanentre las
150 pesetasdela enseñanzaconipletade cortey confecciónde vestidosy abrigos; las 100 pesetaspor la
enseñanzade la ropablanca;150 pesetaspor la enseñanzade la confeccióndesombreros;la enseñanza
por mensualidadesascendíaa 50 pesetas.En la revistaGil Blasseanuncióla casaValerianaqueademás
de tener las últimas novedadesprocedentesde París y Londresse enseñabacortey confección. El
establecimientoestasituadoen la calle VenturaRodríguezn0 16,entresueloizquierda.Gil Blas, 1915, n0
42. En 1910 JosefinaLópez solicitó los permisospertinentespara abrir una academiade corteen la
plazadeSantoDomingo, n0 9. Archivo de la Villa 17/236/7. El hogar y la modatambién ofrecíaa sus
favorecedorassu servicio de patronesa la medida: “La eficacia del patrón cortado que algunos
periódicosdemodasofrecena suslectorasnosha parecidosiempremuy discutible. Muchasvecesno es
laprendaa queserefiereel patrónlaqueprecisamentele convieneal lectoro lectoraen aquelmomento;
si se intenta guardarlo para el día en que convenga,pasa la moda y ya no sirve. Este y otros
Inconvenientesnos han movido a ofrecer al público un servicio especial de patronescortados a la
medida,quecreemoshabrádeserdesuagrado”.Podíanfacilitarseenpapelo glasilla, siendoel doble de
caroslos patronesdeglasilla. Las medidasquedebíanenviarsese indicabangráficamenteincorporando
el busto de un maniquí. Estaseran: Medidaalrededordel pecho, tomadapor el puntomás salientey
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de corte y conkcción tuvieron una gran importancia y repercusión,porquesuponía

revelar las prácticasy consejos,que antañohabíanpermanecidoocultamenteguardados,

evitandoqueal maestrole surgierannuevoscompetidores3.Estosmanualesparacortey

4
confección surgieron relativamente pronto . El primero del que se tiene noticia en

pasandopor debajo del brazo. Contorno de cintura. Largo de la manga, tomándolapor la costura
exterior. Costadillo, desdeel sobacoa la cintura. Ancho de la espalda,entre los hombros. Largo
delantero,tomadodesdela basedel cuelloa la cintura.Largopor detrás.Parael patrónde las faldassólo
era necesariola medidade la cinturay el largo de la falda. El hopary la moda,1909, n0 10, págíS.
Siete fueron también las medidasbásicasen el método de Marcelo Oessaultpara la confecciónde
cuerpos:largo de talle; encuentro,queveníaa serel anchode espalda;largode hombro,semianchode
pecho;senlicontornodel busto;semicontomode la cinturay largo de nucaa cadera.Marcelo Dessault,
Del corte y de la confecciónde vestidos para señoras,Traducidopor Victoria Lenard, Paris, Casa
Editorial Garnier Hermanos,(sa), ¿1986?.Tambiénse podían adquirir patronesa medidaen la casa
SA. Smarten la calleMarquésdeCubas,n0 7. Esteestablecimientoquizápuedatenerrelacióncon otro
denominado“The Smart”, cuyo propietariodon JuanFernandoAlcaide y Caracuelsolicitó registrar el
nombre comercial. Así consta en el boletín de la Oficina de Patentesy Marcas. Planteamoscomo
hipótesisesta posible relación ya que el expedienteno lo hemos localizado. Boletín de la propiedad
jp4ysfljal 1913, n0 647,pág.1003.Expedienten02679.
2 El métodoparaCesáreoHernandode Peredaera “la reuniónde reglasqueemanande un principio o

puntos,y quesefijan por cálculosmatemáticosdeenteraprecisión,empleadosya parael corte, o bien
para la confecciónde las prendas”.CesáreoHERNANDO DE PEREDA, Manual del sastre.Método
teórico-prácticopara el cortey la confecciónde toda clasede vestidosciviles, militares y eclesiásticos

,

Madrid, Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, EstablecimientoTipográfico Editorial de O.
Estrada,1883,pág.25.

No existía un métodoúnico. Cadasastretenía su propia forma de trabajary suspatronesponian de
manifiestoesapersonalformadehacerlo,reservándoseparasilos secretosmásprofundosde su trabajo.
El secretoestápresenteen los primerosmanualesde los que tenemosnoticia. En estesentidose
manifiestaCarmenMartí: “Muchossonlos queenesteimportanteartehansobresalido;perosi algunos
handejadodiscípulos,pocosson los quehandejadoconsignadoslos principios del artequeprofesaron,
llevándosecon ellos al sepulcroel secreto de su habilidad,consideradapor la generalidadcomo un
talentoespecial.” Carmen MARTÍ DE MISSÉ,El corteparisién.SistemaespecialMartí, Barcelona,
EstablecimientoTipográfico J. Collazos, 1902, 3aed.,(l~ ed.1896),pág.5.TambiénCesáreoHernando
participabade la mismaopinión “Como quieraqueestamosdispuestosa manifestaraquí el Secretodel
Corte, queotros han tenido interésde ocultar, no vacilaremosen tratar esteasuntodemaneraque las
señorasprofesoraspuedansacartodo el partido deél”. CesáreoHERNANDO DE PEREDA, Manual de
cortey confección,Madrid, BibliotecaPopularIlustrada,1884, 2A cd., pág.75.

Fueronmanualesespecialmenteorientadosparalos sastres,teniendoen cuentaqueeranestos los que
se ocupabande realizartanto las prendasparalos hombrescomo vestir a las mujeres.Con el pasodel
tiempo la edición de estosmanualesno fueron exclusivamentedirigidos a los hombres,sino a las
mujeresy también a los niños para que se iniciaran en esteoficio como sugiereMarcelo Dessault:
“Durantelargo tiempo la modistafue la única iniciadaen el arte de cortar y hacervestidosde mujer:
Pero, de algunosaños acá, este arte tiendea personificarseen ciertos modistos -cuya rica y selecta
clientelada el tono- y a penetraren los modestoshogarescuyadirección correa cargo de una mujer
hacendosa,laboriosa,adiva, verdaderaseñorade su casa,y dondehay señoritasestudiosasque, por
economíay arreglo,sehacensusvestidos.

Puédeseafirmar quehoy dicho arteestáen boga.Tan esasí queseha pensadoen enseñara los
niños lo concernienteal corte, confeccióny cosido, es decir, la prácticay teoría de su profesión...
futura”. Marcelo DESSAULT,orxcit., pág.V.
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nuestro paísdatade 1580 y fue compuestopor el sastreJuande Alcega5: Libro de

geometríaprácticay traca.el qual tratade lo tocanteal officio de sastre.Sutítulo pone

de manifiesto lo que a finalesdel siglo XVI y todavíaunossiglosdespuésdebíaser la

formaciónde un sastre.El interésdel autoral componerestaobraresidíaen que sirviera

de referenciaa todos aquellosjóvenesque se iniciabanen el oficio de la sastreríay

tambiéna aquellosotros maestrosaprobados,paraque tuvieran un modelo, paradejar

constancia por escrito de suspropiosmétodos6.

El sastre debía demostrar unos conocimientosprofundosen geometríay

aritmética,poniendode manifiestola superioridadde suarte,a pesarde no contarconel

aprecio de la sociedad7.Es más, paradejarconstanciade su consideracióny mostrarla

noblezade suarte,tantoen la obrade Alcegacomo enla de Albaicetaserepresentaa un

Natural de Guipúzcoa. Publicado en Madrid por Guillermo Drouy. En Madrid se conservandos
ejemplares; uno en la Biblioteca de Palacio y otro en la Biblioteca Nacional. En 1993 se publicó una
edición f~csímil del ejemplarconservadoen la BibliotecaNacional.
6 Despuésde la obracitadamásarribasepublicaronotros textossin soluciónde continuidad.En 1588
apareceenSevilla la obrade DiegoFreyle Geometriay tracaparael offlcio de los sastres.De comienzos
del siglo XVII datanlas siguientestresobras:en 1617 el maestroBaltasarSegoviaofreceotro tratado
paralos sastres;en 1618, el sastrede ascendenciafrancesaFranciscode la RochaBurghenpublicaen
ValenciaGeometriay traca pertenecienteal oflicio de sastres,dondese contieneel modo y ordende
cortar todo 2enerode vestidosespañoles.y algunosfrancesesy turcos.sacandolosde qualcuir ancheria
de tela. asi por la barade Castillacomopor la de Valencia. Aragon y Cataluña.Al alio siguiente,de
nuevo en Sevilla, Cristóbal Serranode Biedma ofrecesu Geometriadel arte del vestir. Unos años
después,en 1640 Martín de Anduxarobtienela licencia parapublicaren Madrid Geometríay tracás
pertenecientesal oficio de sastres.Donde se contienenel modo y orden de cortar todo 2enerode
vestidos. Tiene trescientasy veinte tracasespañolas,francesas.hungarasy de otras naciones, assi
antiguascomode las queahoraseusan. Por último, en el siglo XVIII, se dió aconoceral obrade Juan
de AlbaycetaGeometriay tracaspertenecientesal officio del sastre,dondese contieneel modo y orden
de cortar todo generode vestidosespañolesy algunosextranieros.sacandolosde cualquierancheriade
tela, por varade Aragóny esplicadaestacon todaslas deestos Reinosy las medidasqueusanen otras
ProvinciasExtranieras.Véaseel estudiodel condede las Navasen Revistade Archivos. Bibliotecasy

~ 1903, tomoVIII, págs.485-92;FelisaMendia Torres,“Libros españolesde sastrería”, Revista
bibliográficay documental,1949,enero-diciembre,págs.93-140.

En el Almanaquedel sastresu autor saleen defensadel oficio de sastre:“Así puesdeclaroen alta e
inteligible voz, por medio de mi pluma, que el oficio del sastrees el más moral, noble, poético y
filantrópico de todos los oficios”. Luis HUART, Almanaque del sastre, con dibujos de Gavami,
Traducidopor N.N., Barcelona,JuanOliveresImpresorde SM., 1861,pág.3.Esamala estimaciónpor
partede la sociedaddel oficio de sastrehabíaestadosuscitadapor los recelossurgidosal encargaruna
prenda.Circulaba la idea de que con la tela que les sobrabalos sastressacabanotros beneficios,
engañandoa susparroquianos.“Otra preocupación,que todavíaes corrienteen las provincias,consiste
en creerque todoslos sastresse ponenricos en el transcursode cincoo seisaños;quien losoiga creerá
queel manejode las tijerasproducetantocomoen otro tiempovalíael hacerun viaje a Indias.

No se yo si habrámuchossastresque seponganricos; lo quesí se es quehe visto a muchos
arruinados:por lo menos la mitad de lo ropavejerosson otros tantossastresque no han sabido sacar
partido desu conocimientode los hombresy delos calzones”.JN~p,pág.l5.
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sastredotadode sus instrumentosde trabajo;entreotros, un compás,la varade mediry

unastijeras.

Graciasa la experienciay a la prácticade la profesión, los maestrossastres

fueronpresentandomanualesmenoscomplejosque los textosaludidos. A lo largo del

siglo XIX aparecierongran diversidadde métodos,tanto en Franciacomo en España,

aunqueaquíno existió el mismo adelanto8. La evoluciónde la modano determinóque

los manuales perdieran su vigencia. El método enseñabaa tomar las medidas

fundamentales,atrazarun patrónbasey atransformaresepatrónbase,adaptándoloa los

cambiosde la moda.Se tratabamásbiendeunasreglasy un modode proceder,que, una

vezaprendidoresultababásico.

Los textosque surgieronestuvieronespecialmenteorientadosa los sastres,a las

mujeres,paraque pudierancoseren sucasa,y a lasprofesoras,paraquecontarancon un

texto fundamentalsobreel cualenseñarcorrectamenteel oficio. Estafinalidades la que

determinóque CesáreoHernandoescribierasu Manual de corte y confección9,obra

Uno de los métodosmás celebradoscompuestopor un sastreespañolte el de Franciscode Bergada,
publicado en ¡882. Unos veinte años antes el sastre SantiagoOjea y Márquez desarrollabasus
experienciasen su obra La escueladel sastre.A pesarde la labor deestossastresno cabedudaqueen
Españano existían los mismoadelantos.Esta carenciala ponede manifiesto,en diferentesocasiones,
CesáreoHernando:“Si las academiasse hubierancolocadoen Españaa la alturaa quehan llegadoen
otraspartesy sehubieraenseñadoa los jóvenesde ambossexospor modelosde figuras proporcionadas,
notendríamosquelamentarel atrasoen queacercade tan importanteasuntonosencontramos”.Cesáreo
HERNANDO DE PEREDA,La costurera.Manualde la costureraen ffimilia o libro parala enseñanza
de lascostura,del cortearmadoy confecciónde las prendasde vestiry de las reglasparaaumentarloo
reducir todaclasedepatrones Madrid, Imprentade JoséMaría Pérez,1877,pág.107.Reconocidaesta
carenciapor los sastresespañolesde másrenombre,SantiagoOjea seocupóde componerun manual,
porque muchossastresno conocíanel idioma francés, ya que los autoresfrancesesfueron los más
prolíficos.
‘>Ademásdesu Manualde corte confecciónescribióLa costurera.Manualde la costureraen tbmilia o
libro para la enseñanzade la costura.del corte,armadoy confecciónde las prendasde vestir y de las
reglaspara aumentaro reducir toda clase de patrones.En 1883 publica Manual del sastre.Método
teórico-prácticoparael cortey la confeccióndetoda clasede vestidosciviles, militares y eclesiásticos

,

Madrid, Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, EstablecimientoTipográfico Editorial de G.
Estrada, 1883. Esta obra fuepremiadaen Ja Exposición Nacional de 1873. Otros manualesy métodos
fueron obras de mujeres: Antonia CAMPASOL DE EIBAU, Novísimo método de corte, sistema
Campasol, Barcelona, Luis Tasso, (s.a), ¿1898?. MercedesCARBONES Y PAÑELLA, Tratado
elementalde corte y confecciónpara las escuelasde niñas Barcelona,Victor Berdós y Feliú, 1896.
Ambos manualesson citados por CarmenSIMÓN PALMER, Escritorasespañolasdel siglo XIX

.

Manualbio-bibliográfico,Madrid, NuevaBiblioteca deErudicióny Crítica,Castalia,1991. El sastredon
JoséArroniz y Sierraelaboróun “Método de corteparasastres”quepresentóen la SociedadEconómica
MatritensedeAmigos del Paísparaquefueraestudiadoy aprobadoen 1894. En el dictamense destaca
la claridady sencillezde la obra,conviniendoamejorardichoarte: “Brilla en laobra del Sr. Arroniz lo
quedebe buscarseen todo libro que sirva para enseñar:es decir, gran claridad y precisión en las
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dedicadaa las maestrasde escuela,directoras de colegios, modistas,costurerasy

alumnasde las escuelasnormalesy tambiénamasde casade saneadaeconomía,porque

considerabaque “no es tan sólo en las familias medianamenteacomodadasdonde la

mujer debeesforzarseen sersu propiacosturera;el bienestarno dispensael haceresta

economía,unade lasmásimportantede la vida...”’<’.

Las revistas también tuvieron una función destacadaen la formación de las

modistasy de las señorasaficionadas.Juntoconel númerosemanal,quincenalo mensual

de la publicaciónseincluíael patrónde un modeloseleccionado’Y

esplicaciones,y al mismotiempouna concesiónen sus teoríasy una aplicaciónexactapara la práctica
que lo mismoel principiantecomo el queya conocea fondo el oficio, encuentragran facilidad para
desarrollarlas leccionesen todasu extensión.El informey dictamenfue realizadopordon Felix Quilez
Castellote.Archivo dela SociedadEconómicaMatritensedeAmigosdel País,Leg.641-23.

El cuadrode medidasqueal final de laobrapresentasuautoresmuynotablepor lo muchoque
facilita aprendiéndolode memoriaparael trazadode las prendaspor esoinsisto en quelo mejor de la
obrade que meocupo, es Jasencillez;puesen susesplicaciones,láminasy cuadroscualquierpersona
puedeaprendercon granfacilidad: es un gran pasoqueel Sr. Arroniz ha dado:puesen ningunade las
obrastécnicasdesastreríaqueyo conozco,he encontradotal claridady precisión”
‘0CesáreoHERNANDO DE PEREDA,Manualde corte...,págS.

La moda práctica como ya hemosadelantado,fue una de las publicacionesque con cada número
entregabaun patrón, incluyendoel dibujo de laprenda,las distintaspartesen quese dividía el patróny
la explicación del mismo para su ejecución. Normalmentesolían ser prendasque no entrañaban
demasiadadificultad y queerande fácil realización.La profesorade cortey confecciónMaría Guerrero
nos ha dejado su opinión acercadel hecho de facilitar patronesa través de las revistas: “Fácil y
económicosería para mí incluir en cada número un patrón cortado a granel, igual para todas mis
abonadas;pero esto, sobreno ser útil a la generalidadde ellas, en nadabeneficiami personalidad
artística,puestoquenopodríaresponderdelbuenresultadode los patronesdadosen estaforma.

La prácticade másde veinteaños,en los quesin interrupciónhe venidocortandode quincea
treintapatronesdiarios,a la medidadelasclientesque lo hansolicitado,y en su presenciacasi siempre,
sin haberrecibido la más pequeñaqueja,es título de suficiencia que presentoen descargode lo que
pudiera¡nterpretarsedeinmodestia.

Los patronesdebenser oportunos,exactosy bien empleados,porquede lo contrario, o son
inútiles o son perjudiciales.Son inútiles cuandono los necesitamos,y perjudicialescuandono están
perfectamentecortadosa nuestramedida. De aquí la necesidadde queel patrón seadesignadopor la
personaquele hade utilizar y cortadocon sujecióna susmedidas,quesiemprehande sertomadascon
lamayor exactitudposible.

El primer inconvenientede los patronesanónimoses que cuando se desea una falda nos
mandanunablusa,y cuandoquisiéramosunachaqueta,recibimos una bata,y así sucesivamente.Rara
vezla remesacoincidirácon nuestrodeseo.Deestainutilidad he procuradoyo alejarme.

Admitiendo lacoincidenciade la remisióncon el deseo,¿quégarantíasdeaciertopodríayo dar
sobreun patrón de esamaneracortado?Ninguna.Lo másprobableseríaquesi la suscriptorano tenía
los conocimientosnecesariospara adaptarel patrón a sus medidas,echasea perder al tela, con el
consiguienteperjuicio.

La verdaderaimportanciade un patrón,su mérito, su efectivo valor consiste,como anteshe
dicho, en estaroportunay perfectamentecortadoa la mediday deseode la personaque lo ha deutilizar,
y que vaya acompañadode tantasy tan clarasexplicacionescomo seanprecisaspara su másperfecta
interpretación.
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Arte y cienciasondos términosque emparentancon la costuray el curte. La

utilizaciónde la palabra“arte” tiene másuna connotaciónde exactitudque de estética.

La segundaatiendeaque el artede la sastreríadebíaserexactoy preciso,paraque las

prendassurgieransin necesidadde realizar retoques’2.Paracortar y, posteriormente,

confeccionarlas prendasse debíapartir de un principios fundamentalesy fijos, de los

cualessepodíandeducirunareglasfácilesy segurasparadesarrollarcon todaexactitud,

precisióny maestríatodo el proceso.Hasta llegar a sistematizaresa reglas,tuvo que

partirsede laaplicaciónde la medidaal cuerpoy pasarconvenientementeesasmedidasal

papely proceder,en la últimafase,acortarla tela. El aprovechamientode la tela tite una

de las cuestionesque más preocupabaa los sastres.Consejossobre cómo se debía

calcularya estánpresentesen los primerosmétodoscomentados’3.

Tomar las medidastite la operaciónesencialde cualquiersistemade corte. No

sólo bastabacon tomarlas,sino que debíahacersecon precisión,al ser “el verdadero

principio del corte””. El cortey la confecciónson dosoperacionesíntimamenteunidas.

Si la confeccióneramediocre,se echabaaperderla calidady el aplomodelcorte.

La investigacióny el trabajo de los sastresse hizo cadavez más profundo al

intentarhallar un sistemaquepennitierarealizarprendasquesirvierana la conformación

de cualquier individuo”, sin necesidadde tomar excesivasmedidas que venían a

Así únicamentees como yo entiendola utilidad positiva del patrón; y así me propongo
servírselosa másabonadascuandolos pidan, mandándomelas medidastomadascomo indican los
grabadosde lapágina4 y anotadasen el cuadroqueacompañana los mismos”.La modaartística 1908,
pág.5-6.
¡2 Así lo poníade manifiestoMarcelo Dessault:“La partequepudieradecirsecientíficaesla quetratade
las medidas,proyeccióny atinadodesarrollode las líneasdel cuerpoenel plano.

La parteartísticadependedel buen bustodel maestro,del cliente y de la caprichosamoda”.
MarceloDESSAIJLT,op.cit, pág.IX.
‘~ La obradeJuandeAlcegaestádivididaen trespartes.En laprimeraaborda“cómo sereducirántodos
los pañosy telasanchasy otrospañosy telasanchasy otros pañoso telasmásangostas,aprovechándose
paraesteefectode muchasreglasde Arithméticaparahacerestasreduccionesciertasy verdaderas”.En
la segundarecogelos diferentesgénerosde vestidosy, en la últimas parte, presentaunastablasque
indicaríana los sastresla cantidaddetela necesariaparala realizaciónde las prendasque secontienen
en dichas tablas.Esta preocupaciónse mantuvosin solución de continuidad: “Sin embargo,no saber
cortartraepor lo común consigopérdidade tiempo y de tela, porqueel métodode tanteoes inseguro,y
por consiguientenecesítansemuchaspruebas,cuandoposeyendolas reglasdel corte,basta,en rigor una
sola,y aun éstaúnicamentepara arreglardetallesde ajustey adaptación,perfeccionarla forma y dar
correccióna la línea sobre el cliente mismo; en pocaspalabras,paraponer las cosasen su punto”.
MarceloDESSAULT,op.cit., pág.VIII.
‘~ CesáreoHERNANDO DE PEREDA,La costurera...,pág.l18.
~ páginasanterioresya hemosseñaladola sistematizaciónen laconformacióndel cuerpo.
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complicarel proceso.M”chos fueron los sastresmaestrosque investigaronparaofrecer

un método definitivo. Partiendosiemprede las medidas, se intentó fundamentarun

sistema de escalas.El sastre que contó con un mayor prestigio fue Compaing’6,

difundiendo sus aplicacionesa través del periódico Le iourna] des tailleurs. Su

procedimientopartía de una escalade proporciones,tomando como medida básicael

diámetrodel pecho’7. A pesarde su utilidad, en seguidaseempezarona observarlas

carenciasde este sistemade proporciones.Este sistema,poco flexible, no garantizaba

que las prendasque con él sehacíanconvinierana cualquierindividuo. En este sentido,

empezarona surgir las primerasobjeciones.Objecionesque fueron las mismas para

cualquiersistemaproporcional,poniendode manifiestola necesidadde recurrir a otras

medidasauxiliares. La opinión de CesáreoHernando al respectode estosmétodos,

basadosen unaescalade proporción fUe desestimarlosy censurarlosal no garantizar

exactitudy fiabilidad18. Ciertamenteresultabadifidil desvincularsede los métodosde

proporción, de forma que los sastressiguierontrabajandoen esta línea. La base del

método presentadopor del sastreFontainefue un instrumento llamado corponímetro.

Por medio de este mecanismolos patronesreducidosse podían ampliar o disminuir,

graciasa un sistemade nuevereglas sujetasen un extremo que se abrían,como si se

16 Lasreferenciasal sastreCompaingsoncontinuaspor partede otros maestros.“Hacemuchotiempo

que nuestravecina, la Francia, dedicadaalgún tanto más que nosotros,a esta especiede trabajos,
principióaofrecemosingeniosasy multiplicadascombinacionesgeométricas,parafacilitar la enseñanza
del cortey darmásprecisióna los trazosdel vestido.

La lecturade varios de estos sistemasy másparticularmenteel de M. Compaing,me hizo
comprenderque, si bien esimposiblesujetarel cuerpohumanoa una proporciónrigurosa,e imposible
también la resolución del problema. Cortar sin retoques,debe, no obstante,hacerseuso de dichas
combinacionesgeométricas;puesellasademásdefficilitar la enseñanza,comollevo dicho, aproximanal
sastre a la verdad y le hacen economizar un tiempo precioso, que perdería inútilmente en
consideracionesprácticas”.SantiagoOJEAY MÁRQUEZ, La escueladel sastre,Madrid, Imprentade
El Clamor Público, 1862,pág.3.
‘~ La mitad de la medidadel pecho es el semi-grueso,que servíaparasacarla escalade proporción
correspondienteal cuerpo medio. Compaingteorizó sobreesta escalade proporcionesde forma que
tomadala medidadel pecho,habíaquedividirla por la mitady, a suvez, subdividirlaen cuarentay ocho
partesiguales.Estaoperaciónera la mismaparacualquiertamaño,surgiendoasí la escala.Perosi bien
estaescalaera proporcionalen latitudes,con respectoa las longitudesno existíaesacorrespondenciaen
los distintostamaños.
LS “Opinión sobrelos métodosde cortepublicadoshastael díapor don CesáreoHernando”en laobrade
Gil Moreno, Morenómetro,Madrid, Tipografla de Ramón Angulo, 1891, pág.280.En su Manual de
cortey confección,apuntacuálesson las medidasbásicaspropuestasen su método, seguidaspor los
principalestalleresdemodista.Éstaseran:largodetalle, largodecostadillo,anchodeespalda,anchode
pecho,anchodecaderasy aplomo.
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tratarade un abanico.Susinvestigacionesquedaronsintetizadascon la publicaciónde su

método en 1829 y, cinco afios después,apareció una nueva publicación bajo su

dirección, conocidacomo El museode las modas.Pero fueron los trabajosy estudios

realizadospor Barde, resumidosen su Tratadoenciclopédicodel artedel sastrelos que

vinieron a mejorar el arte del corte. Fue el primero que utilizó una crnta métrica,

iniciativa innovadora,sí tenemospresentequecon anterioridada él se utilizabantiras de

papelparatomar las medidas.No es de extrañar queeste procedimientode tomar las

medidasno resultaradel todo fiable. Tuvo el acierto de organizary dividir el trabajo de

un gran taller, otorgandoacadaobrerouna funcióny especialidad.Suacertadotrabajo

consistióen la publicaciónde unoscuatrocientospatronesde gran variedadde prendas.

Parala realizaciónde los mismos,habíatenido presenteque no todaslas personaseran

iguales, que algunastenían defectosfisicos que había que disimular, mejorando su

aspecto.Utilizando estospatronesse hacíanprendasperfectas,con tan solo introducir

algunasinsignificantesmodificaciones.Pero,como la modamudabacadavez de forma

más rápida, estos patrones,que tuvieron una vigencia prolongada,hubieron de ser

sustituidosen función de esasvariaciones.Como el sastreBarde no contempléesta

circunstancia, las transformacionesque hubo que introducir en esos patrones no

garantizaronlaexactitud,

La formulación de un método basado en medidas fue sistematizadopor el

maestrosastreThiifoc en su obra Método universalpublicadahacia 1 870. Paraél el

resultadodependíade la utilizaciónde las medidas,sin el auxilio de ningún instrumento.

Las medidasfueronmuy numerosas,garantizandoasíbuenosresultados.Pero,porotra

parte,el sastreincurríaconfacilidaden equivocacionessobrelas mediciones.

Hubo sastresque pusierontodo su empeñoen inventaralgún instrumentoque les

ayudaraa tomar esasmedidasbásicasy que le permitierajugar con las escalasde

proporciones. El sastreitaliano Scarianodio a conocerun aparatoque “servia al mismo

tiempo paramedir, puespormedio de unosresortesseabría,colocándoleel sastreen el

busto del hombre,y cenándoledespuésa las dimensionesde su cuerpo.La numeración

escritaen los extremosse anotabaen el libro de medidas,y reducidaa ellas sobreel

papel, se cortabael modelo por las mismasdimensionesde su aparatoque quedaba
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cerradopor los botonesde metal”’t El autoral que ya noshemosreferido,Gil Moreno,

tambiénconcibió un aparatomedidoral quepusoel nombrede Morenómetro.Como él

mismoexplica, la palabraestácompuestade dos: la queda nombrea suprimerapellido y

la de metro.Deestamaneraveníaa quedarclaro que el referidoaparatoeraunamedida

personalde su inventor. De sus propias palabrastomamosla explicaciónque ofrecía

sobresu invento: “Este aparatoconstade cinco hojas ya metálicaso de otra materia,

teniendoéstasla propiedadde enrollarsehastael extremode ceñirla circunferenciamás

diminuta.

La otra piezaque acompañaestascinco anteriores,esun mstrumentollamado

Birrectángulo,susceptibleéste,de aumentoy disminución, debidoal juego que tieneen

suyanilla horizontal,por la cualcorreotravertical, encontrándoseéstasiempreparalela

con la del ladoopuesto~~2~.
21Las revistas , aparte de incluir los patronesde ciertasprendasseleccionadas,

también tuvieron la misión de formar a las amasde casaen el campo del corte. El

propósito era ofrecer la forma más sencilla22 para adentrarseen el mundo de la

confección. El método que proporcionabase fundamentabaen las medidastomadas,

“evitando cuidadosamentelas múltiples combinacionesde cifras y de líneas que

presentanlas divisionesporel cuarto,el quinto, el octavoy el undécimoempleadaspor

las grandesmodistasy queconfundencasisiemprea laspersonasquesólo rarasvecesse

dedicana la confecciónde un traje”23.

lbidem,pág.287.
20 lbidem, pág.19.
21 Con el tiempo fberon surgiendouna serie de publicacionesperiódicasque vinieron a mejorar la

situaciónde laqueen 1877 selamentabaCesáreoHernando:“En España,en dondequesepamosno ha
dado a luz método algunode corte de patrones,ni reglas para aprendera modificar, variandosus
proporcionestodos los que las modistas,costurerasy señoritasnecesitan,a pesar de que poseemos
importantesperiódicosde modasy laboresdel bello sexo”. CesáreoHERNANDO DE PEREDA La
costurera,pág.25. Unos añosmástarde la carenciadenunciadapor esteprofesor (Burgos 1834) quedó
sensiblementereducidapor la dedicaciónde CarmenMartí de Missé que, comoasesoranacionaldel
departamentodecortey confecciónde la escuelasdel hogar,escribióunaseriede manualesquetuvieron
una larga vigenciaa juzgarpor sus reediciones:El corteparisién. 1896 (V ed.); Academiacentral de
cortey confección,1908.
22 Aunque el propósitode estosmétodosera aclarar y simplificar el arte de la sastrería,realmente
resultabamuy complejo, manteniéndoseesaatmósferade ocultamientoquedefinió a los manualesmás
tempranos.
23 Almanaquedelas graciasy eleganciasfemeninas.1899,pág.20.
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Para la ejecuciónde un cuerposecomenzabapor tomarla alturadel delantero.

Al tomarestamedidano se debíateneren cuentasi el cuerpoestaríaabiertoo cenado,

escotadoo no; a continuación,semediala vueltade la espalday de] pecho,siemprepor

debajode los brazosy pasandopor la zonamássalientedel pecho.Despuésla longitud y

anchurade la espalda,partiendode la escotadura24de la derechapara detenerseen al

izquierda.Altura del sobacoy del delantero.Contornode la cinturay caderas,tomadala
25medidaaunos20 centímetros . Porúltimo el largo delhombroy el contornodel cuello.

Hay que tenerpresenteque aunquese tomaranmedidastotales,a la horade realizarel

patrón setrabajabacon la mitad26, fi.mdamentalmentecuandosetratabade la medidas

quenosdanla medidadel contorno.De las prendasquehemostenido la oportunidadde

estudiar,refiriéndonosalos cuerpos,tenemosque señalarla similitud existentede unosa

otros desdeel punto de vista del patronaje.Al ser cuerposajustados,el empleo de

ballenas27fUe indispensabley éstasgeneralmentese colocabanaprovechandola unión de

las distintaspiezas,quegeneralmenteeranentreseis y ocho, sin mencionarel cuello y las

mangas.

Paradeterminarsobreel papella formade la mangaerannecesariastomarlas dos
28

longitudesde la manga la que vadesdela articulacióndel hombroal codo y del codo a
la muñeca,ademásdelcontornointeriorde la escotadura.

24 Serefiere a la sisa.
25

Los actualesmétodosde cortese refierenaestamedidacomobajadade cadera,pudiendooscilar entre
los 17 a20 centímetro,en función de la prominenciade las caderas.Semarcaesalongitud en el patrón
de la falday desdeahí a la marcade lamedidade la cinturasedelimitaunasuavecurvaparaconfigurar
la forma de la caderafemenina.Aunque se tratara de realizarel patrón de un cuerpoo blusa era
fundamentalcontarcon las medidasde la cinturay cadera,paradeterminarel anchototal de la prenda
en esaparteinferior.
26 Siemprehay excepciones.Parafijar sobreel patrón lamedidatotal del cuello sereducíaa su cuarta
parte.En la actualidadsereducea un sexto.
27 La modistadebíatenerespecialcuidadoa la horadedisponerlas ballenasen el cuerpo.Seforrabande
unatira de sedao percalina,parapoderlassujetar.Laelecciónde lasballenasno eraunacuestiónbaladí.
Lo fundamentales quefueran flexibles, parafacilitar losmovimientos,cómo ya hemosindicado en el
capítulonoveno.
28 El procedimientode cortar las mangassegúnla propuestade CesáreoHernandoes como sigue: “El
trazadode lamangatiene porbasela mitad del anchodel mozaróno morcillo del brazo;demanera,que
si producecuarentacentímetros,la mitad,formaríala citadabase,origendela primera línea.

La mangasecomponededosretazoso piezasllamadasmangasde encimay mangade abajo,y
las costurasque la cierra, se denominande codo y sangría. La primera es de forma convexa,y la
segundacóncava;ambasseconstruyenen opuestadirección.La partesuperiorse conocecon el nombre
de talón, y la inferior, con la de bocamanga:ésta cesa siempre en la conclusión de la mufleca,
estrechandocon arregloa la moda”.CesáreoHERNANDO DE PEREDA,Manualdecorte...,pág.94.
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A pesarde la variedadde modelosde faldas, queterminanenestosmomentosen

una ligera prolongaciónpordetrás,podemospartirde un modelo baseparaver cómo se

construían.El patrón de la falda se componíade tres piezasque secolocabansobreel

anchode la tela. El delantero,los dos ladosy la espalda.Por lo generalen la medidade

la espaldano seteníaen cuentala forma y dimensiónde la cola. Paraque una falda

sentaraperfectamenteal cuerpofemeninoeraconvenientequeajustaraen lacinturay en

lascaderasparaevitarcualquierengrosamientoañadido.

Tomarlas medidasy hacerun buenpatrónresultófundamental,pero con ello no

concluíala operacióndel corte Estaterminabacolocandolas diferentespiezassobrela

tela, pasoque tambiénentrañabasudificultad. Paraqueel resultadofinal fuera óptimo,

habíaque tenerpresenteel hilo de la tela, esdecir, el sentidode los hilos de la urdimbre

de los hilos. Algunas telas podíanpresentarel problemaañadidodel pelo. Las telas

llamadaspeludas,peluches,terciopelosy pañosestabanprovistasde un pelo más o

menoslargo. Si seobviabaestacircunstancia,podíaocunir que al unir las diferentes

partes,la prendacambiarasu color porel efectodel pelo, al no habercolocadotodaslas

piezasen el mismo sentidonaturaldel pelo.

Para realizar un buen trabajo los materiales e instrumentosdebíanser los

adecuados.Se recomendabantijeras grandes29y bien afiladas; no servíanesastijeras

ordinariasque seutilizabanparacualquiercosa.Generalmenteeranrectas,y la diferencia

frente a las otrastijeras se presentabaen sus dos anillos, ambosdiferentes:uno, más

grandey ovaladopara incluir todos los dedosde la mano; el otro, redondoy más

pequeño,dondepoder alojar el dedo pulgar. A las tijeras habíaque dispensarlasunos

cuidadosprecisos:especialmenteno destinarlasaotros usosy evitar que se oxidarany

mellaransus tilos. En casode que ocurrieralo primero,el truco practicadoconsistíaen

cubrir sus hojas con esmeril disuelto en agua,duranteunascuantashorasy frotarlas

despuéscon piel de gamuza.Enel segundocaso,habíaquerecurrira un afilador.

En la actualidady segúnel métododecortey confeccióndeIsabel Blázquezparatrazarel patróntipo de
la mangasonnecesariaslas siguientesmedidas:el largo y anchode la mangay la bajadade copa,que
ella estableceen un cuartode la medidadel largo del brazo.Si de forma opcional, la mangacuentacon
puñoéstemediráentre14 y 15 centímetrosy la sardinetaen tomo a 8.

856



El truje cese refleje de le leuemlme. Evelmdé. q slgulflcade. .Afadrld ¡sea-isis.

La mesa sobre la que se iba a cortar también debía reunir unas condiciones

básicas:quefueraampliay lisa.

De todos los instrumentosnecesariosfue la máquinadecoserla que amplió los

horizontesy facilitó en granmedidael desarrollode la confección30.El primerprototipo

de máquinade coser datade 1790, cuandoel ebanistainglés ThomasSaintslo patentó.

Habríaqueesperarhasta1830cuandoel sastrefrancésBaptisteThimonnier’ destinósu

máquinacon pedalesa usoscomerciales.En 1855 presentósu máquinaen la Exposición

Universal ganandola medallade oro. Dos americanosElias Howe3’ y Walter Hunt

tambiéntrabajaronen el mismo camino, patentandoel primero,en 1841, una máquina

que reahzabael punto de cadeneta.Pero, si bien los nombresde estos inventoreshan

quedadoolvidadosen la páginasde los libros, no ocurrió lo mismo con el empresarioe,

igualmente,inventorIsaacMerrit Singer,quien introdujo la máquinade coseren todo el

mercadointernacional33.Destinadaslas máquinas,enun principio, parael uso industrial,

apartir de 1860dieronhabitualesen el ámbitodoméstico,manejadasmanualmenteo con

un pedal. Indispensablepara un buentrabajo era contar con un maniquí34. De nuevo

29 En función del tipo de tela se utilizaban tijeras diferentes.Paralos tejidos de pococuerpounas de

brazos largos y cortantes;para telas más fuertes, unas tijeras de dimensionesproporcionadasque
facilitarasu manejo.CesáreoHERNANDO DE PEREDA,Manualde lacosturera...,pág.32.
30 CesáreoHernandoenumeralas ventajasde la máquinade coser:“En su abonobastarádecirqueuna
buenacostureratrabajandode prisa hacerde quincea veintepuntadaspor minuto, mientrasqueuna
máquinaperfeccionadapuedehacer en el mismo tiempo más de mil. Fabricantesdignos de crédito
aseguranque una buena maquinistaequivalea docecosturerasa mano, y aún cuandohalla en esto
exageración,siemprese obtendráun resultadoventajosísimoa favor de las máquinas.Por otra parte,la
solidez de la obra que hoy se ejecutacon ellas es tan grandeo mayor que bajo esteconceptoofrece
ventajas”.lbidem, páag34. Las quejassolían provenir de los vecinos, por el ruido y vibración que
producíancuandose trabajabaen casa.Paraevitar en lo posibleesasmolestiasla industriaofreció las
“máquinassilenciosas”.Entreellas la de Pollack, Schmidt y Ct quefabricaba la sociedadalemano-
americana.
~‘ BaptisteThimonnier(1793-1859).
32 Industrial norteamericano(1819-1867).En 1845 construyóla primera máquinay al alIo siguiente
obtuvo la patentede invención. Hasta ¡854 no vio reconocidossus derechosuniversalmente.Las
máquinasdeHowesfueronpremiadasen las Exposicionesde Londresde 1862 y en ladeParísde 1867.

La muier en su casaofrecíaatodasaquellassuscriptorasde 1908 el regalode una máquinadecoser.
En realidad,atodasaquellaseñorasqueformalizaransu suscripciónrecibiríanun billete de lotería,cuyo
númerohabíade coincidir con el premiadoen la LoteríaNacional, quetendríalugar el 31 de marzode
1908, paraobtenerdichamáquina.La muier en suscasa,1908, n0 73, pág.30.En 1901 tuvolugar una
exposición“fabril y artísticade lasmáquinasSingerparacoser”, en la calleAlcalá,n0 40.. La dirección
artísticade dichaexposiciónestuvoa cargodel Sr. Beníliure. Seeditó un catálogoo álbum en el quese
contienenlas instruccionesbásicasparabordarcon la máquinaSinger,paracoserdebobinacentral.

Los primeromaniquíesque salieronal mercadofueron de mimbre. El paso siguientelo ofreció el
comercianteStockmann,quien en 1869ofreció maniquíesdepie especialesparacosturerasy sastres,que
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desde las revistas se daban a conoceraquellos comerciosque facilitaban los mejores

utensilios.La CasaRibalta35se encargabade fabricar maniquíesy todaclasede objetos

de cartónparael trabajodela modista.

Para1910 se lanzabaun utensilio especialmenteadecuadopararedondearel bajo

de las faldas. Consistíadicho aparatoen “una peanaredondade madera,cuyo centro

sostieneuna especiede reglanumeradacon unaspinzas,que subeny bajan,dondese

coloca el jaboncillo del sastre.Una vez concluida la falda por arriba, se prueba, y

colocandoel aparatoa la alturaquese desee,se le empujasuavementealrededorde la

falda; el jaboncillo haceunaseñalmuy fácil de borrary el redondoseráperfecto”36.

Entre las prendasfemeninasde más difidil corte y confecciónestabael traje

sastre.Lasmodistasaficionadase, incluso,las modistasprofesionalesse desentendíande

la ejecuciónde estetraje37, y las señoraspreferíancontarcon la maestríade un sastre:

veníana reproducirfielmentela anatomíahumanay estabanrellenosdecartón.El hechode trabajarcon
un maniquí suponía rebajar el número de pruebas,pero para ello era necesarioque reprodujeran
fielmenteel cuerpo.Yvonne DESLANDRES,El traje imagendel hombre,Barcelona,Tusquets,1987,
(1 ed.1976),pág.94.
“ La CasaRibaltaestabasituadaen lacalle MesoneroRomanos,en los números6 y 8. Fueronademás
proveedoresde la Real Casa.Era consideradalaprimeracasaen la realizacióndemodelosdiferentesy
estabanespecializadosen la realizacióndemodelosa medida.
36 Blancoy negro, 1910, n0 998.
“Todo el mundoconocíalas dificultadesen la ejecuciónde unachaquetasastre,siendolos resultados,a
veces, poco satisfactorios.Aún así, las revistasofrecían pasoa paso la ejecución de ciertas partes,
especialmentelos cuellosy solapas.“Volvamos, pues,alos trajes“sastre”paradar algunasindicaciones
de un detalleinteresante,queesel de los cuellosy solapas,quese suponequesólopuedensacarbien los
sastres,y que, sin embargo,puedenhacerperfectamentelas modistas,si se les da de ello explicación
detallada.

Al cortarla chaquetao prendacualquieraquesedeseacompletarcon cuelloy solapas,sedeja
en el escotela tela seguida,en vez de hacerel escote,porqueel sobrantees precisamenteel que al
doblar,formala solapa.El cuellode la prenda,quehade volversepor laespalda,y por delantey unirse
a la solapa,se ha de cortar al bies,por un patrónque sesacarásobre lamisma persona,en el lienzou
otratela fuerte.Generalmenteestepatrónes rectangular,un poco redondeadodelantey algo másancho
pordetrás.

Con estepatrón secortauna piezaen entretela,medio aprestada,generalmentepuestadoble,y
esapiezade pegaal pañode debajodel cuello. Hechoesto, se llena de pespuntesesetrozo para darle
aprestosin rigidez.

Córtasedespuésla tela de debajo,dejándolemuchossobrantes;se pegasobrelaarmadurade
debajo,ya pespunteada,y seredoblanlos bordesdejandolibre sólo el queha de formar la unión con el
cuerpode la prenda.Porahí se pegaentoncesesatelade debajo,del cuello al escotede la prenday los
trechitosquevienenaunirsecon las solapassepegana éstas.El pie del cuellode encimano seremete:
se mantieneplano sobrela monturay se pegaa ella, sin pasarmás adentro.Estapegadurala tapa
despuésel forro de la prenda.

La tela quequedósin cortaren los delanteros,sobrantedel escote,es laqueha de formarlacara
inferior de las solapas.Para armar éstases preciso, como para el cuello, cortar y pespuntearuna

858



LI traje cerne refleje de le ICNWMIEe. Lvelmrld¡ e slgulficade. .Madrld 1818-1815.

“Esto esnatural;el corteesmuydifidil, puestoquedebeserperfecto,y la coloca :óndel

cuello es de lo más complicado, hastapara la mayoría de las modistas. Parece

indispensablela manofuertedel hombreparaestaclasede vestidos,cuyosdefectosno

puedendisimularsebajo un encajeo unajareta”38. Estaseranlas palabrasde consuelo

queofrecíala cronistaparalas lectorasdel suplementoLa mujery la casa.Peroal mismo

tiempo proponíauna solución,dado el conflicto quesuponiael cambioconstantede las

modas:la transformacióny arreglosde los trajesde la temporadaanterior,adaptadosa

las novedadesde la siguiente.Arreglar los vestidosantiguostambién se consideróun

arte,“arte modestoy desconocido,pero muy útil”39. En la sección“Arte y economía”de

La mujer ensucasa,por lo general,suelenincluirse los consejosy pautasparaproceder

al arreglo de un vestido. Naturalmente,las recomendacionesque se hacíansolíanestar

orientadasa aquellas mujeres, cuyas circunstanciassociales y económicasno les

permitíanestrenarun vestidoen el momentoen el que les surgía un compromiso. En

primer lugar se proponíaexaminar“ante todo por dóndeestámás deterioradoy nos

encontraremos,porquees lo general,que el borde inferior de la falda, la bertay las

mangas reclaman inmediata reparación.

Supongamosun vestidode muselinade sedablanca, aunquelo mismo sueleser

de crespóny en otroscolores,como rosao azul pálido; de todasestastelasse encuentra

siempreparaigualar,y en comprandounoscuantosmetros,elbajo de la faldase restaura

admirablementecon un volanteo un rizado, lo mismoqueel bordede las mangascuando

entretela,sencillao dobles,segúnsu fuerzay la de la prenda,y pegarlaa ésta.La tela deencimade las
solapasse pegaplana,uniéndolaa la del cuello y tapandola pegaduracon el forro que forma la línea
interior, seguidadel cuello,solapasy delanteros.

Seplanchatodoy sehacenlos pespuntesderigor queformanel borde.
Ya no quedamásque el trabajode planchaparamoldear,y aquí es dondeestá la clave y la

dificultad del cuello.Es precisollevar la planchaallí dondesenecesita,y hacerprestaro encogerel bies
de la tela,de maneraqueel cuelloquedebienpegadoa la prenda.Sedebeenipíearparaello la planchaa
propósito,propiade los sastres”.La modaelegante,1904, n0 3 1, pág.263.
~ Blancoy negro, 1911, n0 1055.
~‘> Ibídem. La revisión del ropero se efectuabadespuésdel paréntesisestival: “Al volver a la ciudad,
despuésde la obligadaexcursiónestival y del viaje al campoo a los baños,es cuandola mujer pasa
revistaa la casay vuelvea ponerlotodo en orden;examinalos trajesdel anterior inviernoy separalos
quesonsusceptiblesdeadaptaciónparael quese aproxima,consultandoparaello los últimos figurinesy
el parecerde la modista; lo queno puedetransformarsea la modadebenserobjeto de unaminuciosa
investigación,a fin de aprovecharde ellos, parala ropade usointerior, diversosartículosque siempre
son deportecontinuo”.El hogarvía moda,1909, it 20, pág.3.
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éstasexisteno el bullón que suele reemplazarlasen los trajesde baile; en cuantoa la

berta,se sustituyey se varia de forma con tantafacilidad que no vale la penaque nos

ocupemos de ello. Nos pondremos desde luego en las más dificiles y peores

circunstancias.Vamosa suponermanchaso desperfectosen el cuerpoy en la falda.

¿Cómodisimulartalesaveríasy queaparezcael vestidobonitoy elegante?

Os proveeréisde motivos de encaje,ya seande guipure, valenciennes,irlanda

muy fina, etc., y segúnseáismáso menoshabilidosas,los incrustaréiso los aplicaréisen

el traje; si la manchaes muy visible, incrustadel motivo; el aspectoserá mejor y el

adorno resultarámásrico. No basta,naturalmente,colocar los motivos a la casualidad

parataparlos desperfectos;esprecisodisponerlosconarte,de maneraqueel adornode

la falda y el cuerpoguardenperkctaannonías. (...) Otro adornomuy a propósitopara

composturas,no menosbonito y queseaplicaconmásfacilidad, son las cintitascorneta

del color que os guste.Paraun traje de muselinablanca, por ejemplo, podéisescoger

cinta malva, pajao rosa,en tonosexcesivamentepálidos, frunciday serpentearcon elia

todo el traje, pasándola,naturalmente,por los sitios estropeados.Nada másvaporosoy

eleganteque el efecto de estascintas,que parecenestampadasen la tela”’40. En otras

ocasioneslas transformacionesiban másallá de un simple remiendo.La modapráctica

en uno de susnúmerosproponeconfeccionarunaestolay un manguitoaprovechandoun

abrigo de piel de poco valor (piel de nutríao de topo,por ejemplo>.Los consejosde la

costurerapararealizarestetrab¿dodieron los siguientes:“Una vez queel conjuntosseha

extendido sobre la mesa, se cortan, con la ayuda de un cortaplumasde hoja muy

cortante,tirade unosseis o diezcentímetrosde ancho.

Paraesto sevuelve la piel de modo que los pelosde la piel quedensobrela

planchao mesaen que setrabaja.

Con una tiza de color, semarcanlos puntos indicativos del sitio por dondese

hayande cortarlastirasiguales.

En seguidahayquepreocuparsede reunirlas,teniendoen cuenta:

- Los lugaresen quela piel estáusada,conel objetode no aprovecharlo.

~ La muier ensucasa,1902, n0 42, págs.185-186.
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- El sentidodel pelo. Puedenreunirsetodosen el sentidodel pelo o ponerlos

encontradosparafonnardibujosy multiplicar los reflejos.

Esteúltimo trabajoeslargo,pero puededar un resultadosatisfactorio.

La tiraobtenidade mayorlongitud va aserunida medianteun dobleespesorde muselina

fruncidaporamboslados,de unaanchurade 20 o 30 centímetros.

Seríade granefectosuperponerdoscoloresdistintos.

Si se quieredar máspeso a la estola, se emplearáterciopeloflexible o raso de

lanaconbrocado.

El manguito se hacedel mismo modo, con la tela de unos40 centímetrosde

largo.

Elbordetermmarácon algún adornobonito.

Las puntas de la estola termmaranen dos o tres bellotas con borlas de

pasamanería’4t.La ropablancatambiénnecesitabaunaatenciónespecialy no presentaba

pocasdificultades.Componerlas mediaserauna laborun tanto ingrata,peroaconsejable

en aquellasque eran de buenacalidad. Entre los consejosque se ofrecían estabael

siguiente.Cuandosecomprabanmediasy calcetinesde buenacalidad,ya ensedaya en

algodón, era convenienteadquirir el hilo de seda o algodón en el mismo color, para

remendaresosprimerospuntosqueseescapancuandola mediaestáaúnen buenestado.

Son muy reiteradaslas noticias orientadasa realizar modificaciones en las

prendas,pero la complejidad que entrañabanalgunasde las operacionesnos hacen

pensar,si, verdaderamente,seatrevieronlas señorasasemejantetrabajo.

La calidad de los tejidos tambiéntuvo mucho que decir a la hora de la buena

terminacióndel traje.Comprartelasbaratasno garantizaba,precisamente,un buenfinal.

La caída, textura y color de las buenas telas junto con un corte irreprochable

garantizabanla eleganciadel conjunto.

La vida de unaprendasealargaba,si sela tratabacon cuidadoy sele dabanunos

cuidadosadecuados.El lavado,el planchadoy su convenientealmacenajeen el armario

resultabandecisivosparaprolongarsuusoy poderrealizartransformacionesposteriores.

~ La modaDráctica, 1913, n0 309,págs.5-6.
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Las materiasbásicaspara la confecciónde un vestido fueron la lana, el

algodóny la seda,o la mezclade estostejidos, por ejemplo,el lino y el algodón,o el

algodón y la ¡ana’42. Las propiedadesy cualidadesde las distintas materias hicieron

recomendableque,en funciónde la estacióny tipo de traje, se eligieranunasu otras. La

máselegantey caraera la seda;el algodón,másbarato,resultabahigiénicamentemuy

aceptableal serfácil de lavar y retenermenosmicrobios patógenos.El color de la tela

fue un fáctor importante para determinar si abrigaría suficientemente,ademásde

considerarla permeabilidady la conductibilidadal aire43. Parala temporadaestival se

preferíanlas prendasen blanco o color crudo al resultarmás frescas,ya que el negro o

coloresoscurostendíana absorberel calor, desaconsejándosecuando las temperaturas

subían. La doctora Fisher-Diickelmaimpuso de manifiesto lo importante que era la

elecciónde los colores“no sólo por lo que se refiere a la saludde la piel, sino a la del

sistemanervioso.Pretendenalgunosque la ropanegraaltera el funcionamientonormal

de los nervios,y en esterespectoel vestidode la mujeresmuchomásracionalque el del

hombre.En efecto,las mujeresusanpor lo comúnropasde muy variadoscoloresy telas

blancas,duranteel estío, en tanto los hombresjamásabandonansus trajesobscurosy

densos,aunen las temporadasde mayor calor, de donde resultauna granfatiga y una

transpiraciónexcesivamentecopiosa.No obstante,el sexo masculino en todo piensa

seriamentemenosen la reformadesuindumentaria”4’4.

42 El nailon fue la primerafibra sintéticadescubiertaderivadadel petróleo.Fuedescubiertaen 1927 por

un investigadornorteamericanode la compañíaDu Pont Wallace1-1. Carothers.Primeramentese utilizó
para la fabricaciónde las cerdasde los cepillos de dientesy en 1939 se destinó a la fabricación de
medias.Las propiedadesde la fibra son su elasticidad,resistencia,facilidad de lavado y secadoy la
eliminacióndearrugas.Otrafibra sintéticaperoderivadade la celulosaes el rayón. Los inventoresdela
llamadasedaartificial fUeron los químicos inglesesCross,Bevan y Beadle. Desde1892 se conocíasu
existenciapero hasta 1912 no se destinó a la fabricación de las medias de seda. Fruto de las
investigacionesque llevaronal nailon se descubrióel poliester, otra fibra artificial aparecidaen 1941.
Entre suspropiedadesdestacala eliminación de las arrugas,facilidadde secadoy mantenimientode la
forma.
~ Ademásse alertabasobreel tipo de mineralesquehabíanpodido interveniren la tinturay que podían
sernocivosparael organismo,al serabsorbidosa travésde la piel. CarmenDE BURGOSSEGUÍ Arte
de la elegancia,Valencia,E. SempereyC’Editores,(s.a),¿1918?,pág.35.
‘~ Anna FISHER-DÚCKELMANN, La muier. médico del hogar, Barcelona Tipografia de la casa
editorial Maucci, 1906,pág.159.
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El lavado de la ropa seconfiabaa unalavanderade garantía,ya que las máquinas

y lavadorasmecánicasasícomo el lavadoen seco45estropeabanen demasíalas prendas,

sobretodo las delicadasrepletasde adornos,encajesy bordados’46.El procedimiento

llevado acaboera bastantepesadoy nadacomparablea la comodidadque nos prestan

las actualeslavadorascon sus intensoscentridigados.Este método lento imponíaque

durante“La vísperadeldíaen que se lavadebeponersela ropaenremojo,metiéndolaen

aguanatural,fresca,con un pocode sal de sosa,teniendocuidadode separarla ropade

mesade la del cuerpo,y éstade la de color y otros usos;al empezara lavar se tuercela

ropa, y en las manchaspuededarsejabónde pinta, que tiene potasa,en unastinas o

cubosque hay a propósitoparaesto,llenosde agua,si posibleifiera llovida; se sumerge

la ropay se ponendicho cubosa la lumbre, dejándoloshastaqueel aguahierva algún

tiempo.

Es precisocierto tino paraestalejía, puessi es demasiadofUerte altera los hilos

de la tela y la estropeay si esdemasiadofloja el lavadoquedaráimperfecto.Con unas

palasanchasse transportala ropaa la artesa,se vierte encimala lejíade los cubosy se

empiezael lavadopropiamentedicho; segúnlos países,segolpeala ropacon laspalas,se

cepillao sefrota con las manos;en seguidase vuelvena llenar de agualos cubos,llovida

si esposible, y se echaalgo de jabónde Mora; se colocaen ellos la ropa y se pone a

hervir algunosmomentosparaquedesaparezcael olor desagradabledeljabónde potasa.

~ El procedimientodelavadoensecofue descubiertoporel sastrefrancésJolly-Bollin. Estudiócomo las
propiedadesde la trementinapodíantambiénactuarcomoquitamanchas.Paramediadosdel siglo XIX
que fue cuandose produjo el hallazgo, la limpiezade las prendasse realizabapreviamentehabiendo
descosidolas diferentespartes,volviendo a recoseríasuna vez limpias. Sobre los hábitosy formas de
lavarla ropavéaseElizabethEWING, Everydress1650-1900,Londres,8.1. BatsfordLtd., 1984.
‘4~ Paraalargarla vida de las blusasde batistabordadaso lisas o los encajesse indicabael siguiente
procedimiento:“En un litro de aguase echaun pedacitodejabón pequeñoy se dejahervir hastaque se
deshaga,y muycalientese viertesobrela blusa,queestaráen un recipientepequeñoy limpio, dejándola
durantedoshoras,sin máscuidadoquedarlealgunavuelta de vez en cuando.Al cabode esetiempose
sacay seaclaraperfectamentecon aguacorriente,sin retorcerlani apretarla,se tiendey antesde quese
sequedel todo seplancha”.Blancoy negro, 1912, n0 1099. Los cuidadosparalas blusasy faldasdeseda
quese prescribenson,en primalugar, guardarlasrellenasdepapel de seda,y así, como con las faldas
cubrirlascon una fundade hilo grueso,para resguardarlasde la humedady del polvo. Paraeliminar
aquellasmanchasproducidasal guardarlas prendasen annariospoco aireados,también existía una
solución. Colocarlasobreuna indiana mojada. Por efecto de la humedaddesaparecíanlas manchas,
despuésde veinticuatro horas. A continuación,se planchaba,siempre del revés. Los procedimientos
químicosparael lavadode las sedasno fueron del todo aconsejables,porqueperdíanla tersuray brillo
primitivo. Era mejor tratarlascon una solución a basede aguadejabón templaday unacucharitade
miel. Blancoy negro, 1911, n0 1059.
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(...) Después que la ropaha cocidoun rato en el aguadel jabónde Mora se al tiendeal

“47

aire,volviéndolaalgunasveces
Con el planchadode la prendareciénterminada,seponíapunto y fina] a todo el

procesode la confécción.Estalabor fundamentalmentefemeninarequeríauna especial

atencióny poníade manifiestoel primor, la delicadezay minuciosidadde dichaactividad.

Planchadorasasí como lavanderasse ocupabande atendery cuidar las ropas de las

familias madrileñasde cierto nivel48. Paraaquellasotrasfamilias de situaciónmásinferior

se recomiendaqueestaactividadse realiceen casa,paraasí evitar un gasto mnecesario

y, sobretodo, prolongarla vida de la ropa,al sertratadacon mayor cuidado.Parallevar

a caboun buenplanchadohabíaque contarconel materialadecuado,principalmentela

plancha.Las planchassólidaseranlas másconvenientes,ya que tardabanmás tiempo en

enfriarse. Había que dispensaríasunos cuidadosde mantenimientopara que siempre

estuvieranlimpias y brillantes. Esto se conseguíaaplicandocera virgen en un trapo,

cuandoaúnestabancalientesy pasándole,acontinuación,un pañoconsal. Existíandos

procedimientosde planchado,dependiendosi la ropa se almidonabao no. Aquellas

prendasque no necesitabanalmidón sehumedecíanconaguay seenrollaban,paraque

tuvieranun aspectolustroso.Estaoperaciónserealizabala vísperao el mismodíaen que

se iba a plancharpor la mañanatemprano.Había que evitar hacerlo con demasiada

antelación,porquela ropaamarilleaba.Por último, paraquequedarabienplanchada,era

necesarioapretarmuchola planchay que estuvieramuy caliente.Otro tipo de prendas

como, camisas, cuellos o puños necesitabancuidados precisos, recibiendo un

almidonado.El preparadoseajustabaa la siguientereceta:“Preparadochentagramosde

almidónpor cadalitro de agua;ponedloa diego lento, meneándolosin cesarhastaque

estéespesoy consistente,e incorporad,cuandohayacocido,quinceo veinte gramosde

esperma(que son cinco o seis centímetrosde bujía); puedecoceresteespermaen el

almidón tres o cuatro minutos; sumergiden esta solución las piezas que vayáis a

almidonary veréisal plancharíasquetienenuna tersuraextraordinaria,queno se adhiere

La mujeren sucasa,1903, n0 23,pág.345-346.Remitimosal capítulo47 dondedamosnoticiasde las
lavanderasqueestuvierontrabajandoparaPalacioasí como las lavanderíasy tientesa dondederemitían
las prendasusadaspor las reinase infantas.

En el capítulo dedicadoa la “Actividad comercial madrilefla” ofrecemosalgunasnoticias sobre
lavanderasquetrabajaronparaPalacio.
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aellasel polvo y queresultantiesas,sin durezani rigidez”. Juntoaestareceta,también

se podíaconseguirel mismo resultadoal disolver “treinta gramosde goma arábigaen

cadalitro de agua; tapadel recipiente,dejadlo reposarunasdoce horas,y despuésse

echa una cucharadade esta agua engomadaen cada litro de almidón”49. El agua

engomadasepodíasustituirporel borax, pero la ropa sufríalas consecuencias.Unavez

preparadasestassoluciones,se mojaba la ropa y se escurría,se extendíansobre una

sábanalimpia y seplanchabancon las planchasmuycalientes.

Parafacilitar el planchadode determinadasprendas,con el paso del tiempo,

dieron apareciendoutensilios, como la almohadilla especialmentepara planchar las

solapasy los cuellos,paralos pliegues,paralas pinzasdel pecho,las costurasdel talle y

las mangas.Estasalmohadillasse podíarealizaren casasm ningunadificultas. La moda

artísticaproporcionabael patróny las pautaspara su ejecución: “Se cortandospartes

igualesde palio o franelade las dimensionesindicadas,seuneny secosena la máquina

con hilo fuerte,dejandounapequeñaaberturaen la partemásestrecha,porestaabertura,

abriendoanteslas costurasy volviéndola se rellenacon cintasestrechas,cortadasde

retalesde tela; senecesitanbastantespara dejarla bien llena, de maneraque tenga la

suficientebasey resistenciaparaque no seestirepor muchopesoque tengala plancha.

Cuantomásfuertey duraseala almohadillamejorsirve. Duranteel tiempode llenarlano

sele puededar vuelta, sino tenerladesdeel principio sobreunatabla de madera,que se

formeun ¡¡ano, el de abajo,y el de arribaen formade bóveda”50.

La colocaciónde las prendasenel armario tambiéndic un asuntoimportante,

teniendoen cuentaque algunostrajes,como el princesa,o abrigoslargosarrastrabany se

rozabandeteriorándose.La mujer en su casa dio a conocer un colgador o percha

novedosoque veníaa paliar, en granmedida,estadificultad. “Se componede una barra

o tabletavertical, con una curvadaen su parte inferior, y en la superiordos rectas

horizontales,unaunida, desdeluego, a la tablaverticalen sumismo centroy provistaen

los dos extremosde anillos de hierro, a los que se une por medio de ganchosotra

segundatabla horizontalcon su buenganchoen el centroparasuspenderen la barreta

del armario este nuevo y práctico colgador que utilizaréis de la manerasiguiente:

~ La muierensu casa,1907n0 67 pág.220.
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LI elide de la apia.

Supongamosquevaisacolgarun traje o abrigolargo, puescolocadel cuerpoenla parte

curvada,enteramenteigual queen los antiguoscolgadores,y despuésvolved la faldapor

encimade la primera tabla horizontal,extendiéndolacuantola tablalo permite,y ya no

tenéismásque unirla a la segundatabla que, con su buen ganchoen el centro,ha de

sostenerel colgadory laprendaen la barretadel armario”5t.

‘~ La modaartística,1909,n0 26, págíS.

~‘ La mujerensu casa,1911,n0 118, pág.316.
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Las rasas de uewda framcesas.

RELACIONESCOMERCIALESENTRE PARIS Y EL ENTORNO

CORTESANO

Nadie dudade la importanciade Parísen la definiciónde lamodafemenina.A lo

largodel siglo XVIII, fue el gusto francésel que irradió al restode las corteseuropeas,

tocando,como si de unavaritamágicasetratase,atodos los ámbitosde la viday de las

artes.

Con elpasode los afios sefue gestandola figura de la costureray modista,con

grandesagradoporpartede los sastresque habíandisfrutadode un gran monopolioa la

hora de vestir a las mujeres.Efastaque se perfiló la figura de la modista, la actividad

femeninaestuvo restringida a ser mera proveedorade cintas y encajes, sin llegar a

encargarsede la confecciónde los trajes.El gran salto lo dio RosaBertin quien siendo

vendedorade cintas,sentólas basesde lo queen un futuro seriael mundo de la modaen

mayúsculas.Estecambio tuvo lugar a finalesdel Antiguo Régimen,sin sabermuy bien

cuálesfueronlos motivos que dieron lugar a ello. A partir de entonces,algunosde los

nombresmás importantesquedarongrabadosen la memoriade los tiempos, de forma

que hoy podemoshablar de ellos y de sus creaciones.Decimos creaciones,porque

efectivamentetienenun componenteartístico de valor inestimable,reconocidopor sus

contemporáneosy reafirmado,en nuestrosdías,al serpiezasde colecciónmuchasde las

prendaspor ellos realizadas’.

La relaciónentremoday artese reafirmaespecialmentecon la figura de Paul Poiret. “Fue el únicoque
hizo de la moda una rama del arte; tanto es así, que las principalesrevistasde arte, como “Arte y
Decoración”, publicabana propósitode Poiret artículos sobre el arte de la moda y sobrela moda
consideradacomo arte. La encantadora“Gaceta del Buen Tono”, floreció por su ingenio y su estilo,
únicamentedurantela “era Poiret”.
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La floreciente industria de la moda hizo que ifieran muchos las modistas.

modistosy sastresque crearonfantasíascadatemporada.Peroesalarganómina seha

visto velada por la fuerte personalidadde los que podríamosconsiderarlos grandes

magosde la moda2.Cualquierlibro queconsultemoscomienzael capítulodedicadoa los

maestrosde la aguja por CharlesFredericWorth. La ExposiciónInternacionalde 1900

fue un acontecimientode gran importanciaparael desarrollode la altacosturaen la que

estuvieronrepresentadaslas principalescasas:Worth, Redfern, Paquin, Callot Soeur,

Doucet,Lanvin y PaulPoiret3. Estascasasno sólo abastecieronasuscUentasfrancesas,

sino quetuvieron una proyección,másallá de la fronteragala. Esto no significa que

todas estascasasabrieran sucursalesen las principales ciudadeseuropeas,sino que

recibíanencargosdesdelos diferentespuntosgeográficoso se aprovechabanlos viajes

que habitualmentehacíanlas damaspara visitar sus obradores.Esteconductofue el

elegido por las damas de la aristocraciay de la alta burguesíaespañola,quienes

realizabansus viajesaParis paraadquirir las últimasnovedades.Dicho comportamiento

lo podemos ilustrar gracias a la documentaciónconservadade aquellos encargos

realizadospor la reinaMaría Cristina (1858-1929),sus hijas, las infantasMaría de la

Mercedes(1880-1904)y María Teresa (1882-1912)y, más tarde, la reina Victoria

Eugenia (1887-1969). Teniendo como protagonistasa estas insignesdamas, en las

siguientes páginas, abordaremosla relación que mantuvieroncon las casasmás

SolamentePoiret supoarmonizarindumentariay artedecorativo;telasparavestidosy telaspara
muebles”.Anny LATOUR, Los manosdelamoda.DeRosaBeflin aChristianDior. Barcelona,Acervo,
1961,pág.208.En estarelacióncon el artefundó en 1912 unaescuelaalaquepusoel nombredeunade
sushijas “Martine”. Inclusomontó un taller al pintor Raoul Dufr paraque le proporcionaraacuarelas
queluegoel modistopasabaa sustelas.
2 Hacemosnuestroel título de la obrade Anny Latour. Hay quesefialarqueel prestigiode los modistos
de entoncesen nadase pareceal protagonismoquehanalcanzadocon posterioridad.Pareceserquede
esta situación fue responsableCoco Chanel. InmaculadaUrrea recogeuna cita de MauriceSachsal
respecto:1. .y puededecirsequesi los cozaeriers hanadquiridouna famaquesobrepasala función es a
Chanel a quien se lo deben; ella ha ascendidola profesión y hecho conscienteel sacerdocio”.
InmaculadaURREA, Coco Chanel. La revolución de un estilo, Barcelona,EdicionesInternacionales
Universitarias,1997,pág.72.

VV.AA., Le costumefrancais,París, Flammarion, 1996, (la ed.1990).pág.296.“En la Exposición
Internacionalde 1900 figuraron todos los grandesmodistas:Doucet, Paquin, Las hermanasCallot,
Redfern,Rouff, Félix, losdos hijos de CharlesFredericWorth, JeanPhilippey Gaston.Estosúltimos se
distinguieronpor unanueva manerade presentarlos modelos: especiede museoGrévín de la costura,
prepararonescenasteatralescon maniquíesde cera, que permitían al público admirar toda clasede
vestidos,desdebatasy trajes de casay trajes sastre,hasta los vestidos de baile y de Corte”. Anny
LATOUR, op.cit.,pág.196.
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prestigiosasfrancesas,aunqueesto no viene a significar que, de forma exclusiva, las

comprasse hicieranen París.Los encargosy comprasrealizadasamodistasmadrileñas

será tratado en el siguiente epígrafe, que nos permitirá desvelar la estructura del

entramadocomercialmadrileñoy susconexionescon la Casareal.

Con CharlesFrederieWorth4 (1826-1895)se inauguró una dinastíade artistas

dedicadosal mundo de la moday un conceptode creacióny difusión de la misma

diferentes.Inglés de nacimientorápidamentese identificó con el espíritu parisino, tras

abandonarsu país con vemte años de edad. Este joven empleadode un almacénde

novedadessupoatraersela confianzade la emperatrizEugeniade Montijo. También las

españolas,conocedorasde suarte, le depositaronsu confianza.Tenemosnoticiasde las

facturasremitidasala contaduríade la realCasadesde1 879~ y éstasno seagotanconla

nuevacenturia,siendo la reinaMaria Cristinauna de susdientasmásfieles, al igual que

la reinaVictoria Eugenia.Trajesde día, vestidosde noche, adornosy tocadospara el

pelo,abrigos,chaquetasfueronlosencargosrealizadosen lasdiferentescompras.

La misma relación se mantuvo con Redfem.CharlesPoynter(1835-1929),se

trasladóa Parísen 1881 como representantede la prestigiosacasade modasinglesas

JohnRedfern,fundadaen 1 806. Al instalarseen la242, me Rivoli, adoptóel nombrede

Nacidoen Lincolnshire,setrasladaaParísparatrabajaren lacasaGagelinen 1846.Mástardeabresu
casaen el número7, me dela Paix. Trassu muerte,sushijos Jean-Philippey Gastoncontinuaroncon la
empresa.En 1954 lacasaPaquinreflota lacasaWorth y laramainglesasubsistehastalosañossetentas.
En Londreslacasaestuvosituadaen el número3, 1-lanoversquare.Contemporáneode Worth fue Emile
Pingat, quién en 1896 traspasósu negocioa la firma A. Walles& Ct. En la Ilustración españolay
americana,1900, n0 25, pág.15, encontramosun anunciode la casa Walles: “Walles (antiguacasade
Emile Pingat), 30 me Louis le Grand, París.Trajesy abrigos.La casaqueviste a las señorascon más
elegancia,riquezay buengusto”.

Con anterioridada la fecha señaladaarriba en 1868 se compraronalgunasprendaspara la infanta
Isabel. A.G.P. SecciónHistóricacaja 40.Facturapor las comprasrealizadaspor la reinaMaría Cristina.
A.G.P. SecciónHistórica, caja 29. A.G.P., SecciónAdministrativa,leg.326(1887-1890)facturasde los
años,1888,í889, 1890, 1891, 1892, 1897, 1899, 1900. A.G.P., SecciónAdministrativa, Leg.332,1910.
En la facturade esteañojunto a la dirección 7, me de la Paix figura: “London 4, New Burlington. St.
W”. En 1912 se efectuóun pago a Mr. Worth de 12107,85 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
leg.333. En estemismo legajotambién hay facturascorrespondientesa los años1910 y 1917. Por una
cartadirigida por la infunta doñaEulalia a la duquesadeAlba sabemosdel encargorealizadoa Worth
con motivo de un baile de trajes que tuvo lugar el 25 de febrero de 1884: “Querida Rosario tenga la
bondadde hacerdecir.En estemomentollego yo y me dicenquehabrámuypocaspersonasvestidasde
tragey solamentelos de laquadrilles.Es unalástima,porqueva a perdermuchoel ensemble.

Ya se fue la reinay sigoyo quequieroque me diga V. de quécolor va a sermi vestidopor
cuestióndezapatosademássi espoudrey deseotenerel dibujoparasaberel peinado.EsperoqueWorth
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Redfe&. Una décadadespuésse convirtió en el rector de una casacuya nómina de

empleadosascendíaa quinientos.Londres,Cowes,NuevaYork, Niza y Cannesfueron

algunasde las ciudadesdonde se abrieron sucursales.Aunque en nuestro país no

conocemosque existiera ninguna delegación, no obstante, esto no fue ningún

impedimentoparaque se le dirigieran encargos,siendo la reinaMaria Cristina7 y las

infantasMaría de las Mercedes8y María Teresadientashabituales9.Las compras

realizadasatiendena vestidos,blusas, chaquetas,pelerinas,capas,abrigos, vestidos,

sombreroschaquetasde piel’0, asícomo metrosde tela. Las ilustradasfacturasremitidas

tambiénnospermitensaberel favor reconocidoporotraspersonalidadesimportantesdel

momento:la reinade Inglaterra,la princesaLuisa, la princesaBeatriz, la princesaMary,

la emperatrizde Rusia, la reinade Dinamarca,laduquesade Edimburgo, la duquesade

Connaught,la granduquesaViadimir y el apoyoespecialde la princesade Gales.

La relaciónde Paul Poireti’ (1879-1944)con la Casarealsemantuvoa travésde

la reinaVictoria Eugenia.Esteartistaarriesgadoen suspropuestas,arremetiócontra la

opresióndelcorsé.Despuésde unosañosde formaciónen lacasaWorth, decidió iniciar

su carreraporcuentapropiaabriendosu salónen la me Auber.Unos añosmástarde,en

1907, se trasladóa la me Pasquier,para instalarsedefinitivamenteen 107 faubourg

Saint-Honoré y 26 avenueD’Antin. Desconocemossi fueron muy frecuenteslos

encargosrealizadosa estacasa, ya que las noticias resultanmuy parcas.Tan sólo

tenemosconstanciade una factura fechadael cinco de mayo de 1911 en la que se

pagaron1081 pesetasporuna capaencolor violetaguarnecidade encajetejidaconhilos

de oro y plata’2. Pero,de cualquierforma, suscreacionesdebieronserconocidasya que

algunosde susmodelossepublicaronen semanariosespañoles.La ilustraciónesnañolay

podrá mandarmeel trageun día lo menos antesdel baile por si tiene defectospoderlos corregir a
tkmpo”. Archivo Casa de Alba. Doc., 208-55.

<s En uno de losmenibretesde las facturassehacereferenciaa “John Redfem& Sons”.
A.G.P. SecciónAdministrativa. Leg.326.En el mesde enerode 1897 sepresentauna facturapor las

comprasrealizadasen el mesdediciembrede ¡896 por un importede4227,16pesetas.
8 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
‘>A.G. P., SecciónAdministrativa,leg.331. Facturasde losaños1896, 1897, 1899y 1900.
¡0 No hayqueolvidarque la especialidadde la casafrieron las prendasdepiel, junto con los trajessastre
y los trajesde amazona.Unade las prendasencargadasfine unachaquetaguarnecidade chinchilla,con
un importede375 francos.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.

La eraPoiret siguióa la eraWorth.
2 A.G.P. Sección Administrativa,leg.332.
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americanaen uno de sus númerosde 1915 presentóun “Vestido de muselinade seda

plisadaguarnecidocon motivosde Jais”’3.

La “Maison Laferriére” concurrió a la Exposición Universal de 1900,

consiguiendouno de los galardonesentregados.Otros premiosle fueron concedidosen

la Exposiciónde SanLuis en 1904, en la ExposiciónFranco-Británicade 1908 y también

obtuvo el distintivo de proveedorde la reina de Inglaterra’4. Susabrigos y vestidos

podíanseradmiradosen su tiendade 28, rue Taitbout o enNiza en 5, placedu Jardin

Public. De forma ocasional tenemosreferenciade la factura fechada el nueve de

septiembrede 1909a nombrede S.M. la reinade España’5.El importeasciendea 14735

francos por las comprasrealizadasen diciembrede 1908 y en enero, julio, agostoy

septiembrede 190916. De cualquierforma, si no seviajabaa Parisexistía la posibilidad

de conoceralgunosde los modelosde la casa,al serpublicadosuna selecciónde los

‘7

mismosen la revistaBlancoy negro
La relaciónentre la casaCallot Soeurs(?- 1927) y la familia real nosacercaa

enerode 1918. En la facturapresentadaseda detalladacuentade las comprasrealizadas

durantelos mesesanteriores.Destacanlos vestidosen sarga,en seday en liberty, una

chaqueta,una capay un abrigo de caracul’8. Estaempresafamiliar arrancainicialmente

en 1888, cuandolas cuatrohermanasabrieronunatiendade encajes.En 1895 fundaron

sucasade modasenel 24, meTaitbout,siendoaprincipiosde siglo unade las casasmás

prestigiosas.Las creacionesde las hermanasCallot se caracterizaronpor su sencillez,

teniendoun papeldestacadolos adornosde encajes.Secuentaqueunade las hermanas,

‘~ Véase:La ilustraciónespañolavamericana,1915, n0 16, pág.281.
“Con anterioridad la casahabladisfrutadodel mismohonor concedidopor la emperatrizEugenia.
~Otra factura muy anteriornosremiteal año 1878. “Queridoamigo:habiéndoserecibidopor conducto

de y. las dosfacturasde la Maison A. Laferriére,de París,unade francos10480y la otra de 8693, en
juntos 19173, por tragesy génerosde moda,para su majestadla Reina lEY Maria de las Mercedes,
(q.e.e.g)y paraSS.AA.RR[a AugustasHermanasdeS.M el Rey, la remito a V. adjuntauna letrapor los
expresadosfrancos . A.G.P. SecciónHistórica,caja 27.
~A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

‘~ En diferentesnúmerosde 1904 se publicaron algunosde estosmodelos:“Traje paraOarden-Party.
ModelodelaCasaLaferrieredeParis.Es delinón “beige champagne”.Entredósde encajede Irlandaen
la falda y volantede lo mismo en el cuerpo. En el delanterode la falda moños de “choux” de raso
ehanipagñe.Sombreronegro”. Blancoy negro, 1904, n0 691. Tambiénen el n0 682 apareceun vestido
de baile detul bordadosobreun transparenteazul celeste.En el n0 691 vestidoparabanqueteen raso
negrocon entredosesde tul negrobordado. Blanco y negro, 1942, n0 1122. “Salida de teatro de seda
amarillacon llores y terciopelovioleta,cuellodeencajedeoro,adornadodeskung”.
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madameGerber decidió continuar sola con el negocio, trasladándoseen 1919 al 9,

avenueMatignon,hastasu muerteen 192719. Otrascientasde renombrefueron mrs.

Lydig, Julia Bartet, JeanneGranier, Éve Lavalliére, Oaby Deslys, Liane de Pougy y

Émilienned’AlenQon20.

La casaChéruit2’ especializadaen vestidos,lenceríay abrigosde pielestambién

contó con el apoyo de la reina Victoria Eugenia.Al menos,tenemosnoticias de unos

encargosrealizadosen los mesesde septiembre y octubre de 1917. Entoncesse

comprarondos vestidosen lamé, uno en color aceroy el otro en verdey oro; una capa

de terciopelonegroy brocadoen oro y medio metrode laméplateado22.La casaestuvo

abierta en el número 21 de la plaza Vendóme, habiendorecibido en la Exposición

Universalde 1900 el granpremio.Susmodelosdebieronde serconocidospor la damas

madrileñasteniendo en cuentalos que se publicaron en 1904 en la revista Blanco y
23newo . En el pie de foto se cita la casade París“l-Iuet et Chéruit”, ¡o quehacesuponer

que en un principio la casatuvo dos socios, detalleque no semencionaen la factura

citada.

Otra de las casasque a principios de siglo comenzabaa tener una exquisita

clientelafue la de JeanneLanvin (1867-1946).En un pequeñopiso del 22, faubourg

Saint Honoré comenzóa realizarsombreros,despuésde unaetapade aprendizajecon

SuzanneTalbot. Los vestidoshechosa su hija llamarontanto la atenciónde las madres

de sus amigasque, esacircunstancia,le impulséa dedicarsea la costura.Suamor a la

naturalezay a la obrade los impresionistas¡e sirvieronde fuentede inspiraciónparasus

creaciones.A su muerte se hizo cargo de la casasu hija, quien confié la dirección

18 A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.333

‘~ YvonneDESLANDRES,FlorenceMÚLLER, Histoire dela modeau XXt siécle,Paris,Somogy, ¡986,
pág.358.Discrepamoscon estedatopuestoquela facturaa la que hemoshechoreferenciaestáfechada
el 14 de enerode 1918 y en ella constaJasiguientedirección:9 avenueMatignon.En consecuenciala
casanopudoserabiertaen1919,sino,almenos,en1918.
20 VV.AA., op.cit., pág.298.
2Z En 1902 sucedea la casaRaudnitzetC<, instaladadesde1875 en el numero13, me (Irange-Bateliére.

En los añosveinteslacasacentrósuinterésen el cine. VV.AA., pp~gjt., pág.298.
22 A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.333.
23 Blanco y negro,1904, n0 673. Vestido parabanquetedetul de Brujas bordado,con cuerpoLuis XV

bordadoen plata y con flores en oro. En el n0 678 un vestido tea-gownpara señora o señoritaen
muselinablancade la Indiacon un bolerodeencaje,guarnecidodemadroñosdenácar.En el n0 688 una
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artísticaa Antonio Cánovas24.La reinaVictoria Eugeniafue estimadacienta de esta

casa.En 1916se pagóun importe de 500 francospordosvestidosde tul azulcon fondo

25de crespónde Chinaen blanco

Sombrererade renombre¡lic Caroline Reboux26cuya casaestuvoabiertaen el

número23, rue de laPaixmuycercade la maisonWorth, éstaen el número727• La reina

adquirió algunosde sus sombrerosy tocasde terciopeloa estacasa28,una de las más

renombradasjunto ala maisonLewis, a laque tambiénla reinaVictoria Eugeniadirigió

susencargos29.Fue estacasaproveedorade diferentescorteseuropeasy tuvo sucursales

en Londres,Montecarlo y Biarritz30. Quizásmenos conocida tite la maison madame

batade muselinaen azul pálido con encajesde Irlanda. En el n0 699 otro vestidotea-gowny el 702 un
vestidodebaile, corteprincesa.
24 Antonio Cánovasdel Castillo (1913-1984).Antesdetrabajaren la casaLanvin lo hizo paraChanel,
Piquety Paquin.Despuésde terminarsu vinculacióncon lacasaLanvin en 1963 abrió supropia casaal
añosiguiente.Su última colección la presentóen 1968 parapasara diseñarel vestuarioparapelículas.
Suscolorespreferidosfueron el gris, el rosay el negroy su señade identidadel traje corto de encaje.
Catálogode ExposiciónEsnaña.cincuentaañosdemoda,Barcelona,(s.a).págs.98-99.En laactualidad
la direcciónartísticadela casaLanvin estáen manosde la españolaCristinaOrtiz. El vais, 3 de enero,
1999.

25 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.333.
26 “Caroline Reboux, la más célebre dc las sombrereras,había hecho los sombrerospara tres

generacionesde mujeres.Muertaen 1927,próximaa noventaaños.En la Belle Époqueno estabaya en
su primerajuventud.Vivía en unabuhardillacuandola descubrióla princesade Metternich; habiendo
oído, esta última, hablar de una sombrereraque sabíadar una eleganciaespeciala su obra, subió
acompañadade la condesade Pourtalés,los seis pisos de una vieja casade la calle de Choiseul.Esto
ocurríaen 1865. Cincoañosmástarde,CarolinaRebouxpudoinstalarseen la ruede la Paix. En la ReIle
Epoqueno se conocíadamaelegante,queno llevase,con los trajes de Worth, Doucet o Paquin, las
creacionesde CarolineReboux. Pero Caroline tenía principios: las cocottes no tenían accesoa sus
salones”.Anny LATOUR, ov.cit., pág.197.Entre 1934 y 1960 la casasetrasladóal número?,avenue
Matignon,llegandoa tenersutaller unastrescientasobreras.“La continuitéde son style est assuréepar
Licienne Rebaté qul anime l’atelier dc l’avenue Magtinon: fi y a alors un “coifant” Reboux
reconnaissable,savammentdécalé su ¡‘ocil”. L’histoire du chapeau,París, JacquesDamaseéditeur,
1987,pág.62.

27 En el n0 1 de la mismacalletuvo suspuertasabiertas¡a “Maison Nouvelle”. En estacasa la reina
Victoria Eugeniarealizó algunacompracomo el sombrerorosay negro de fantasíaen 1909. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
28 A.G.P. Sección Administrativa, leg.333.El importe total asciendea 3110 francosque en pesetas
fueron3351,5. El importe de lossombrerosfue muy variadodesdeuna toca con una aigretteblancade
1150 francosal máseconómico,un sombreroenterciopelogris por 150 francos.
29 El 31 de diciembrede 1917 se facturaronun total de veintiséis sombreros,compradosdurantelos
mesesde abril, septiembre.octubre,noviembrey diciembre.El montantede la factura ascendíaa 5455
francos.Destacanfundamentalmentelos sombrerosen terciopelodadoque las fechasde los encargos
correspondenal invierno.A.G. 1>. SecciónAdministrativa,leg.333.
30 La dirección en Paris fue 16-18,rue Royale.En la mismacalle tambiénse instalóotra sombrerera
representativadel momento,EstherMeyer. En Londres, 152, RegentsstreetW; en Montecarlo,place du
Casinoyen Biarritz, 7, placedela Maine.
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Michniewicz-Tuvée31,dedicada también a sombreros.Tocas, capotas, capeiit.as y

sombrerosen diferentestipos de paja, adornadosconfantasíasde plumas,tulesy encajes

fueron compras habitualesrealizadastanto por la reina Maria Cristina como por la

infanta Maria Teresa,sin que seapreciengrandesdiferenciasentre los elegidospor la

reinay su hija.

Conocemosalgunosde los modelosde la casaDrécoll32,al publicarseen algunos

semanarios,sin embargodesconocemossi mantuvoalgún contactocon la Casareal, al

menosdurantela primeraetapa,estandoemplazadaen el número4, placede l’Opéra.

Esta casapasóa ser la maisonAgnés en el número 7 de la me Auber dirigida por

madanieHavet, desde19l2~~. Hay una circunstanciaque noslleva a planteamos,si este

cambio de direcciónseprodujo concretamenteen 1912. Nos hallamosen posesiónde

variasfacturas,enconcretouna fechadaen 1910~~,en la que en el membreteseseñala

que la direcciónde la casacorrespondíaa en la mencionadaseñora.En fúnciónde este

detallepodemosconsiderarque esecambio seprodujono en 1912 sino con anterioridad,

por lo menosen 1910, si no antes.De esta etapasí tenemosalgunosdatos de las

comprasrealizadaspor la reinaVictoria Eugenia35.

La importanciay notoriedadde madamePaquin(1869-1936)rápidamentesehizo

notar36.JeanneBecker,nombrede solteraantesde su matrimonio con Isidore Paquin,

~‘ Ubicadaenel número25, placeVendóme.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326y leg.331.Facturas
fechadasenlos años1897, ¡898, 1899, l900y 1902.
32 Algunosde susmodelosfueron publicadosen Blanco y negro,comoel vestidode calle “Es de seda

colordepaja. Faldacon volantesfruncidos, Cuerpoguarnecidode encajede Malinasy muselinade seda
de paja”. Blanco y negro, ¡904, n0 687. Otro traje paracalle: “Es de “étamine” color rosa pálido,
adornadocon cintasde terciopelosobreverdeoscuro.Blancoy negro, 1904,n0 696. Véaseun trajede
tardeen Blancoy negro, 1908, n0 914. Un traje de veranoen Blancoy negro, 1909,n0 954 yun abrigo
para soiréeen la misma publicacióny año, n0 927. En la llustració catalana,1909 n0 302, pág.255
tambiénfigura un vestidodecalle dela casaDrécolí. Véasetambiénla Ilustració catalana,1910,n0 350,
pág.119y la llustraciócatalana,1911, n0 404, pág.127.
~ VV.AA., op.cit.,pág.364.
~‘ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Sabemosde una factura de 1910 por un importe total de 18244,30francosque pasadosa pesetas
supusieron¡9703,85.A.G.P.SecciónAdministrativa, leg.332.Otrasdos de 1912. Una de las ordenesde
pagoespecifica“Se han satisfechoal Credit Lyones 17355 como importe al cambiode 105,95 dc un
cheque de 16381 sobre París a la orden de la Maison Agnés por vestidos”. A.O.P. Sección
Administrativa, leg.333. La otra factura ascendíaa 18378,80pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
leg.333.
36 Aunque no tengamosfacturasquenos permitan cotejarque la reina María Cristina así como las
infantasy, mástarde, la reinaVictoria Eugeniale realizaranencargos,todopareceindicar queasí fue.
Tambiénseocupédevestira las reinasde Bélgicay dePortugal.
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hombrede negocios,trab«jó como aprendizaen la casaRouf. El número 3, rue de la

Paix contó tambiéncon la presenciade madaniePaquinal abrir su casade modasen

1891. Suscreacionesrápidamentesedistinguieronde otrasporsu eleganciay refinado

gusto,por eluso de los colorespastelesy porel dominio de los encajesque guarnecían

sus creaciones37.No faltó a la cita de la ExposiciónUniversalde 1900. Dada la buena

marchade susnegociosdecidió inaugurarcasasen distintospuntosdel planeta.A partir

de 1 898~~las damasinglesaspudieroncontemplarin situ suscreacionesen el número39,

Doverstreet,asícomo enNuevaYork en cl 398 de la Quintaavenida.De América del

Norte saltó al Sur recalandoen Argentina,dondetambiénabrió una sucursal.Aunque

puedaresultarextraño, en Madrid, de igual forma encontró un buenmercadodonde

distribuir sus creacionesN.Para que tuvieran una mayor diÑsión sus trajes diferentes

semanariospublicaronalgunosde sus modelos.La Ilustració catalanarecogealgunosde

ellos40. MadamePaquin abandonóla dirección de sus negociostras la muerte de su

maridoen 1914, aunquesuhermanosiguió al frentede los mismos,junto a niademoiselle

Madeleine,encargadade las creaciones,hastala retiradadefinitiva en los añostreintas.

La casano secerró hasta1956,estandobajo la direcciónde mademedel Plombo, 120

rue de fliubourg Saint-Honoré4t.

Empresade tradiciónfamiliar ffie la de JaequesDoucet(1853-1929).En la tienda

de su abuelo se vendieronpuntillas y encajeshasta que se amplió el negocio,por

“ En el suplementode la revista la llustració Catalanaen una sección dedicadaa “La moda, sos
creadorsy ses creacions”se definea madamePaquincomo“sacerdotisade la moda” poseedorade un
gran sentidoestéticopor sus conocimientosde historia del arte y arquitectura:“Mme. Paquines jove
encara,hermosay d’una gran distició. Artista com poques.té unarara habilitaten saberarmonisarcís
colors y les linies; del seuclaríssim esperitnexen les mésoriginals, les més elegantscrcacionsde la
moda, y toLes les clamesriquesy elegants,sien d’ahontsien,quan van a París, no dexende visitar la
inteligenty culta artistaperaconsultarliels gravesproblemsde lasevatoilette”. Feminal, 1910, n044.
~ Yvonne DESLANDRES,FlorenceMIJLLER, op.cit., pág.377.Otra publicaciónseñalala fecha de
1912. VéaseAnny LATOUR, on.cit., pág.196.Nos parecemásplausible la primera fecha que la de
1912,ya queponemosendudaquese inauguraraantesla casadeMadrid queladc Inglaterra.
~ El 12 de abril de 1910 la Dirección Generalde Agricultura, Industriay Comercio dependientedel
ministerio de Fomento aprueba la concesión de una marca “para distinguir vestidos, modas,
confecciones,lencería , forros, etc”., al no existir hastaese momento ningunamarca semejantea la
solicitada:“SocietéPaquin”. Oficina Internacionalde Patentesy Marcas,MarcasInternacionales,Exp.
n0 7827.
40 Ilustraciócatalana,¡909,n0 311,pág.379.“Vestidode“vel” desedaazul, “soutaxat”de blanco.
“‘ YvonneDESLANDRES,FlorenceMULLER, ov.cit., pág.377.
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iniciativa de él, en ¡875 abriendo una secciónde ropa femenina42. JaequesDoucet

ademásde modisto43fue un grancoleccionistalDesucercaníaal mundodel artebrotó

enél el impulsode recrearseenlos siglosXVII y XVIII pararealizarsuscreaciones.Las

últimassondc 1924y muerecuatroañosdespués.

Conocemosotrosmuchosnombresque quizásno tuvieronla proyecciónde los

hastaahoracitados,pero suscreacionescontaroncon el reconocimientode unaclientela

elegante,como la que representabala familia realespañola.De nuevo mencionamosuna

de las calles parisinasxnésactivas en cuantoa modase refiere, la me de la Paix. En el
45número5 de la citadacalle seinstaló la casade modasH. Favrey L. Liégos , dedicadaa

vestidosy confecciones,encajesy lencería,mantosde corte y equiposde novia. Las

primerasfacturasconocidasdatan de 189146 cursadasa nombre de la reina Maria

Cristinay las últimasde 1904 y 1905~~. A la infanta María Teresatambiénle debió de

gustarel estilo de estamodistaaljuzgarpor las facturasemitidasa sunombre48.

MadameAlbert de la maisonFontaine-Duclosfue proveedorade la Casarealde

España.Su establecimientoestabaabierto en el número4, me de Mondoví. Ofrecía

vestidosy abrigosparaseñoras,jovencitasy niños. La reinaMaria Cristina fue una de

sus principales favorecedoras.La primerasnoticias de madameAlbert a partir de las

42 Facturafechadael 8 de mayo de 1888. Se lee DoucetChemisier.21, rue de la Paix. A.G.P. Sección

Administrativa, leg.326.(1887-1890).En el mismo legajohayfacturasde los años1891, 1893. Factura
de 1899 a nombrede la reina María Cristina. En el membretede dicha factura podemosleer: “M”~
Doucct, Jingére. Fournisseurde plusieurscours. Dentelles& Robes. 21, roe de la Paix. En dicho
momentosecomprarondospañuelos,unodeencajede Veneciay otro deencajede Malinas.
~ Una de sus grandesdientasfue la artistafrancesaRéjane,muertaen 1920. También fue dientade
excepcióndeCarolineReboux, lacual le hizoel “sombreroRéjane”.
~“ Fn 1912 vendió su colección de artey se empezóa interesarpor la obra de artistasdel momento.
Entre ellos, Picasso, Braque y Matisse. “En su último domicilio de Neuilly, se encontrabanlas
“SeñoritasdeAvignon” de Picassoy la “Tañedoradeflauta” de douanierRousseau,el “Circo” de Seurat
y otrasgrandesobras . Anny LATOUR, op.cit., pág.¡65.
~ En los membretesde las facturasde 1891, 1892y 1893 se hacemencióna H”~ Favrey LtLiégos. Hay
un paréntesisde años de los que no tenemosnoticias de compras y en las facturasde 1898 ha
desaparecidoel nombrede [IC ilégos,aunquela dirección siguesiendola misma.DesconocemoscuAndo
en quémomentoconcretodesaparecela asociacion.
46 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.326.Facturasde los años 1891, 1892, 1893, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902.En el leg.331 de lamismaseccióntambiénhayalgunafacturafechadaen ¡902y 1904.

‘“ A.G.P. Sección Administrativa, leg.331. También en este legajo facturasde los años 1899, 1900,
1902. En la SecciónHistórica, caja28, facturade 1900.
48 Véase: A.G. P. Sección Administrativa, leg.331.Facturadel 29 de abril de 1902. Importe total de
2664,54pesetas.
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facturasarrancande 1881~~, 1888, 188950 y 1890. Más allá de 1897~’ no hemos

encontradoningunanoticia más. La factura fechadael ¡5 de mayo de 1897 esde un

importede 1686,40pesetastrascomprarse,entreotrascosas,dosvestidosde tisú, otros

dos de batistarosa,dos chaquetasde batistaguarnecidasde bordadosy tres metrosde
52

cinta

Proveedorade la reinaMaria Cristinay de la infantaIsabelde Borbón fue la casa

de las hermanasBoussard.Susvestidosy abrigos se vendíanen el número30, me de

Mirosmesnil.Entrelas comprasrealizadaspor la reina, destacamosuna facturaconfecha

20 de marzode 1897,dondesereflejael encargoa lacasafrancesade un vestidoen fular

glasé;dosmesesmástarde,secompró un traje en fular azulmarinoy metroy medio del

mismo tejido, ascendiendola cuentaa 407,75 francosque al cambio en pesetasfueron

530,7 pesetas,al haberaplicadoun cambio al 30%~~. Parael invierno del año siguiente

un vestidode terciopeloy metroy medio dela mismatela54.

La maisonHeitz Boyer se ocupó de los encargosde dos reinasespañolas.La

regenteMaría Cristina y la reinaVictoria Eugeniahacia 1909.Estacasase instalóen el

28 de laplaceVendóme.Enun momentoen el que no podemosprecisar,estacasacontó

con la colaboraciónde Denise Ferrero,sin cambiar la dirección. En el membretede las

facturasde comienzosde laprimeradécadadelnuevosiglo, se hacereferenciaa Londres

y Madrid. Esta circunstancianos lleva a pensarque en Madrid se hubieraabiertouna

sucursal,tal y como habíahechomadaniePaquin. Las facturasmásantiguasconocidas

datande J39]S5, mientrasque las másrecientessefechanen 191056, referidasa algunas

~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.Facturaspor las comprasrealizadasparala infantaMaria de
las Mercedes.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa. leg.326.Tambiénse localizanenestelegajofacturasde 1890.
~‘ Entre 1889y l897hayfacturasdelosaHos1891,1892,1893, 1894y1895.
52 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
‘~ AOl’. SecciónAdministrativa, leg.326. Véasetambién el leg.331. Facturaa nombrede su Alteza
Real Ja infantadeEspañapor un importede2272,10francos.
“ A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.326. En el mismo legajo facturasde los años1899, 1900, 1901,
1902.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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de las comprasrealizadasdurantelos mesesde 1909. La especialidadfUeronsombrerosy

complementos,talescomo echarpes, ~ y sombrillas.

En la avenida de la Ópera , número43 la casade modas Stamler y Jeanne

confeccionabaa medida vestidos y abrigos. Cabe pensar que tuvieran una pujante

clientelaespañolae inglesa,si atendemosa queen las facturassedestacala circunstancia

de que “Se hablaespafiol-Englishspoken”. Las facturasque nos permitenconocerlas

comprarrealizadasnos remitena los encargosefectuadosen el mesde noviembrede
— 581896, abril de 1897y agostodel mismoano

Algunos trajes y sobre todo camisaslas suministrabael camisero Charvet59,

proveedorde la princesade Galesasí como de la reinade EspañaMaria Cristina, desde

1878. Al camiseroWashingtonFremletttambiénle llegaronde partede la reinaregente

diferentesencargosen tomoa 190060.

De gran parte de las prendasinteriores de la reina Regentey de sus hijas las

infantas,asícomo de la infantadoñaPazsc ocupómadameCidez,corseterade la reinay

de la princesadeEspañay de Baviera.Atendíaa suexquisita y eleganteclientelaensu

tiendaabiertaen el número6, me de la Paix61. Indistintamenteen las facturasse hace

referenciaa los géneroscompradosen francésy encastellano.En unafacturacursadaen

188762, así como en otra fechadael dos de enero de 1892, nos sorprendeque esté

redactadaen castellanoy firmada como JuanaCidez63, no siendo lo habitual. Más

adelante podremos comprobar cómo algunas facturas de modistas madrileñas se

“ En 1911 seabonaron2287,60pesetaspor un boa depluma blancay dos sombreros.A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
58 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.Diferentesvestidosy collets fueron lasprendassolicitadas.
~> 25, place Vendóme.El 26 de marzode 1898 se facturan a nombrede la reina dos camisasy una
chaquetadepaño.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.En lamismafechaseencargancon destinoa
la infanta María Teresaun trajeenmohair, unacamisadenanzóy otrade batistay dosmussetscon un
importetotalde4o5francos.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ WashingtonFremlett, 13 rue Auber y 41 Conduit street,London. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.326.
61 Membretede una facturafechadaen ¡892. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.Enuna facturade
1889, figura la dirección4, rue Mogador“(face ú la Grand Opera). A.G.P. Sección Administrativa,
leg.328.En otra anteriorcorrespondienteal alIo 1883, figura la direcciónen Madrid, calle Preciados,n0
15, 20. A.G.P. SecciónHistórica,caja28.

62 A.G.I{ SecciónAdministrativa, leg.328. Entoncessehabíancomprado“seis corséscuti fino francés
con encagesde hilo a 40 pesetas”.
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redactabanen francésy firmabanconnombresfranceses.El detalle de estafacturanos

planteael que estacorseterafiera de ascendenciahispana,con lo que seriauno de los

casosque, excepcionalmente,tuvo resonanciaen el paísvecino.Efectivamente,creemos

queestahipótesisquedaconfirmadacon una facturade 188364y otrade 1887en lasque

podemosleer: “Corseterade SM. la reinay A.A.R.R. Novedadesde París, sombreros

paraseñorasy niños. Puertadel Sol, 4, principal derecha”~5.Los corsésy ropa blanca

también fUeron compradoscon frecuenciaa la maisonFilía, dirigida desde1873 por

madamePrudent66.A dichacasasele concedióel distintivo de serproveedorde la reina

regenteMaría Cristinay de sus hijas, las infantas.Conocemoslos pedidosrealizadosen

1896, 1 897, 1899, 1901,1903,1905 y 190667. Estaúltima facturaseexpendióa nombre

de la infanta María Teresa.Destacamoscomo curiosidadque cadauna de las compras

realizadasenestosañossiemprese solicitaronlos mismosgéneros;en concreto,un tipo

de corsé:el corsé“ceintureIsabelle”.

A la tienda de novedadesy confeccionesCharpentier& Constantin,en algún

momento,se le dirigieronencargoscomo el que nosrevela una facturade 1901.En la

citadafechasecompróun impermeable68.

Como proveedorade la Casa real la casaJeanneHallée69 atendió en diversas

ocasioneslas comprasde la reinaVictoria Eugeniaasícomo las prendasdestinadasa las

63 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.326.Secompranseiscorsésparala infanta doñaMercedesy otros

seisparala infantaMaría Teresa,costandocadauno40 pesetas.En el mismolegajootra facturafechada
en 1894en Jaqueseencargandocecorsés,cadauno a 50 pesetas.
~ Facturaa nombrede la infanta doña Pazdel 21 de marzode 1883: “Un corsé de rasoblanco con
encagesfinos Valenciennes,300 pesetas.Un corsé de raso azul con adornosygual al anterior, 300
pesetas.Un corséde rasonegrolo mismoquelosantedichos,200 pesetas.Trescorséscutí blancofino y
encagesa 80 pesetascadauno”. A.G.P. SecciónHistórica, caja28.
65 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328.Se compranseiscorsésde fino cutí francéscon encajesde
hilo a 40 pesetascadauno. En la mismadirección se encontrabala casade la modista madameElina
Fournier.Sunombrecastellanizadofue Maria Fernanday obtuvoel titulo de proveedoradela real Casa
el 9 dejulio de 1891. Con anterioridada estereconocimientorecibió encargospor partede la infanta
MaríaTeresaen 1888.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.

Teníaabiertassuspuertasenel boulevarddesCapucines,4!.
67 Remitimosa A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326,leg.331y SecciónHistórica, caja28.
68 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.Tiendaabiertaen Bayona: 15&17, me Victor Hugoy 13&l5,

quai Pont Mayou.
69 Fuenombradaproveedoraen 1882. Jeannel-IaléeDiemert C’~, 3 me de la Ville l’EvéqueAngle du B~

Malesherbes.Especializadaen vestidos, abrigosy equiposde lencería.Así en septiembrede 1911 la
reina encarga dos tea goxvn “Lavalliére” y en 1915 son fundamentalmenteprendas de lencería.
RespectivamenteA.G.P. Sección Administrativa, leg.333 y 332. Parasus hijas dos vestidos iguales,
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infantasMaria Cristinay Beatrizefectuadasentre 1911 y 1915,aunquealgunasde ellas

se facturarona lo largode 1916.

Algunosde sustrajessastrelos confló la reinaVictoria Eugeniaal sastreLame,

quien ademásofrecía vestidos y abrigos, pieles’0, tea-gown, equipos de lencería,

sombrerosy trajesparanulos. Fue proveedorde la Casareal, tanto de la reinaMaria

Cristinacomo de la reinaVictoria Eugenia,aunquesólo tenemosdatosconcretosde las

comprasrealizadaspor la esposadelrey Alfonso XIII en 1910y 1912. Curiosamenteno

tuvo casaabiertaen París,sino en Burdeosy Biarritz71.

Las prendasde piel, así como su cuidadoy reparación72las confió la reina

Victoria Eugeniaa la casaGrunwaldt,situadaen el número6, rue de la Palié’3, contando

con el honorde serproveedorde la emperatrizde Rusia y de otrascorteseuropeas.Sus

modelos pudieron llegar a un público más amplio al publicarse algunas de sus
74creaciones

Con la llegadade la reinaVictoria Eugeniaseobserva,partiendode las facturas

conservadas,las comprasrealizadasa casasde modasy establecimientoslondinenses,

quenaturalmentese explicanpor lapropiaascendenciade la reina75.En cadauno de los

casosque vamosa ir citando, las facturasnos remiten a un período de tiempo que

bordadosy guarnecidosde encajede Irlanda,aunquese emitendos facturasdiferentes.A.O.P. Sección
Administrativa,leg.332.
70 El 30 de septiembrede 1912se compraun abrigode breitchwanzcon cuello de zorropor un importe

de 3900 francos,queal cambioenpesetasfueron 4124,25. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
“ En Burdeos,17, 17~y 19 rueEsprit-des-Lois.En Biarritz, II placedela Mairie,l1.
72 Facturadel 3 dejunio de 1916 por la recomposiciónde unaprendade piel de chinchilla. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
~ TienelamismadirecciónquelacorseteraJuanaCidez.
~ Véase:Blanco y nearo,1912,n0 1121: abrigode“karakul” y dechinchilla.
~ Con la liegadade la reina Victoria Eugeniaseintrodujeronnuevoairesen Ja corte.Así se ponede
manifiestoen las Memorias de doña Eulalia de Borbón: “La corte españolahabía sido triste, casi
monástica,y la presenciade mujeresjóvenesle inyectónueva vida. El paíspronto lo sintió también.
DesdequeVictoria llegó a España,ella fue la guía de la modamadrileña,y. con sususos,serenovaron
en nuestratierrahábitosy costumbrestradicionalesquenosmantenían,en algunosaspectos,a la cola de
Europa.Españahabíaquedadoencerrada,desligadade lavidacontinental,ajenacasi al mundodespués
de un largoperíodollenodeamargurasy momentosterribles.Sólo cuando,entregestosde escándalopor
partede las viejas señoras,Victoria Eugeniay sus damascomenzarona usar pinturas, volvió a la
penínsulala olvidadamodaparisiensede los afeites.Fuetambién la reinala primeraquese lanzóa las
playascon traje de baño,que parecieronescandalosospor el solo hechode mostraruna partede la
pierna.(...) Ella y susdamaseranmaniquíespreclarosqueen SanSebastián,en Santandery en Madrid
señalabannormasy trazabandirecciones.Justoes consignarque,graciasa eso,laaristocraciaespañola
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transcurreentre 1908 y 1915. La casaBoubht ofEdmonds-Orr&C0L estuvoapoyada

por el patrociniode la diferentesreinasy princesaseuropeas.Especializadaen equipos

de noviay todo tipo de ropas.La casade sastreríainglesaBought of JosephSmith77 se

distinguió por sus sastres,chaquetas,abrigos, trajes de caza, etc, siendo la reina de

Españauna de sus principales favorecedoras.Lancaster& Sons también suministró

algunasprendasa lo largo de 1914, radicadaestealmacénno en Londres,sino en

Portsmouth78.Así como John Morgan& Sons,proveedoresdel rey JorgeV, del rey

Eduardo VII, de la reina Victoria, del emperadory emperatrizde Alemania, entre

79otros

Los sombrerosy las pieles80se comprarona ErnestGainsborough,en el número

16, Brook street. Esta casapresentauna de las listas más largas de patrocinio real,

suministrandode maneramuy especiala la reinade España81.Ademásde sombreros,la

y la burguesíacomenzarona hacerseelegantesy a curopeizarseen suscostumbres”.Memoriasde doña
EulaliadeBorbón. Infantade España,Barcelona,Editorial Juventud,3 ed., 1987,pág.123.
76 ~, lower Seymourstreet.A.G.P. Sección Administrativa, leg.333. Facturafechadaen diciembrede

1911 en la que se abonan“al Credit Lyonnais277,70comoimporteal cambiode 27,24y gastosde un
chequede L 10-3-4 sobreLondres,a la orden de Mrs. Edmonds-Orr& C0”. En marzo de 1915 está
fechada otra factura. En este caso se autoriza cursar “un abonaréde 331,90 satisfechasal Credit
Lyonnais,comoimporteal cambiode 24,05de un chequesobreLondresde L 13-16-0a la ordende los
Sres.Edmonds-Orr& C0 L~’L.”. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

12, Lower Seymour streeet,Portaman square.Calle paralelaa Oxford street. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332y le.333.En lamismalíneaestabala casaBoughtof W. l-layford & sons.202 to
205, Sloanestreet.
78 2, Half Moon street,y 21&22, Wickhamstreet, PortseaPortsmouth.“Ruegoa V.E se digneacordar
queexpidaun abonaréde 104,10satisfechosenequivalencia,al cambiode26,50y gastos(0,50) de L 3-
18-2 importedeun chequetomadoalCredit LyonnaissobreLondresa la ordendelos Sres.Lancaster&
Sons,de Portsea,Portsmouth,a quienesseremitirá en pagode la adjuntacuentaderopa adquiridapor
S.M la ReinaNuestraSeñora”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
‘>A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.333.
~ “Sehan satisfechoal CreditLyonnais 176,25 pesetascomo importe al cambiode27,41 y gastosde un
chequede L 6-8-3 sobreLondresa la ordende ErnestGainsboroughLtd a quienseremite el pagode la
adjunta cuenta de una gorra de piel para la Reina”. 24 de noviembre de 1911. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332. Otrasprendasde piel se adquirieronen Alfred Dunhilí Limited, especialistas,
sobretodo en equiposde automóvil.Comolos dos abrigosde piel quefiguran enunafactura fechadaen
diciembrede 1909, por los que se pagaron359,71 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332.
Tenia abiertassuspuertasen Eustonroad. y 2&5 Conduit street.Así comosucursalesen Manchestery
Glasgow.

Véase:A.G.P. Secciónadministrativa, leg.332. En el membretede la factura de 1909 figura la
dirección25, Hanoversquare.Pareceserque la casasetrasladaya queen una facturade 1910 figura la
dirección 16, Brook street.
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casaLambert ofrecíaa sus elegantescUentastrajes, blusas, lencería82,corses,etc. Fue

proveedor de las casa reales más representativasdel momento, entre las que se

encontrabala Casarealespañola83.En la casaZyrot, especialistaen sombreros,también

la reinahizo susadquisiciones,dirigiéndosea 14, Hanoversquare84.

Para comprarlos guantesla reina se dirigió a Bought Richard Sands& C0,

aunquetambiénestabanespecializadosen sombreros,vestidos,blusas,etc. Las factura

conservadasen el Archivo Generalde Palaciose refierenespecíficamentea la comprade

guantes85. Las comprasde calzado se realizabana dos casasdiferentes:Bought of

Samuel Winter, Ltds6 y D~. To Burgess& CC~7. Esta última casatuvo a gala ser la

inventorade la bota“Flexura” y calzadoimpermeableparala cazay la pesca.Todos los

zapatosse ejecutabancuidandolos principiosanatómicosdel pie.

En los grandesahnacenesWollandBrotherssepodíanadquirir todo tipo de trajes

vestidos,blusas,tejidos, sombreros,pieles,guantes,sombrillas, flores, cintas,y adornos,

como así lo hizo la reina88. De forma muy clara se hacíaconstaren las facturasque no

serharía ningún descuento.Estosalmacenesde varias plantasocuparonuna esquina:

95,97,99,I01,103,105&107Knigthsbrigey 15,16,17,William street.

Otrasfacturasde las quetenemosnoticiasnossitúanen Centroeuropa.En el caso

de la reina María Cristina efectuó alguna compra en Viena, quizás coincidiendocon

algún viaje. Algunas de esascomprasnos remiten a L & H Laufer en el número 1,

82 Por una comprarealizadapor ropa blancaparala reinase pagan“al Credit Lyonnais383,60pesetas

comoimporteal cambio27,40 de un chequede L 14 sobreLondres,a la ordendel Mr. Lamben...”.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
83 Dos facturasfechadasen 1911, una en el mes de junio y la otra en diciembre. A.O.P. Sección
Administrativa,leg.332.5, Honoversquare.
84 A.G.P. Sección Administrativa, leg.332. Facturade 1913 en la que constanla compra de varios
sombrerospanamáadornadosdeflores.
85 Porcomprasrealizadasen 1910 se abonanen 1911 “834,80 pesetascomoimporteal cambiode 27,36
de un chequede L 30-10-3sobreLondres a la ordende los Srs. RichardSands& C0”. A.O,P. Sección
Administrativa, Ieg.332. En otra 6cturade 1910 las clasesde guantesque seencarganson de piel de
Sueciay Mocha. A.G.P. Sección Administrativa,leg.332.Otra factura de 1912 por la que se abonan
1876,40pesetaspor la compradeguantes.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.333.
86 Ubicada en 9&l0, soussexplace.Queen’sCate,South Kensington.Por compra de calzadoen los
diferentesmesesduranteel año 1911 se abonan“645,95 pesetascomoimporteal cambiode 27,40 de un
cheque de L 23-11-6 sobre Londres a la orden de Mr. Samuel Winter Ltd.”. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
87 205 Regentsstreet,2 doorsfrom Conduit street.Conanterioridadladirecciónhabíasido 160, Regent
street.Véase:A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
~ AOl’. SecciónAdministrativa,leg.332.
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Giselastrasse,casaproveeaorade vestidosy equiposde lencería.El 10 de diciembrede

1898 la reina compró una “Blouse Broché Marie Antoinette”89. Una factura por un

echarpey un manguitode armiño, compradospor la reinaMaría Cristina nos permite

tener noticias de la casaRiccins de Múnich90. Otras comprasrealizadaspor la reina

Victoria Eugenia en 1911 nos trasladan a la actual Eslovaquia, a la de Isabelle

Hausindustrie-Verein,en Pozsony9t.

Trasestanóminade nombresque de una manerau otramantuvieronrelacióncon

lasreinase infantasde España,pasamosa destacarotroscuyascreacionessedivulgaron

a través de ciertas revistas que ilustraban las crónicas semanalesde moda con la

publicaciónde susmodelos.Blancoy negronospresentaalgunasde estascasas.La casa

Martial y Armand92, la casaWalles93, la casaLebouvier94,la casaFrancis95, la casa

Elisa96, la casaPanem97,la casaDoevillet98,la casaMaupas99,la CasaNcy Hermanas100,

~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
~ A.G.P. Secciónadministrativa,leg.333.
‘~‘ Poszonyen la capital de Eslovaquia,Bratislava, en húngaro. Consiguió el gran premio en las
Exposicionesde 1900,en París;en San Luis, en 1904y en Lieja en 1905 y el primer premioen Budapest
en 1896,en Poszonyen 1899 y enMilán en 1906.
92 Véase:Blancoy negro, 1904, n0 672. “Figurín del día. Vestido parabaile.Es de “piel de seda” rosa
pálido. Falda guarnecidade dos volantesmontadoscon fruncesrecubiertoscon encajesde Brujas.
Cuerpoescotadobajo. Cinturón “Liberty” rosa”.En la mismapublicación,n0 681 “Vestido de calle. Es
un elegantevestido de paño fino color pulga, con sencillos adornosde terciopelode un tono más
obscuro.Mangasdeencajede Venecia.Sombrerode pajaadornadocon flores”. Traje de visita en el n0
686: “Muselinade sedaestampadacon colores“modernstyle” con incrustacionesde tul guarnecidode
cinta“cometa” gris y blanca. Moñosdeterciopelo.Botonesdesimilor. El similor esunaaleacióndecinc
y cobrequepresentael colory el brillo del oro. Blanco y negro,1908,n0 878: trajede reunión;en los n~
880 y 886 dostrajesparasoirée.Dos trajesdetardeen Blanco y negro. 1908, n0 907 y 917. Un abrigoen
piel de cibelinaguarnecidode skungsen Blancoy negro,1909, n” 965.
‘>‘ Véase: Blanco y negro, 1904, n0 675: “Vestido para visita de paño champagne,con bandasde
terciopelo ligeramentematizadasde un tono paja; aplicacionesde encaje.Cuerpoformando bolero,
bordadodeun estrechogalón”.
~ Remitimosa Blanco y negro, 1904, n0 676: “Vestido para visitas, de palio color champagne,con
bordadosde sedadel mismocolor sobretransparentedeterciopelomarrón”.
‘>~ Véase:Blancoy negro, 1904, n0 689: “Vestido de paseode pañetechampagnebordadoy guarnecido
detul tambiénbordado”.
~ Véase:Blancoy negro,1904,n0692: “Vestido decasinode tafetáncolor pulgacon volantesfruncidos.
La manteletaguarnecidade“guipure
~ La casaPanenestabasituadaen la me Royale,22. Véanse:Blancoy negro, 1904, n0 695: “Traje para
matinéede muselinaazul celestecon lunaresmás obscuros,y gran volante azul bordadoen plata.
Fruncesde encajede Malinas”. La modaelegante,1904, n0 2, págs.15-16:“Vestido de visita, de seda
verdeajenjo, guarnecidode ruchesa la antiguay encajesduquesa”.En la mismapublicación: “Vestido
de bailede tul point d’esprit,guarnecidode guirnaldasde rosas,margaritasy encajesdeAlen9on”, n0 4,
pág.30,“Vestido de bailede glasé,guarnecidode encajesde Malinas”, n0 7, pág.76y otro “Vestido de
bailedemuselinade sedacon lunaresde oro, guarnecidodeencajes”,n0 12, pág.136.
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la casa Templier Rondau’01, la casaBechoff David102, la casa Renard’03, la casa

Carlier’04, la casaTaffarée’05, la casa Grunwacos’06, la casa NodoroW07, la casa

Bernard’08,la casaRiva’0t la casaBuzenet”0,la casaJenny”’, la casaDoenillet”2, la

casaMtoine Hubert”3, la casaAmy Linker”4, la casaBarroin”5, la casaBerr”6, la casa

de mademoiselleDestrelles”7,la casaBlum”8, la casamademoisellePrince”9, la casa

mademoiselleMierés’20, la casaDreyffis& Rothfrld’21, la casaLelong’22.

~ Véase: Blanco y negro, 1904, n0 700: “Vestido para banquetede Chantílly negro perlado con
aplicacionesdeChantilly blanco: transparenteamarillopaja”. TambiénBlancoy negro, 1907, n0 851:
un vestidoparateatro.
~ Remitimosa Blancoy negro, 1904,n0 704: “Abrigo parapaseoen carruaje.Esmuy largoy suelto,de
pañoblanco,con un galóndesedabordado,con botonesdeoro”.
‘~ Véanse:Blanco y negro, 1904, n0 705: “Vestido para banqueteen encajede Irlanda blanco con
transparenteamarillo”. llustració catalana,1909, n0 303, pág.267:“Abrigo de trerciopelomoiré, con
puntasdeplatay chinchilla”.
IDI Véase:Blancoy negro. 1907, n0 845:toilettedeverano.
102 Véanse:Blancoy negro, 1907, n0 861: abrigo de pieles. Blancoy negro. 1908, n0 870: abrigopara

teatro. En la misma publicaciónn0 874, otro abrigoparateatro. llustraciócatalana,n0 319, pág4l 1; n0
320, pág.422~n0 323,pág.471,n0 326, págS15, n0 331, pág.583.
~ Véase:Blancoy negro,1907, n0 867: abrigo depiel formavisita.
~ Especializadaen sombreros.Blancoy negro,1908, n0 877.
~ Véase:Blancoy negro,n0 883: abrigoparapaseo.

‘~ Véase:Blancoy negro,n0 910, dondesepublicaunatoilette deotoño.
>07 Remitimosa Blancoy negro.n0 912: “Jaquettezibelina.Cuello Médicis”.
lOS Véase:Blancoy negro n0 915:abrigode lujo en “karakul” y Blancoy negro, 1912,n0 1085:salidade

teatrode“muselinadesedamalvasobregasablanca,cubiertodemuselinade sedavioleta graciosamente
drapée”.
‘~ Véase:Blanco y negro, ¡908n0 921: salidadeteatro.
líO Véase: Blanco y negro. 1912, n0 1084: “Vestido muy original creado para Mlle. Fama (del
Vaudeville). Es de liberty blancoconmuselinade sedasoutachée,tambiéndeblanco”.

Véase: Blanco y negro, 1912, n0 1124: “Traje parajóvenessolteras.De tul blanco, fiada “plissée”,
adornadacon guirnaldasde rosas:cinturónde“tafetas”azul,bordadodenegro”.
112 Véase:Blanco y negro, 1912, n0 1125: “Elegante“toilette” de “charmeuse”negray velo de seda
crema,adornadade encajesy pieles
“‘ Véase:Blancovneuro,1912, n0 1120: “Traje decalledeterciopelonegrobordadodeseda”.
‘“‘ Véase:Blanco y negro 1912,n0 1123: “Traje “tailleur” deterciopelogris,con rayasnegras
‘‘~ Véase:Blancoy negro 1912, n0 1088: “La CasaBarroin ha creadoestapreciosatoilette paraMlle.
Brunin, de L’Athenée; esde sedanegra con túnicade tu) bordadaen oroy azabache.Mediasy velo de
novedad”.
116 Véase: llustraciócatalana,1909,n0 293,pág.27:“Vestidodebailedesatínkaki bordadodeplata”.
‘“ Véase: llustraciócatalana,1909, n0 306, pág.3II: “Vestido de saténrosa,con túnica gris bordadade
plata”y “Vestidodesatén“souple,maduxa,brodt tul y dentelle”,n0 310,pág.367.
lis Véase: llustraciócatalana,1909,n0 307, pág.323:“Vestido de drapgris. Blusabordadaa la inglesay
entredósdepunta”.
‘‘~ Véase:llustraciócatalana,1909,n03¡5,pág.351:“Vestidode linón y puntessobretafetánverde”.
120 Véase: llustració catalana, 1909, n0 327, pág.539:“Vestido de bel de sedablancacon bordadosy
puntas”.
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MadaniePaquin.Ilustració catalana1910.

121 Véanse:llustraciócatalana,1910, 352,pág.151,y n0 384,pág.665..Casaespecializadaen sombreros.

En estosdoscasos,no sabemossi atendiendoa un error tipográfico,hay diferenciasen el nombre.Se lee
Dreyft¡s& Rothfeld y Dreyfiis& Rehfolch.
122 Véase: llustració catalana 1910, n0 374, pág.497:“Vestido de sedaliberty y malva, con puntas
blancas”.
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LAS CASAS DE COSTURA MADRILEÑAS Y OTROS COMERCIOS AFINES.

ENCARGOS Y COMPRAS CORTESANAS

A pesarde las relacionesmantenidascon las casasde modafrancesas,las reinase

infantas supieronapreciar el trabajo desarrolladopor las modistasy los sastresque

trabajaronen Madrid. Precisamente,por estacircunstancia,conocemosel nombrede

algunosde ellos,siendode vital consideración,ya que nosayudaráadesgranarel mundo

comercial de los años que nos ocupan. En ciertos casos, esta Información se ve

complementadapor los anunciosque fueronapareciendoen las revistasy periódicosdel

momento.Lo queno dejade serimportante,ya que en el casode haberperdidoel rastro

dealgunode los comercios,esascuñaspublicitariasnosvienenaconfirmar suexistencia.

El pasodel tiempo ha borradola presenciafisica de las casasde modasmadrileñas.Otros

negocios,comotendremosla oportunidadde comprobar,hansoportadovalientementela

amenazade la especulacióny suscasaspermanecenjunto anosotros,formandopartedel

Madrid de antaño,aunquesubsistiendovalientementeen estosmomentosdel final de

estesiglo.

El éxito de las modistasy modistosmadrileñosno trascendiómásallá de nuestros

limites geográficos,salvo en algúncasomuy concreto.Pero,bajoningunacircunstancia,

este hecho puede determinar que sus creacionestuvieran menor categoríaque las

prendasque se encargabana las prestigiosascasas extranjeras. Nos parece inútil

establecercomparacionescon las casasde moda francesas.Viena’, Praga2,Berlín o

‘Entreotraslas hermanasFlége,Francine,(lrúnbaum,Spitzer,Ungary Zweiback.
2 Las casas de moda más famosas fueron la de Hana Podolká, Oldrich Rosenbaum,Arnostka

Roubicková.Elisa Ecksteinová,AnnaMasáková,FrantisekKotalík, Jose&Weigertová,FrantaOmicrk,
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Ronn tuvieronsus modistasy modistosnacionalesy sus nombrestampocohantenidos

unaespecia]resonanciaIberade suscontornos.

Afortunadamente,a medida que las investigacionesvan avanzandoen este

campo, la nómina de nombresva creciendo.En estosmomentos,siguiendolas pautas

cronológicasfijadas desdeel comienzo de esta investigación,nos vamos a referir a

aquellosnombresquemantuvieronrelaciónconla reinaMaria Cristinay sus hijas,desde

los añosnoventasy aquellosotrosque fuerondistinguidospor la preferenciade la reina

Victoria Eugenia3.

La modistaPetra Sánchezcumplió con los encargosrealizadospor la infanta

Maria de las Mercedesy María Teresa,al menosdurantelos años 1892 y 1893~. Esta

modista¡bela sucesorade otraartífice, PresentaciónC. de Sánchez,“Modista de S.M. la

Reinay de S.S.A.A.R.R”, cuyo salónlo tuvo en la calle del Príncipe,n0 7, 20 derecha.

Las noticiasde estamodistacon la Casarealnosremitena 1878cuandose le encargaron

los diferentestrajesparala reinaMaria de las Mercedes,con motivo de su enlacecon

Alfonso XII. Entre esostrajesfigura uno de raso blanco, valoradoen su conjuntoen

13628realesde vellón5, quepresumiblementeseríael trajenupcial.

Mása Ehrlichová,Klára Wassermannová,StepánHoza, Zdenka Subrtová. Véase: Eva UCHALOVA,
Czechfashion. Eleganceof the Czechoslovakfirts Renublic, Praga,Olimpia, Museum of Decorative
Arts, 1996.

Paraconocercuálesfrieron los nombresde modistasquetrabajarona mediadosdel siglo XIX y los
añossetentasy ochentasremitimos a MercedesPASALODOS SALGADO, “Modistasmadrileñasdel
entornocortesano”,Situación,Serviciosde EstudiosBBV, Madrid, 1996, n0 2, págs.223-231.También
las listas de artistasy proveedoresque consiguieronesa distinción. A.G.P. Registro del título de
Proveedorde la CasaRealconcedidoaparticulares,Registron0 1001 y n0 1002.

En una facturade 1892 se le abonaron300 pesetaspor un abrigo de piel de nutria,en cuyo importe se
incluyó el forro y la hechuray 75 pesetaspor el arreglode un trajeazul. El 14 de enerode 1893 se
pagaron200 pesetaspor doscubrepolvos.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.

A.G.P. SecciónHistórica, caja27. El importeseñaladoenglobaba:“Un juegodeazahar,4500realesde
vellón. Una pieza de valenciennes,1760 realesde vellón. Organdí,lino y cintas, 200. Nueve varasde
raso blancoparaforro de los cuerpos,585. Cuatrovaras y mediade encajepunto a la agujapara los
cuerpos,1350. Unavara y mediade cinta de faylle blanca,45. Dieciochovarasde cintade Ñylle parael
manto,360. Ochovarasdegroblancoparael forro del manto,528. Una enaguade encajesfinos, 1500.
Hechuradel traje y del manto,l000.Una caja de raso blanco, 1500. Una caja de cartón, 300. En la
misma facturaseincluyeronun trajederasonegro,un trajegranate,un traje verde,un traje derasoazul
y un trajecalla. El 22 de diciembrede 1879 sepasaotra facturaa la reinaMaríaCristinapor la que se
pagaron71360 realesde vellón, por tres trajes: uno de terciopeloy rasobordadoen oro, otro en raso
rosa,guarnecidode perlasy otro másen gris plata, bordadocon seda,plata y flecos. A.G.P. Sección
Histórica,caja 29. Tambiénseocupódel trajenupcial de la infantadoñaPaz.El 23 de marzode 1883 se
remitió una fhcturapor un importetotal de ¡2500 pesetasen la quese incluía: “Un tragenupcial con
mantodecorteadornadocon bordadosde platay azahar,5500 pesetas;un tragebrochéde claveles,con
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Una de las modistasmássingulares,si atendemosal gran númerode encargos

que sele realizaron,fue Dionisia Ruiz. Estádocumentadadesde1892 hasta19066 y en

1903 consiguióeldistintivo de proveedorareal7. En un primer momentola tiendaestuvo

ubicadaen la plazade Bilbao, n0 5, derecha.En las facturasfechadasen 1893 aparecela

primera dirección8. Entre 1892 y 1 896~ su casa de modas continuó en la misma

dirección, pero, al año siguiente, suponemosque tuvo lugar el traslado, ya que la

direcciónindicadapasaa serCaballerode Gracia,n0~ 19 y 21, entreplantaderecha.Una

vezmáscitamosotranuevadirección,calleOlózaga,n0 8 principal. Consideramosqueel

trasladodebió producirseen los primeros mesesde 190610, ya que en las facturasde

1904 y de 1905 perdurala direcciónde Caballerode Gracia.Peroestaúltima dirección

no nos remite al un trasladodefinitivo. Entre las licenciasde aperturatramitadasen

el rasoblancoy adornadode bordadosde seda,perlasy oro, 3000 pesetas;un tragecielo, con el rasoy
adornadode encajesvaleciennestinos y bordadosde perlas, 2000 pesetasy un trageverde myrthe,
brochépompadour,adornadocon bordadoscon perlasy oro, 2000 pesetas”.A.G.P. SecciónHistórica,
caja28.
6 Nos referimos a las facturasconservadasen el Archivo Generalde Palacio. Hay otrasreferenciasque
nos permitenconsiderarque al menoshasta 1914 su taller estuvo en activo. En 1906 se encargóde
realizar el vestido quelució la reinaVictoria Eugenia,tras su matrimonio con el rey Alfonso XIII, y
reparéel mantoReal: “FI mantoReal,que figura entre los presentesque S.M. el Rey ha hecho a su
prometida,pertenecióa la reinaII? IsabelII. Es unajoya deestimablevalor intrínsecoy artístico.Mide
cerca de cuatrometros de largo por dos de ancho,y estábordadocon una magníficatira de piel de
armiñode treinta y ocho centímetros.Es de riquísimo terciopelogranate,bordadode oro y plata con
intercaladosde sedasde colores.En el centroaparecen,bordados,castillosy leones. Forma una greca
quedavueltaa todoel manto, los escudosdelascuarentay nuevoprovinciasespañolasbordadosconoro
y sedade colores.En el centrointerior, y bordadostambiéncon oro, figuran el pendónde Castilla y las
armasReales”.El mantoyel vestidosepublicaron en La ilustraciónespañola,1906,n0 20. Seconserva
una flhctura en Palaciofechadael día ide junio de 1906 en la queconsta:“Guarnición dearmiño,forro
y gasade un Manto de Corte” quecostó 5500pesetas.Tambiéncon la mismafechasepasafacturapor
un “Vestido de rasoblanco,entredosesbordadosen oro, y encaje“point á l’aiguille”, quecostó6000
pesetas.Todo indica queéstefue el mantode cortequelució la reinaVictoria Eugenia.A.G.P. Sección
Histórica,caja29. El mantorealestáexpuestoen el Museodel PalaciodeAranjuez.

Fueel 28 de marzode 1903. Efectivamenteapartir de esasfechasapareceel escudode laCasareal en
el membretede las facturas.Véase:A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.5307.

Facturafechadael 12 de diciembrede 1893.Por lahechuray adornode un vestidose abonaron62,50
pesetasy por la hechurade un vestido de terciopelo92,50 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.329.

A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.329.Facturaporla quesepagaron60 pesetaspor lacomposturade
dosvestidosgrises,70 por la composturade dosvestidosblancosy por la hechurade dos vestidosde
patio negro,350,a 175 cadauno.
‘~ Facturafechadaen el mesdejunio. El importe total ascendíaa 15000 pesetas,siendolas prendas
confeccionadas“Guarniciónde armiñoforro y gasade un mantodecorte,5500 pesetas.Vestido de raso
blanco, entredosesbordadosen oro, y un encaje “point á l’aiguille”, 6000 pesetas.Vestido azul de
crespónchina, guarnecidode tul paillette y encaje“point á l’aiguille”, 3sflopesetas”.A.G.P. Sección
Histórica, caja29.
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1914,aparecesuexpediente,figurandola callede Alcalá, no 63 como seña.Por el mismo

expedienteconocemoslas característicasde su local, formado por cuatro huecos.

Asimismo, solicitó el permisocorrespondienteparacolocaruna“muestra”” de un metro

de longitud’2.

Las facturaspresentadaspor la modistaDionisia Ruiz nosoftecenuna riqueza

informativasobrelas prendasrealizadas,sujetasaunagran diversidad:vestidosy trajes,

faldasy blusas,abrigosy capas,sombrerosy trajesde gimnasia’3.Singularidadde estas

cuentasesqueseespecilicael costede la hechurade las diferentesprendaso partesde

unamismaprenda.Así, por lahechurade unasmangasde un cuerporosaseabonaron15

pesetasy 10 por unasmangasverdes’4.En el caso de que un vestido hierabordado o

guarnecidode ricos adornos,se tiendeadiferenciarel importe de la confeccióny de las

aplicaciones.En 1901 se abonaron3500 pesetasporun vestidoblancoen rasoduquesa,

cuyo bordado sevaloró en 5875 pesetas’5.Las composturaso arreglosde vestidoso

cuerpos6 frieron frecuentes y, en alguna ocasión, también se ocupó de la limpieza de

algunasprendas.Como notapeculiar, resaltamosque se ocuparade realizar vestidos
— 17

paraunamuneca

Los encargosde la Casa real tambiénse dirigieron a la modista Mathilde,

contemporáneade la anterior,aunquelas comprasefectuadasabarcandesde 1892 hasta

1896’~. Las facturasconocidasy fechadasmás antiguasen l892’~, se remitieron a la

Se refiere al título o muestradistintiva de caráctercomercialque secolocabaen las fachadasde las
tiendasy demásestablecimientos.
12 AV. 18/23/98.En Alcalá, n0 63 tuvo su taller un tal Dionsio Ruizde Herce. VéaseLa vozdel arte

,

1921.
‘~ La factura fechada el ¡9 de junio de 1896 nos informa de la compra de dos traje de gimnasio y se
pagaron60 pesetaspor cadauno deellos. NG.?.SecciónAdministrativa, leg.329.
“‘ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
‘~ A.G.P.SecciónHistórica,caja 28.
16 El dosde junio se abonaron25 pesetaspor la composturade unablusa y su forro. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.331.
‘~ Facturadel 9 de julio de 1903. Por vestir a una muñecase abonaron95 pesetas.A.G.P. Sección
Administrativa,leg.331.
‘~ Las facturasse distribuyenen los legajos329 y 331 del A.G.P. SecciónAdministrativa.
“> Con fecha31 dediciembrede 1892seremitióuna facturaconlas comprasrealizadasen julio. En esta
ocasiónsetratabade un vestidode primeraComuniónen muselina,guarnecidoconruchesde tul, velo
de tul y coronasde rosasblancas.Importandotodo ello 267 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.329.Dos añosmástardeel vestidodeprimeraComuniónfue parala infantaMaria Teresa:“Un robe
depremiéreComunionen mousselinede soiepliséeaccordéonsgarniede moireblanche.Unecoronede
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contaduríade Palacio a nombrede las infantas Maria de las Mercedes,princesade

Asturias,y María Teresa.En un primermomentosu casade “Modeset Robes”estuvoen

la calle del Carmen,n0 4 parapasara la calle de Alcalá, n0 38, primerpiso. Ademásde

vestidos,coflets y excepcionalmenteun vestido impermeable20,suministró sombreros

comolos queseabonaronen la facturadel 16 de julio de 1895. Se pagaron375 por tres

sombrerosy unacapelinade pajade Italia21.

En las facturasfigura un escudoquenosadvienede suposiblevinculacióncon la

Casareal como proveedora.Ademásotra nota peculiar,ese] hecho de que las facturas

esténredactadasen francés,lo que nospermitiríaplantearnosla ascendenciafrancesade

la modista.

Otrosencargosde la princesade Asturiasfrieronsatisfechospor la modistaJulia

Virac, proveedorade la real Casa.Especializadaen abrigosy vestidos.Sucomerciode

modasestuvoabierto en la calle Echegaray.n0 1. Al igual que ocurríacon la modista

anterior,figuranlos encargosdetalladosen francés22•

La reinaMaría Cristinahizo algunospedidosa la proveedorareal Julia Cervera

de Parrefio23. Se dedicabaa la confección de vestidos,poniendo de relieve en el

membretede sus facturasqueseguía“modelosde Paris”. Susservicioslos ofrecíaen la

calleAlcalá, n0 50, aunque,tiempo atrás,estuvoenla calleEspozy Mina.

En la misma calle de Alcalá, en el n0 80 se encontrabala casade modasde

ClémenceLegros, proveedorade S.A.R la infanta Isabel. La reina María Cristina le

rosesblancheset un voile de Communianteen tulle malinesblanc”. El importe de las tres piezas
ascendióa355 pesetas.Facturafechadael 21 de junio de 1894. A.G,P.SecciónAdministrativa,leg.329.
20 Parala princesade Asturiassele confeccionó“un vétementimperméable”valoradoen 125 pesetas.27

dediciembrede 1985.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
21 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.“ChapeauMann en palille bleu marinegarni taifetasblanc,

alíesblancheset veloursbleu. Chapeauen paille blanchesatinde,garni de mousselineblancheplisée.
Capeline en paille d’ltalie, garnieécharpede taifetasblanc. Chapeauen crin el paille noire, garni
moussselineetdentelleblanches,plumesblanches”.Respectivamenteimportaroncadauno: 70, 85, 90 y
130 pesetas.
22 “Une robebrochenoir et jais. Un corsageblancet noir gami dentellecremeet or”. Por el vestido se
abonaron750 pesetasy por el cuerpo250”. A.G.P. SecciónHistórica, caja 28.
23 Por un vestidosicilianabeigebordadoa manosele abonaron2000 pesetasy por otro de pallo verde
700. 7 defebrerode 1901. A.G.P. SecciónHistórica,caja28.
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dirigió diferentesencargosentrelos que figurabansombreros,vestidos,abrigos,cuerpos
24

capas,salidasde teatro,enaguas,matinees,etc
De forma ocasionaltenemosla referenciade un modisto,Antoine, dedicadoa

“robes& confections”25,situadoen la plazadel Rey, n0 6, principalderecha.

La casade modasGosálbezatendiólas peticionesde las infbntas’6, María de las

Mercedesy María Teresay de la reina Victoria Eugenia.En el Anuario Almanaque

correspondienteal añode 1901, figuran trespersonasconel mismo apellido dedicadasa

idénticaactividad:Consuelo,Isolina y Matilde Gosélbez.Las facturasmásantiguasde

las que tenemosreferenciadatande ¡901. En ellas figura ladirecciónde Barquillo, nOS 4

y 6. Estadirecciónes la mismaa la quenosproporcionael Anuario, ligada a los nombres

de Consueloy Matilde. Mientras que Isolina, según la mismafrente, tuvo sucasade

modas en la calle del Humilladero, n0 3. En ninguna de las facturas se apunta la

posibilidadde quehieranhermanas,hipótesisquepuederesultarplausible.Los encargos

realizadosporla reinaVictoria Eugeniano se dirigieronala calleBarquillo, sino al paseo

de Recoletos,2127. En el Anuario Almanaquede 1911, apareceel nombrede Consuelo

de Arad Gosálbez28,asimiladoaestamismadirección.Pudoocurrir que se tratarade la

misma familia, o simplemente,coincide el apellido. En cualquiercaso, sí pareceque

debió existir relaciónentreConsueloy don Aselmo Arad Gosálbez,quien solicité en

24 Facturasfechadasen 1901. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331 y SecciónHistórica, caja28.
25 Parala princesadeAsturiaslerealizaun trajede pañoazul oscurobordadoy un traje de sedafantasia
verde con rosa. Respectivamentecostaron950 y 1200 pesetas.Facturafechadael 29 de diciembrede
1900. A.G.P. SecciónHistórica,caja 28.
26 Remitirnos:A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
27 La facturaquenosproporcionaestainformacióncorrespondea 1910.Se facturaronlascomprasde los

mesesde 1909 y 1910.El total ascendióa6736,50pesetas.Seincluyenen estafacturablusas,camisetas,
pecheros,puñosy cuellos,camisetasy la composturade algún vestido. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.332.
28 Tuvo la prebendadeconfeccionaralgunosde los vestidosconmotivo del enlaceentreAlfonso XIII y
la princesaVictoria Eugenia. Sabemosque le hizo el traje de corte en rasoDuquesaen color rosa
bordadoa manocon hilo de platay seda,un cuerpoescotadoparadichotrajey un trajede recepciónde
muselina guarnecidocon encaje Alen9on. Las fotografias de estos modelos se publicaron en La
ilustraciónesnaflolay americana,1906, n0 20. El 5 dejunio sepasóa unathctura a nombrede S.M. el
rey Alfonso XIII, de unos encargosrealizadosen el mesde mayoanterior.Dichos encargosfueron: un
“Vestido gasa blancacon entredosesde encaje,bordadoplata. Un vestido de corte de raso bordado
maticescon doscuerpos”.El preciodel primeroascendióa 3000 pesetas,mientrasqueporel segundose
pagaron 12000. Por la fecha de la factura y por la descripciónde los dos vestidosconsideramosque
frieron losqueformaronpartedelajuarde la reinaVictoria Eugenia,regalodel rey Alfonso XIII. A.G.P.
Sección Histórica, caja 29. El vestido de corte es el que presentamosen el catálogoprocedentedel
PalaciodeAranjuez,el cuerpocon n0 Inventario 10141957y la &lda con n0 Inventario 10141967.
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1907 registrarel nombrecomercialcon la denominaciónde “Gosálbez”, paradistinguir

suestablecimientode confecciónde trajesy sombrerosparaseñoras29.El membretede

las facturassc mantuvo igual entre 1901 y 1906, mientrasque en la facturade 1910 se

apreciannotablesdiferencias:el tipo de letra ha cambiado,aunquese sigue haciendo

alusióna la especialidad“Modes& Robes”.

Modisto de la reinaRegente30y de la reinaVictoria Eugeniaffie L. Herce31. En

un primer momentosu casala tuvo abiertaen la calle Alcalá, n0 38. Otra dirección

conocidaIbe la de la calleBárbarade Braganza,n0 14. En lasfacturasde 1906ya consta

esta dirección32, lo que nos hizo suponerun trasladoen estas fechas. Pero en La

ilustraciónespañolay americanade 1903 apareceel siguienteanuncio:“Modes, Robes

& Manteaux.Lingerie, Trousseaux,Layettes.L.Herce. IY Bárbarade Braganza, 14.

Madrid”.33 L. Hercetuvo el honorde confeccionarel traje de boda,así comoel velo34de

la reinaVictoria Eugenia.

En la calle Preciados,n0 24, principal se pudieronadquirir los sombrerosa

EugeniaPire, cuyasucesorafue Julia González,permaneciendoen la misma calle pero

trasladándoseal n0 14. Conocemosdos tipos de facturas, aunque Julia González

continuóusandoaquéllasen cuyo membreteaparecíaelnombrede EugeniaPire, añadió

de su puño y letra el distintivo “SucesoraJulia González”.Lo que no falta en los dos

29 Oficina Españolade Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial. 1907, n0 506. Expediente
n0 1421.
30 La reina María Cristina le comprael 7 de febrerode 1901 un vestidode raso con doscuerpos,un
vestidode terciopelofantasíay un cuerpode terciopelogris. El total ascendióa 2900 pesetas.A.G.P.
SecciónHistórica, caja 28. De 1908 conocemosuna facturaa nombrede S.A.R. el príncipedeAsturias.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~‘ Tenemosnoticiasdeun tal Higinio Herce,sombrereroquienobtuvocli dejunio de 1880el distintivo
de proveedorreal.Quizás fueranfamilia, aunqueL. Herceno parecequefueraproveedorreal. También
apareceel nombrede Pedro Herce, hermanos,en la calle del Carmen,n0 3, dedicadoal comerciode
tejidos. En 1893 se abonó una factura por la compra de seis metrosy medio de alpacay la misma
cantidadengroglaségris. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
32 Facturafechadael 6 dejunio de 1906 por la que seabonaron46646pesetas.Sin lugar a dudael alto
imponedela facturavienedadoporel encargodeun vestidode rasoblancocon mantodecortebordado
con plata y guarnecidocon encaje.El preciode estevestido con su mantoasciendea 28000 pesetas.
A.G.P. Sección Histórica,caja 29.
~ La ilustraciónespaflolay americana,1903, n040, pág.272.
~ El trajedebodafue confeccionadoen raso,guarnecidocon bordadosen plata,con motivosderosasy
azahares,asícomoencajes.Modelopublicadopor La ilustraciónes~añoIay americana 1906,n0 20. Del
mismo modo en Blanco y negro , 1906, n0 787 se incluyó un reportajeen el figurabanlos diferentes
trajesqueformaronpartedel ajuardela reina.
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tiposde facturasesel escudoacreditativode proveedorareal,conseguido,enel casode

Julia González,el 4 de mayo dc 1895. Dos añosmás tardesolicitó al Ayuntamiento

permisoparaejercercomomodistade sombreros,aunquedesdehaciaunoscuantosaños

se estabadedicandoa esta actividad35. La relación más tempranade Eugenia Pire y’

posteriormente.Julia Gonzálezcon la Casareal estádocumentadaen 187836, por las

adquisicionesefectuadaspor la infanta Maria dc las Mercedesy en 1 883~~por las de la

infanta doñaPaz. Facturasrelacionadascon las infantasMaria de las Mercedesy María

Teresaseconocendesde188838, la décadade los ~ y comienzosde la siguiente

centuria.La sucesiónse debiórealizaren tomoa 1891,ya queen las facturasde eseaño,

firma éstasJuliaGonzález.Los encargosa estasombrererasemantuvieronhasta190140.

lo queno significaquecesarasuactividad.

~ Archivo de la Villa, 11/15/l37.Estamosconvencidosque el vestido y manto de corte valoradoen
28000pesetas,mencionadoen la nota anterior,fue el traje de novia realizadopor Hercepara la reina
Victoria Eugenia.
36 A.G.P. SecciónHistórica, caja27.
~ El 26 de marzode 1883 sefacturaron225 pesetaspor un sombreroencarnado.Un manguitoderasoy
terciopeloy sedisecaronsietepájarosa 10 pesetas,cadauno. A.G.P. SecciónHistórica, caja28. El 28 de
marzo del mismo alio: “Un sombrerode encagey oro, 125 pesetas.Un sombreronegrocon pluma
dorada,¡40 pesetas.Vn sombrerocorinto y encage, líO pesetas.Vn sombreropaja con plumas, ¡60
pesetas”.A.G.P.SecciónHistórica, caja28.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328. Gastosrealizadospor la princesade Asturias y la infanta
MaríaTeresa.Se abonarondossombrerosblancosa 80 pesetas,cadauno y dosazules,a55 pesetas,cada
uno.
~ A.G.P. Sección Administrativa, leg.328, 1890. Facturapor diferentessombreros,entreellos: “Dos
sombrerosde paja, color beige, con tul y cinta de terciopelogranate,a 45 pesetas,cada uno. Dos
sombrerosde pajaamarillacon muselinablancay encajea 35 pesetas,cadauno. Dos sombrerosde paja
verdescompuestosa 39 pesetas,cadauno. Dos sombrerosblancoscompuestosa 25 pesetasy dos
sombrerosadornadosy rizadosde sus plumasa lO pesetas”.Otra i&tura de 1890 a nombre de la
princesade Asturias e infanta Maria Teresaen la que se referencianlos siguientessombreros:“Dos
sombrerosde surahy encajea 70 pesetas,cadauno. Dessombrerosdepajamarróncon lazosa 60,cada
uno. Dos sombrerosde paja calada,lazos y margaritasa 80 pesetas,cada uno. Dos sombrerosde
muselinay lazosa 39, cadauno”. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329. El hechoqueseencarguen
dossombrerosdel mismomodeloseexplicaporquelas inÑntas los llevaríaniguales,al existir tan escasa
diferenciade edadentreellas. Estospedidosduplicadosse ‘n~elven a repetir en las facturasde 1891,
1892, 1893 y 1895. Véase:A.G.P. SecciónAdministrativa, lega.329.En el mismolegajohayotrasdos
facturasfechasel 15 dejunio de 1891, las dos anombrede la princesade Asturiasy expedidaspor “Un
sombreroreformado,pajaazulcon gasaplegada”,habiéndosepagado35 pesetaporcadaarreglo.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.33l. En este legajo se incluyen dos facturas,una fechadaen el
mes de diciembrey la otra en el mesdejunio, variandolos encargosrealizado.Mientrasqueen la de
diciembrese encargaronsombrerosde fieltro y terciopelo. En la del mes de junio, fueron de paja
adornadoscon gasay flores. A.O.P. SecciónHistórica, caja 28. Otra facturafechadaen el mesde enero
de 1901: “Por unatoquitaterciopeloverdemusgo,con fondo enpiel de chinchillacon floresy ~ntasia”,
parala princesadeAsturiasseabonan140 pesetas.
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Sombrereratambiénperocon un nombremenoscastizoqueel anteriorfue Marie

Lys41. Su casade modasse podíavisitar en la calle Olózaga,no 642 y en le it 26, we

Petrelle,en París. En la Puertade) Sol, u0 4 tuvo su establecimientode sombrerosM~

Rita, aquiensele abonaronen 1901, 150 pesetasporun sombrerode encajey rosaspara

la princesade Asturias43. El sombrererode Cámarade SS.MM. y AA.RRY, Justo

Gómez,seocupóde algunosde los sombreros,especialmenteparamontara caballo45,

másquesombrerosde fantasía.Sucasafue fundadaen 1852 y la direccióna la que se

remitíanlos encargosfuePeligros,n0~ 14 y 16.

Emilio Hernándezen la calledelCarmen,n0 1 ademásde modas,flores, adornos,

esprit,plumasy fantasíastambiénvendíasombrerosy la infanta Maria Teresase dirigió

en algunaocasiónasutienda4<5.

Unaflibrica desombrerosde largatradiciónfue la fundadaporAiniable en 1838,

en la Puedadel Sol, n0 4, especializadaen sombrerosparaseñorasy paraniños. En los

años1863-1864alcanzóel distintivo de proveedorreal. Suponemosque la familia del

señorAimable continuó con el negocio,pasandoa manosde suviuda a partir de 1875.

En ese mismo año la viuda de Aimable y Sobrino obtuvieronel mismo distintivo de

proveedoresreales.En cualquiercaso,el tallerestuvo abiertoen el mismo lugar. En las

facturascorrespondientesa los primerosañosde la nuevacenturiaapareceel nombredel

sucesorJ.B. Gayán.La infantaMaria Teresarealizó algunascompras,como el sombrero

de castornegroel 17 de diciembrede 1 903~~.

‘~‘ Conocemosdos facturasa nombre de la infanta María Teresa,fechadasambasen 1905. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.331.“Un chapeaucrin noire, rosesblanches.Un chapeautulle est dentelle,
violette Parme”.Por el primeroseabonaron85 pesetasy por el segundo100.
42 En la mismacalle enel n0 8 tuvosucasade modasDionisiaRuiz.
~ A.G.P. SecciónHistórica, caja28.
“Consiguióel distintivo deproveedorreal el 1 de marzode 1875.

Para la princesade Asturias fue un “sombrero redondopara amazona”valoradoen 25 pesetas,
compradoel 18 de febrerode 1897.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.Del mismomodoseocupó
de algunos encargosdel rey Alfonso XIII. A.G.P. Sección Administrativa, Ieg.327. Para la infanta
Maria Teresafueron dos sombrerosencargadosel 20 de julio de 1903: “un canotier de piqué y un
canotierde pajanegra”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
46 El 18 de noviembrede 1904se pasóuna fhcturapor 25 pesetaspor la comprade unatocade crespón.
A.G.P. Sección Administrativa, leg.331. A lo largo de esemismo año también compró una toca de
terciopelocon plumas,quecostó 60 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ Se pagóun importe de 15 pesetas.A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.331.Parala infantaIsabel,en
1868,tambiénseconfeccionaronalgunossombreros.A.G.P.SecciónHistórica, caja40.
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ManuelCimarracomo sastrede SS.MM. y AA.RR. atendió las peticionesde las

infantasasícomolos de la reinaVictoria Eugeniay sushijos, el príncipede Asturiasy el

infante don Jaime.Manuel CimarraAlonso obtuvo el distintivo de proveedorel 8 de

marzo de 189748. Diferentes miembros de la familia Cimarra se dedicaron a la

confección,venta de tejidos, camiseríay confeccioneslEn las fact~asde los años

noventasy comienzosdel nuevosiglo la direccióncitadaes la cafle del Carmen,n0 15.

Mientras que en los primerosaños de la segundadécadadel siglo XX figuran dos

direccionesAlcalán0 46 y NicolásMaríaRivero,n0 1. Los encargosfUeron muyvariados

desdeun traje de amazonaparala princesade Asturias,abrigos,impermeables50,gabanes

y diferentestrajes,entreellosuno a la inglesa,etc5t.

Proveedorde la real Casa y de otras corteseuropeastite el sastre Ricardo

Magallón52.Su reconocidoprestigio en el artede la sastreríale avaló paraabrir casaen

Londres,en el 98 de Regentstreet.En Madrid, su negocio lo ubicó en la popularcalle

del Carmen,n0 7, principal. Suespecialidadfrieron los trajes de cortesastrey los trajes

de amazona,pero tambiénseatrevió con los abrigos y trajesde fantasía.Conocemos

48 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5289.
“~ LeonardoCimarrasededicóal mismooficio que Manuely abriósu tiendaen la calle Espozy Mina,
n0S4y6. Estosson los datosquefiguran en el expedientede licenciadeaperturaquesetramitaen 1903.
AV. 15-12- 85. Arturo Cimarra registraen 1912 el nombrecomercial “Los Luises”. Establecimiento
especializadoen laventadepaños,tejidosde lana, seday algodón,camiseríay similares,confecciónde
señorasy caballeros.OficinaEspañoladePatentesy Marcas,Boletínde la propiedadindustrial, 1912,n0
631. Expedienten0 2514.En un anunciode La revistamoderna,figuran dosanuncios;uno de Manuel
Cimarraen el quesedetallanlasprendasen lasqueestabaespecializado:“Secciónde libreas,de jockey,
gala, paje, groém y cochero,breechésy pantalones,trajes para montar, caza y pesca, cinturones,
rodillerasy leguis”. En estemismoanuncioaparecendosdireccionesCarmen,15 y calle del Candil, 1.
En la mismapágina,másabajo podemosleer: “Sobrinos de Cimarra. Sastresespecialespara niños.
Novedadesde Parísy Londres.Carmen,4”. La revistamoderna,1899, n0 184. Hastahaceunosmeses
uno de los descendientesde esta familia comercial tuvo sus puertas abiertas en la calle Mayor.
Lamentablementehacerrado.Estehechohasido la crónicadeunamuerteanunciada.
~ La comprade un gabán impermeabletambiénse realizó en la tiendade Manuel Prado,en la calle
Espozy Mina, n0 6. El comercioestabaespecializadoen armas,efectosde cazay esgrima,cartuchos
cargadospara caza. Por cl impermeablese pagaronsetentapesetasel 1 de enero de 1902. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.331.
~‘ Remitimosa las t~cturasde 1896 y 1897 en A.GP. SecciónAdministrativa,leg.329.1901 en A.O.P.
SecciónHistórica,caja28. 1912A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
52 El 31 de diciembrede 1900 se le reconocióel titulo de proveedorreal a RicardoMagallón. Por la
solicitud remitidaa Palaciosabemosque ¡lic cortadordel taller de confecciónde don Manuel Cimarray
confeccionóunasamazonasparala princesade Asturias.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.5297.En
1907 solicitó la licenciadeaperturaparasutallerde sastreríaen lacalle delCarmen,n0 7. AV. 16-311-
73. En 1918 solicitéotra licencia deaperturaparaun comerciode sastreríasituadoen la carrerade San
Jerónimo,n0 lO. AY. 25.310.96.
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facturasentre1901 y 1905,en las quesereflejan las peticionesde las infantas.En 1901

seabonarondiferentesimponespor un traje de amazona,porun traje a la inglesa,porun
53

traje de vestir con chalecode terciopeloy porun abrigode invierno

Sastreríade renombrefUe la de Caro Hermanos54,en la calleCruz n0 19 y Mayor

n0 9. Sutrabajo fUe conocidoen el paísvecinoal presentarseen la Exposiciónde París

de 1889, consiguiendola medallade plata. Las prendassolicitadaspor Palacio nos

trasladanal año 1894.El día 10 de mayo sehizo un pedidoquecontenía“Una chaqueta

de cantineraparaS.A.R. la serenísimasra. princesade Asturias.Un pantalónde vicuña.

Una falda de vicuña. Un delantalazul Unas polainas en paño negro. Un cinturón,

revólvery finiday un gorrode cuartel”55.

Tambiénconocemosla relación de la reina y de las infantascon modistasy

sastresde San Sebastián,debido a sus estanciasveraniegasen esta localidad del

Cantábrico56.La calle GaribayfUe lugar habitual de la localizaciónde algunosde los

modistosy modistasa las que nos vamosa referir. En el n0 3 de dichacalle estuvo la

“tienda de adornosy otros géneros” de mmes. Capdevielle57,“maison franqaisede

coature”.Enel n0 11 se localizabamodasy confecciónEcheniquey Sagastume58y en el

n0 10 la modistaMaríaGarabain59,que confeccionabatrajesparaseñorasy niños. En la

~ Se desglosantodoslos importessuponiendoun total de 2450 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.331. Trajesa la inglesay chaquetasa la inglesafueron solicitadosde forma habitual, comodebía
correspondera un buen sastre,máxime si queríaconquistarel mercadoanglosajón.Remitimos a la
facturafechadael 6 de abril dc 1903,en el mismaseccióny legajo. En el mesdemarzode 1904 se le
encargandostrajes,unodepañosedánforradodesedacon adornosdeencajey otro ensedaazul forrado
de sedacon adornosde encajefantasíay cuello “forma modernista”. Se pagaronpor cadauno 550
pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331. Dos facturade 1905 en las quepor diferentesprendas,
entre ellas dos abrigos de piel, se pagaron 100 pesetasy 1495, respectivamente.A.G:P. Sección
Administrativa,leg.331.
~‘ En 1904 sesolicita al Ayuntamientola licencia de aperturaa nombrede Viuda de Caro Hermanos.
AV. 15-331-176.
“ A.G.P. Sección Administrativa, leg.329. Esta casa tuvo el honor de hacerel primer uniforme de
militar a S.M. el rey Alfonso XIII. El 30 dediciembrede 1893sepagaronlOO pesetaspor doscapotesy
dos pelerinas,dos paresde polainasde soldadospara dos niños de nuevey doce años.Por la misma
facturasabemosque estacasaregalóa Alfonso XIII un capotecon pelerinay unaspolainasde soldado.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.327.
56 Prácticamentetodaslas facturasestánfechadasen los mesesestivales.
~‘ El 21 de agostode 1895 seabonaron200pesetaspor dosguardapolvosimpermeables.A.O.P. Sección
administrativa,leg.329. En otra facturafechadael 26 deJulio de 1897, secompraron17 varas de paño
de Lyon, a 8 pesetascon cincuentacéntimosla vara. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.329.
~ Facturaremitidaa la reinaregenteen 1892 por forrardosabrigosparasushijas.A.G.P. leg.329.
59A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331.
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calledel Pozotambiénse dieroncita doscasasde modasy un sastre,la de mademoiselle

BertheSaly60y la deMiguel Olascoaga6’y la sastreríaDeníely Compañía62,lastresen el

ti0 14. En la calle Alameda,n0 2563 la CompañíaLiebus,a quienesse le remitieronel 30

de julio de 1902 setentay cinco pesetaspor “un guardapolvoalpacagris”64. Modas

Adela, igualmente,se ocupó de conkccionaralgunasprendas,estandosu tiendaen la

calleAvenida, n0 32. El 25 de agostode 1903 seabonaron30 pesetasporun sombrero

de paja65parala infantaMaríaTeresa.

Modisto, así como proveedorde la reinaVictoria EugeniafUe P. Woods.Tuvo

casaen Madrid en la calle Condede Xiquena, n0 4 y en Biarritz, enel n0 2, rue de la

Maine66. Aunqueen las flicturas figura el n0 4, al solicitar la licencia de aperturaen el

ayuntamientola direcciónquese especilicacorrespondecon la calle Condede Xiquena,

n0 3: “Pablo Woodsdomiciliado en la calleCondede Xiquena,3 solicitaque el Excmo.

Ayuntamiento le concedala licencia de apertura necesariapara el objeto que a

continuaciónseexpresa:

Aperturade un cuartoprincipal paraestablecertaller de modisto paraseñoras,

cuatrohuecosa Condede Xiquenay cuatrohuecosa la calledel Almirante”t

A juzgarpor los pedidosrealizadosal modisto,podemossuponerque tite muy

del agrado de la reina lo que le conléccionaba.Junto a las prendasnuevastambién se

~ En una facturafechadael 30 de agostode 1894 figura la dirección arriba mencionada.Mientras en
otrade 1891 aparecela direccióndeLoyola, n0 12, principal. Ambasfhcturassepasanporel arreglode
unossombreros.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
61 Tambiénpor el arreglodedossombrerosseabonaron16 pesetasen lO deseptiembrede 1891.A.G.P.
leg.329.El 28 dejulio del año siguienteseencargó,de nuevo, del arreglode otros tantossombreros.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
62 Proveedorde la realCasa.El 27 dejulio recompusodoschaquetasa la princesade Asturias,cobrando
10 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
63 En estamismacalle en el n0 15 estuvo la casade ModasYrurtia Hermanas,quienescontaroncon los
encargosde la infunta Maríadelas Mercedesy María Teresa.Tenemosnoticiasde unafuctura fechada
en 1889 por la que se abonaron 15 pesetaspor un sombrero de paja blanca. A.O.P. Sección
Administrativa,leg.328.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
65 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ En el u0 Y de estamismaplazatuvo su sucursalla casaLewis. En facturasde finales del año 1909
apareceotradireccióndeBiarritz: 29 rue Mazagran,en las inmediacionesde laplazaSaint-Eugéne.
67 La solicitud estáfechadael 28 de noviembrede 1910. lEí arquitectomunicipal no encuentraningún
inconvenientey en unacartafechadael 10 de diciembredel mismoañoasí lo expresa.A.V. 17-231-19.
Hay otro expedientefechadoen 1914 A.V. 18-247-140que no hemos podido consultaral no ser
localizadoentrelos fondos.
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ocupóde realizarcomposturas.Las facturasque conocemosestántodasfechadasen ~os

mesesde otoño e invierno, siendo, sobretodo, trajesde palio y terciopelo,chaquetasy

abrigosenpañoy en piel lasprendastrabajadas68.

Modista favorecida por la reina fUe madamePetit. La localizamos en dos

direcciones diferentes. En las facturas de 1910 consta la dirección de Caballerode

Gracia,n0 17, entresuelo.En las del año siguiente,Alcalá, n0 62. La calle Alcalá fUe una

de las más concurridas,como se habrá podido comprobar. En distintos momentos

tuvieronsus casasDionisiaRuiz, Mathilde,Julia Cervera,ClémenceLegrosy L. Herce.

Sombrerosy tocasfUe los encargosrecibidosentre1910y 191169

M. Villasantey G.deFranciscocomo sombrererosatendieronlos encargosde la

reina. El primero lite sombrererode Cámarade S.M70 y su casatite fUndadaen 1868,

teniendopordirecciónel n0 35 de la calle de Alcalá7t. En la carreradc SanJerónimo,n0

29 estableciósu sombrereríaG. de Francisco”.Fábricade sombrerosde paja,de fieltro

y de fantasíatite la de Julio Ayuso en la plazade Celenque, ti0 2 y MarianaPineda,ti0 i.

Ofrecíatodo tipo de artículosparael adornoy la conlbcciónde sombreroscomo flores,

plumas,terciopelos,cinta,gasas,pajas,etc73.

La sastreríaa cargo de Manuel M. Retanasatisfizo los encargosde la reina

Victoria Eugenia74.TantoManuelcomo Cipriano Retanaatendierona suclienteladesde

la calledel Príncipe,n0 18 y desdela calle Cruz, n0 41, respectivamente75.Alberto Ranz,

sastrede la real Casay sucesorde Gabino Sanz seocupó de realizar prendasparael

68 A,G,P. SecciónAdministrativa,leg.332.

~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Se le concediódichohonoren 5 de mayode 1895. A.O.P.SecciónAdministrativa,leg.5311.
~‘ El 1 dediciembrede 1913 recibeun encargode la reinaVictoria Eugeniano siendoprecisamenteun
sombrero, sino una sombrilla paraguas: “Entoutca Brigg” por 50 pesetas. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
72 El 18 de marzode 1915 se encargóde la confecciónde dos sombrerossevillanos,cadauno a 20
pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.333.Al año siguiente,se abonóel mismo importe por dos
sombrerosdepaja. A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.333.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ A nombredela reinafigurauna fácturafechadael II de abril de 1911 con el encargode unachaqueta
con coderasbordadas,cavetesy botonesdeoro, cuyoimporteascendióa 600 pesetasy una fajadeseday
corbata,90 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Conocemosla noticia de licencia de aperturafechadaen 1905 solicitadapor Cipriano Retana.AV.
15-309-277.En el número 13 de la calle de San Bernardoha mantenidohastahaceunosmesessus
puertasabiertaslasastreriaRetana.
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príncipede Asturiasy el infanLe don Jaime76.Trabajabagénerosnacionalesy extrax~eros

y su especialidadfUeron las libreasy uniformesciviles y militares, pudiéndoseadquirir

estasprendasensucasade la calledelArenal,n0 11, principalderecha.

En SanSebastiánla reinaVictoria Eugeniatambiéncontécon algunasmodistas

preferidas.Entreellas la casade las hermanasMúgica, ubicadaen la calle Garibay, n0

~ calle especialmenteelegidapor las modistaspara abrir sus negocios.El 15 de

septiembrede 1911 se les encargabaun sombrerode terciopelocon plumasy “un boa

blanco y negro”,pagando525 pesetas78.Las hennanasGargallo,en la calle Hernaní,no

4, tambiénsededicarona la confecciónde sombrerosde señoray de niñas, asícomo

vestidos,especialmentede cortemarinero79.En el mesde agostode 1908 seabonóuna

facturapor seisdelantalesblancosy seispecheros80.

En Barcelonala modistade confianzafUe Vicenta Verdaguer,proveedorade la

real Casa,concasaabiertaen la calle Cortes, n0 613, principal. Por la informaciónque

nos ofrecenlas facturasfechadasentre 1910 y 1912 conocemoslas comprashechas,

siendo litndamentalmentesombreros.Del mismo modo sabemosque esta modista

reproducíafielmente los modelosde sornbrererasfrancesasde renombredel momento,

entre ellas madameReboux y EstherMeyer81. Los modelosde sombrerosque nos

76 En 1910 realizódiferentesprendas:dos gabanesde franela,uno parael príncipede Asturiasy el otro

parasu hennano,el inffinte don Jaime,otros dosgabanesde franelasforradosde seda,un pantalónde
cheviot azul,dosde franela,doscalzonesde piqué blancoy otros dos de sedablanca.A.G.P. Sección
Administrativa, leg.332.Con destinoa lasCaballerizasRealestambiénejecutódiferenteslibreas.A.G.P.
SecciónHistórica,caja 29.
“ En la décadade los añosochentasdel siglo XIX sutiendade modasy adornosla tuvieronabiertaen la
plaza Guipúzcoa, n0 4. Además de la ejecución y composturasde sombrerosse ocuparon del
mantenimientode los mismos.Así por limpiar un sombrerode paja el 28 de septiembrede ¡888 se
abonaron2 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328.En 1903 solicitaronel registrodel nombre
comercial “Múgica Hermanas”“para diferenciar su establecimientotaller de confeccióny sombreros
paraseñoras,situadoen San Sebastián(Guipúzcoa)”. Remitimosa la Oficina de Patentesy Marcas,
Boletín de la propiedadindustrial. 1903, n0 397, pág.466.No hemospodidoconsultarel expedienteal
no aparecer.
78 El sombrero costó trescientascincuenta y el boa ciento setenta y cinco. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
~ En estodebió influir la proximidadde lacosta.
~ El importetotal ffie desetentay cincopesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
SI SombrereratambiéndebióserCamille Roger,pero,por el momento,carecemosde más noticias.Lo
cierto es que se le encargaa Vicenta Verdaguerel 12 de abril de 1911 “Un sombreromodeloCamille
RogerdeParís,depajanegray pajarosa,con plumasblancasy negras”, valoradoen 800 francos.En la
mismafechaotromás,por el quesepagaron300 francos:“Un sombreromodeloCamille Rogerde Paris,
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conducena madameRebouxfueron uno negro con paraísodel mismo color y unatoca

en terciopeloazulmarinoconaigreteparaíso.El modelo de EstherMeyer fUe en peluche

violeta,guarnecidode plumas82.

ParaPalaciotambiéntrabajaroncosturerasqueseencargaronde realizararreglos

y composturas,pasandosus reciboscadames. Sabemosque a comienzosde los años

noventas,la costureraMartina Mella83, cobrabados pesetasdiarias por su labor,

independientementede lo quetuvieranque coser84.El mismo salario cobró Maria Pérez

años mástarde. Así por el trabajodel mesde febrero de 1894 le fUeron abonadas50

85pesetas . Maria Pérezfue una de las costurerasmás activas y constantes,ya que su

relacióncon Palacio semantuvoindefinidamente.Además,nosresultacuriosoel hecho

deque sus honorariossemantuvieraninvariablesduranteaños.Desde1893 hasta1905

cobró 2 pesetasdiarias.A vecescoincidiendocon los mesesde veranopasabauna nota

en la que seincluíanlos mesesdeJulio, agostoy septiembre,porun importetotal de 120

pesetas86.Desde 1901 hasta ¡905 hubo mesesen los que cobró 40 pesetas,sin que

hayamospodido descubrir la razón. Mientras que en los mesesde julio, agosto y

septiembrede esosmismos años el importe ascendíaa 60 pesetaspor mes87. María

Amado realizó algunostrabajosde bordadosparala princesade Asturiasen 1901: “Una

docenade tohallaadamascadasa6 pesetascadauna.Otradocenaturcasa 6 pesetascada

una”88.

paja blanca,guarnecidode pétalosde rosasblancasy espigasblancasy negras”.El 26 se octubredel
mismoañootro sombreroen terciopelonegrocon aigrette.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
82 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332.
83 Desdeel 1 de enero de 1894 hasta 1929 fue terceradoncella al servicio de S.M. la reina regente.
A.G.P. ExpedientesPersonales,caja 1209/16.
84 El día lO de junio de 1891 pasabasurecibocorrespondienteal mesde mayo,siendoel importe de 62
pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.331. 1905.
87 Véaseel legajocompleto.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
~ 25 deenerode 1901.A.O.P. SecciónHistórica, caja 28.
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Otra costureraque tuvo la labor de ocuparsede la confecciónalgunasprendas

parael ama de S.A.R. el príncipe de Asturias, el hijo de la reina Victoria Eugenia,tite

IsabelManceridos,cuyo taller lo regentóen la calleJacometrezo,n0 ~

Almacenesdedicadosa la venta de ropa blanca y de lenceríaabastecieronlas

necesidadesde los realesinquilinos. Unade estastite lacasafundadaen 1850 Sucesores

de B. Ondategui90,especializadaen génerosde punto y camisasde todasclase,en la

calle Montera,n0 36. Entre las comprashechasdestacamoslas que nosconducenal 22

de enerodc 1901: “Docescamisasde día, batistafina, valenciennesy cifras, a 65 pesetas

cadauna. Doce cubrecorsésde las mismascaracterísticas,a 50 pesetascadauno. Doce

camisasde nochede nansoukfino, valenciennesy cifras, a 50 pesetascadauna. Doce

pantalonesde nansouktino y valenciennes,a35 pesetascadauno”9

De largatradicióny prestigio tite lacasadedicadaa canastillasy “trusos” de Justa

Aguirre Pichot,proveedorade la reinaIsabelII, de la infantaIsabel92,de la infantaPaz93

y de la reinaMaría Cristina. En un primer momentosu taller de lenceríay bordados,

encajesy novedadeslo tuvo en la calle de la Paz,n0 6, parapasar,mástarde,de la mano

de su sucesora,Clarade Aguirre, a la calle del Príncipe,no 16. Podemosconocerlos

encargosfechadosentrelosañosochentasy noventaspor las facturasconservadasenel

archivo de Palacio94.

Bajo la denominaciónde “La Perfección” las hijas de J. Bianchi dirigieron un

negocioespecializadoen ropa blanca para señorasy niños, equipos de novia y gran

surtidoen bordados,siendoproveedoresde la real Casa.Inicialmenteel comercioestuvo

abiertoen la calle Bordadores,ti0 9, principal, paraestablecerse,conposterioridad,en la

~‘> Una facturade 1907ascendíaa 869 pesetasen laqueestabanincluidos lahechurade dos vestidosde
gala,la hechuradeotros dosvestidosde ¡ana,hechurade cuatrovestidosdepercal,adornodelos cuatro
vestidos,lahechuradeunabatay cuatropañuelosdeseda.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

Por un anuncioen el Diario deavisos ilustrados,Zaragoza,1898 sabemosque fueronproveedoresde
palacioy que la casafue fundadaen 1850. “Casade moda para la confecciónde equiposde novia.
UltimasnovedadesdeParísy Londresen artículosparahombres”.
~ A.G.P.SecciónHistórica, caja 28.
92 Parael trousseaude la infantaIsabel se encargarondiferentesgénerosa la maison Pichot en 34 me
Tronchet.A.G.P.SecciónHistórica, caja40.1868.
‘~ El 19 demarzose remiteuna facturaa nombrede S.M. el Rey de Españadeunosencargosrealizados
parala infantadoñaPaz.Correspondena sábanasy colchas,cuellos,almillas, gorrasy enaguas.A.G.P.
SecciónHistórica, caja28.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328y leg.329.SecciónHistórica, caja 28.
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calle Alcalá, n0 31. Desde 1 883~~ hasta 188996 se compraronprendasparalas infantas

Maria de lasMercedesy Maria Teresa.

“El BuenConsejo”dirigido porFortunatoCortésdedicado,delmismo modo,a la

venta de lienzos y camisería,pañuelos,toquillas y equiposparaniños, que se podían

adquiriren la CorrederaAlta de SanPablo, n~ 9 y 11 y en la calle de Toledo,n0 43. Las

comprasnos acercanalmesde mayode 1894. En dichaocasiónseadquirieronunafalda,

unablusay un pañuelobordado97.

El camiserode S.M. el rey y proveedorrealF. Rodríguezen la calledel Príncipe,

ti0 16 surninistróa la infantaMaríaTeresasemejantesprendasdelencería.Camisasde día

y de noche, pantalones,cubrecorsés,enaguas,peinadores,refajos de piqué, franela,

cuello postizos,blusas, etc98. En la calle del Arenal, nOS 4 y 7 hubo otro comercio

dedicadoa camiseríay lencería,ademásde artículosde piel, guanteríafina y objetospara

regalos~ frecuentado por los miembros de la familia real denominado Eugenio

Hernándezde Tejaday Ca lOO

Manueladel Valle, en cuyatiendase podíanadquirir especialmenteropablanca

para señorasy niños, equipos de novia y canastillaspara recién nacidos, atendió las

~ A.G.P. SecciónHistórica,caja28. El 21 demarzosecompraroncamisasdevestir, enaguasadornadas,
otras de percal bajeras,chambrasde percal, pañuelosy camisasparamontar a caballo. EJ importe
ascendióa 10270pesetas,todoello parala infanta doñaPaz.
~ Ademásde varasde tejidos varios,paresde mediasde hilo, batasde franelasy camisasde noche,
enaguas,vestidosde piquéy de lana en 1889 se compróun traje de gimnasia quecostó 90 pesetas.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
98 Conocemosfacturas fechada en 1901 y 1905. A.G.P. Sección Administrativa, leg.331 y Sección
Históricacaja 28. El 27 de junio de 1905 seremitió unafacturapor doscamisasdecéfiro bordado,una
de seday otra de sedasuperior.Las diferenciasen el precio son evidentes,mientrasque las de céfiro
costaron 17,50pesetasla de sedasuperiorfue 130 pesetasy la de sedanormal 120 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.331.
~ “Montadaal estilo de París”,segúnfigura en el membretede las facturas.Ofrecíanperfecciónen el
cortey confecciónde las camisas.Guantesfabricadosen Madrid y en Valladolid. Trousseauxo equipos
parabodas,pañuelosde batista,lisos y bordados,lenceríade todasclases.Layetteso canastillaspara
reciénnacidos,corbatas,cuellosy puños.PecherasdeParís,lisasy bordadas.
‘~ En 1882 se comprarondosparesde mediasde seday dosde lana. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.328. El 17 demarzode 1905 seabonaron60 pesetaspor doschalesdefelpadelanaennegro.A.G.P.
Sección Administrativa, leg.331. A estecomerciodebíanremitirse los encargosde chales,ya que de
1904 hayotra dondese refleja un encargode cuatrochalesde felpade lananegrosa 25 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa,Ieg.331.El 29 deenerode 1902se pasaotra factura por 23 pesetaspor un chal
de felpade lananegra.A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331. En el membretedealgunasfacturasde
1904 figura Antonio Hernández,sucesorde Tejada. Don Eugenio Hernándezde Tejada obtuvo el
distintivo deproveedorreal comocamiseroen 1875.
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peticionesde la princesade Asturiasen la calleMayor, no g4Oí• JoséMaria Baranda102,

proveedorde la realCasa’03,sedistinguió porsusequiposy canastillas.Peroademásen

sus tiendasde PuertadelSol, no 2 y Espozy Mina, no 2 sevendíanvestidosy sombreros

paraniños, encajesy tiras bordadas.A comienzosdel mesde febrerode 1901 la infanta

María de las Mercedescompró “Seis juegos de cama bordadosa mano y verdadera

guarnición de Valenciennnes.Seis juegos de camade batista hilo pllss¿ y verdadera

valenciennesy doce sábanastinas de Holanda”404.E. Callejo fue el propietario del

comerciodenominado“La Perfección”,casadedicadaa la ventade equiposparanovias,

canastillasparareciénnacidos,camiseríay génerosde punto. Se establecióen la calle

Montera,n0 5. Unade las comprasrealizadasen 1908 fueronprendasdestinadasparael

servicio,entreellas,cofias,cuellospostizosy puños’05.En lascercaníasestabala Maison

de Blanc, negociodirigido por Pablo Castet,especializadoen las mismasprendasa las

101 Por docecamisasde nochedehilo con encajes“legítimos” de Valennciens,por docecamisasde día

de lo mismo y por docepantalonesde “nansouk”, se pagaron2700pesetas.A.G.P. SecciónHistórica,
caja 28. Las primerasnoticias de las comprasde la Infhnta Maria de las Mercedesy Maria Teresa
arrancande 1890.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.En una facturade 1892 aparecela dirección
de Caballerode Gracia, n0 37 y en otras de 1900 la de Mayor, n0 84. Remitimosa A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.
¡02 Don JoséMaria Baranday don Miguel G. Barandasolicitaron al mismo tiempo el registro de la
denominación comercial “Casa Baranda”. Oficina de Patentesy Marcas, Boletín de la proniedad
jp4p~triaj, 1913, n0 655, págs.1570-1571.Expedientesa0’ 2752 y 2753. Enteradodon JoséMaríade la
petición de don Miguel, aquéldirigió un escritoconla intenciónde queno seconcedierala licenciapor
laya existenciade esenombrecomercial:“El quesuscribe,don JoséMaríaBaranda,vecinode Madrid
con su domicilio comercial en la Puerta del Sol, n0 2 y Espoz y Mina, n’> 2, asistido de su
correspondientecédulapersonaldesextaclasen0 23605expedidoen Madrid el 7 deabril del alio actual;
A.V.S. con el debidorespeto,expone:

Quehabiendovisto en el Boletín de la PropiedadIndustrial correspondienteal día 10 del mes y
actualaño, pág.l5’7l, la publicación de un nombre comercial, con el n0 2753, denominado“Casa
Baranda”y presentadoel 12 denoviembreúltimo a favor de los señoresSucesoresde Miguel G.Baranda
y C’~ y queha dedistinguir segúnseexpresaliteralmenteen el propio boletín, los mismosartículosque
el exponentetienesolicitadocon fecha6 de noviembrepróximopasadoy con la mismadenominación,
A.V.S. dice:

lO.~ Que la denominación“CasaBaranda”la lleva el recurrentedesdehaceveinticinco añosy
con ella tieneacreditadosu referidoestablecimientoy

2o.~ Que teniendo el exponentepresentadolos documentosque previene la Ley, en 6 de
novimbre último, en demandadel referido nombrecomercial,con la denominación“CasaBaranda”,
A.V.S.

Suplica, tengapor presentadoesteescritode oposiciónal NombreComercialque solicitan los
Sres.SucesoresdeMiguel O.Baranday C’, y le seadenegadoporserasídejusticiaquepido”.
103 Sele concedióel título deproveedorrealel 26 defebrerode 1898.
‘~ El importetotal fine de 10800 pesetas.A.G.P. SecciónHistórica, caja28.
~ A.G.P. Sección Administrativa,leg.332.
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que añadía un gran surtido en pañolería, piqués y tiras bordadas,así como ropa

confeccionadaparaseñorasy niños¡06~

Canastillas,equiposde novia y génerosde punto, todo ello de última novedad,

podíanadquirirseen la camiseríaRuiz de Velascoy Martínez. Fue uno de los comercios

de mayor tradición~miliar’07,al continuarlos sobrinoscon el negocio.Contaroncon

tiendasabiertasen la calle Postas,rt 18 y en la de Montera,n0 7108 Con elpasode los

años,frieron ampliandola tiendade la calle Postas.A comienzosde los añosnoventas

constaen las facturasla direcciónde Postas,n0 18; a finalesde esadécadaseamplió a

los noS 14 y 18 y en los prñnerosañosde la nuevacenturiaal n0 12. En 1909 las facturas

remitena dosdireccionesla calle Mayor, n~ II y 13 y la calle PostasnOS 10-18.Desde

1887109 hasta1909110 se realizaroncompraspara la princesade Asturiasy la infanta

MaríaTeresa.Fundamentalmentesecompraronvarasde diferentestejidos como nanzú,

madapolán,franela, felpa, brillantina. Tampoco no faltaron prendasde lencería,como

enaguas,pantalonesde percal,refajosde franela,capuchonesde baño,juegosde puñosy

de cuellos,sin faltarparesde guantesen hilo de Escocia.En las inmediacionesde la calle

Postas,en los nOS 5 y 23 abrió suspuedas“la primeracasade artículosde punto” además

de ocuparsede la confecciónde ropa blanca,lenceríay equiposde noviay pañoleríade

hilo. Sufundadorfine Juande Roviray el negociotuvo continuidadconsuviuda)” y sus

hijos, tal y como figura en el membretede las fficturas. Las cuentaspagadaspor Palacio

por las comprashechaspor las infantasdoñaMaria de las Mercedesy MaríaTeresanos

‘~ Estabaubicada la tienda en la calle Espaderos,nOS 16 y 18. En 1908 se compraron camisas,
pantalones,chambras,camisonesy re&jos defranela. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332.En ¡876
adquirióel distintivo deproveedorreal.
107 En el n0 5 dela calleMayor la familia construyóun edificioparadestinarloa casasdealquilerparala
burguesíamadrileña.El arquitectofueJoséLópezSalaberryy la obra datade 1906.Afortunadamenteel
edificio aúnpermaneceen pie.
~ En La revistamoderna,1898, n0 50, pág.5y Madrid cómico, 1898, n0 780 podemosver un anuncio
en el quefiguraladirecciónde la calleMontera,ti0 7.

A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328.
110 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329,1eg331 y leg.332.

En las facturasde finales de ¡893 ya constaen las misma la especificaciónde “Viuda deJuan de
Rovira”. El cambio por “Hijos de Juan de Rovira” debió producirseentre 1903 y 1905, ya que en
facturasde esteaño desaparecelo de “Viuda de...”. Véanse:A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329,
331 y 332. En La gacetade la mujer, 1913, n0 apareceun anunciopublicitariode la citada casaen
cuyo sloganse dice: “La preferidasiemprepor su importanciaparaequiposde novia. Ropablancafina
para señoray niños. Génerosde puntoy camisería...Envíos a provincia. Postas32 y 34. En Mundo
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¡emitena 1888112y freron frecuenteshasta1909. La mayorpartede los encargosfrieron

paresde mediasde sedaencolor negroy, de formamásexcepcional,guantesde Sueciay

tirasbordadas.

El Paraísode B. Mosésy C’~”3 ffie un comerciocuyasingularidadse centróen la

ventade ropablancay confecciónparaseñorasy niños,equiposy canastillas,génerosde

punto, encajeslegítimosy bordados,ajuaresde casay mantelerías.Fueronproveedores

de la realCasay los encargossedirigían a lacarrerade SanJerónimo,n0 4 esquinaa la

de la Victoria. En el n0 31 de la misma calle, abrió sus puedasJ.G. Monge & Ce,

proveedoresde la RealCasadesdeel 26 de octubrede 1896 . Las comprasnosacercana

1896~’~, 1901>’~, 1907 y 19101>6.Se dedicóa la ropa blancay camiseríay tuvo casas

abiertasen Parísy Londres.

La casa Pons y Bonet de Palma de Mallorca117, singularizadaen lencería,

confeccióny bordadosatendióalgunosencargosde la princesade Asturias,a lo largode

gráfico, 1915, it’ 187, volvemosa encontrarun anunciode la mismacasa:“Casa Rovira. Ropablanca.
Pidacatálogo.Postas,32 y 34”.
112 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.

“~ En 1885 don BernardoMosés Hirch y don Adolfo Mosésy Manaséabrieronun negociode ropa
blancadenominado“El Paraíso”,medianteescriturapúblicaanteel notariodon RomualdoHurdisany
Aguado,en la Carrerade SanJerónimo,n0 4 con vueltaa la dela Victoria, ti0 i. En ¡904Adolfo Mosés
y Manasésolicitó registrarel nombrecomercial“El Paraíso”A. Mosés,en laCarrerade SanJerónimo,
n0 4 paradistinguir su establecimientode confección de ropa blancay ventade génerosde lanería.
Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de lapropiedadindustrial, 1904,n0 425, pág.523.Expedienten0
700. La documentaciónreferidaa estecomercioesabundante,ya queal fallecerunodelos sociosAdolfo
Moséscontinuarácon el negocio,imponiendocondicionesa la viuda.
114 Facturasde los mesesdeseptiembrey octubrea nombredela reinaMaría Cristina.
“‘ A.G.P. SecciónHistórica,caja28. Dos facturasanombrede la princesade Asturiasambasfechadas
el 30 de enero. En una de ellas se recogen las prendasde ropa de casa:juegosde cama de batista
guarnecidoscon una flor de lis, escudosy marcas.En la otra ropa de lenceríaparala infanta:enaguas,
peinadores,“sobrecorsés”refajosde piqué y matinéesde franelay deseda.El importeascendióa 5380
pesetas.
116 En 1907 secomprandoscapotaspor un importede 100pesetas.En 1910seis pantalones,doscapotas
y cuatro vestidos de piqué. Facturas a nombre de la infanta María Teresa. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.332.
117 Casa fundada hacia 1860. En la actualidadesta casasigue en funcionamientobajo el nombre
comercial “Casa Bonet”, en Madrid en la calle Núnez de Balboay en Palmade Mallorca en la plaza
FedericoChopin. n0 2. Son los descendientesdirectosdel señor. Bonet quienesdirigen la empresa,
siguiendoal frentela cuartageneración.Tuvimosla oportunidaddehablarcon el señordon JaimeBonet
Pons.Aunquesu segundoapellidoesPonsnadatiene quever con el nombredel socio fundador,ya que
en un momentodeterminado,queno me supoprecisar,el señorBonet compróla partedel señorPons.
La ropa blanca que distinguió la calidad de este comercioes su seña de identidad, aunque,para
adaptarsea los nuevostiempos,ha sido necesariointroducir en algunosmodelosla mecanizacióny
fibras sintéticas,paraabaratarlos precios
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1901 ‘~. Esta casase presentóen la Exposición Universal de Paris de 1900, siendo

galardonadoscon el gran premiode honor, ademásde serproveedoresde la real Casa.

En la isla balearcontaroncon tres tiendasen las calles San Nicolás, n”~ 23,25 y 27;

Puigdorfila, n0 1 y Ved,n0 2. En Madrid, abrierontiendaen la callede Alcalá, n0 44. En

uno de los anunciosinsertadosen una guía comercial podemosleer: “Ropa blanca en

todas sus clases. Económica,práctica y especialmenteen la de lujo. Proveedor

económicoparaJefesy Oficiales del Ministerio de la Guerra.M. Bonet.Premiadocon

las más altas recompensasen cuantasexposicionesha concurrido.Equipos,canastillas,

encajesy bordadosamano”119.

Martín Vainiasedasuministró algunos génerosde lenceríaa la reina Victoria

Eugenia.Tuvo su tiendade equipos,canastillas,camisería,lencería,bordados,encajes,

génerosde punto y mantelerías”0enla calleEspozy Mina, n0 5.

En San Sebastiánentre los almacenesdedicadosa la venta de ropa blanca y

confeccionesdestacamos“La Casa del Andorrano” dirigido por Santiago Lafont y

Sobrino. Las referenciasconocidasnos informanque en 1895, 1896121 y 1909122 ~

comprarondiferentesgéneros,entre ellos mediasy pañuelos.Junto a aquél,“La Perla

Vascongada”,que ofrecíasedas,lanas,génerosblancos,camisasy corbatasen las calles

Hemani,n0 2 y Andia, n’>~ 9 y II ~ En el n0 7 de la mismacalleAnchaabrió sus puertas

el comercio de tejidos y confecciónde trajes para señoras“La Casualidad”,cuyos

propietariosÑeronSorróny Aldape”4.

Los talleres de confección de colegios y conventosrecibieron importantes

encargospor partede la reinaMaria Cristina, sus hijas las infantasy la reina Victoria

Eugenia.Unade las másactivasRe la Casade Misericordiade SantaIsabel,en la calle

liS Facturafechadael 4 de febrero de 1901: “Doce pañuelosde batistasuperiorbordadosa mano,525
pesetas.Doce pañuelosde batista fina bordadossolamentey doce pañuelosde batista con enlacey
corona,84 pesetas”.A.G.P. SecciónHistórica,caja28.

‘~ Madrid. (Guía~, 1909. En la llustraciócatalana,1909,n0 334 semostraronalgunasde las piezasde
lenceríaquedieron thmay prestigioa la casa.

20 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
121 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
¡22 A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.
23 Facturasde 1909.A.G.P. SecciónAdministrativa, Ieg.332.

124 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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126

Hortaleza,n0 81. Tenemosnoticiasque nosacercana 1883125, los añosnoventas y se

prolonganhasta1907127,pudiendocomprobarquesehicieronencargos,tantodeprendas

de ropa interior como de ropa blancade casa’28. En la calle Mesónde Paredes,n0 88

estuvo la Casade la Misericordiade San Alfonso, que realizó diferentetrabajos129.El

colegio del SagradoCorazónen la calle de Don Pedro,n0 8, igualmente,se ocupóde la

lenceríade la infanta Maria Teresay de la infanta Maria de las Mercedes’30. Por

diferentestrabajosrealizadosparala infanta Maríade lasMercedesen 1901 pasaronsus

recibosel Instituto de NiñasHuérfanasde la SagradaFamilia, bajo el título de SanJosé;

el colegio de María Santísimade las Desamparadas;Asilo de María Cristina; Talleres

Gratuitos de San José de la Asociación Católica de Señorasde Madrid; Asilo de

Huérfanasde la Caridadde San Blas131, Inclusa. Colegio de la Paz y Asilo de la

SantísimaTrinidad’32.

¡25 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.Facturaporsetentay dosfaldasbordadasconseday noventa

pañales.
26 Recibo del 27 de octubrede 1894 por el que seabonaronmil doscientaspesetaspor la ejecuciónde

“camisasdebatistacon entredosesy puntillasde valenciennes”.Otranota fechadael 20 de diciembredel
mismo año “por dos cuellos, a 7,50 pesetas”.A.O.P. Sección Administrativa, leg.329. EJ 29 de
noviembrede 1897 se pasóuna facturapor un importe de 2664 pesetaspor “24 camisasde vestir de
batistade hilo con encagede valencien” y otras “24 camisasde dormir de batista de hilo de encage
valenciendiferenteshechuras”.A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.329.
127 En unacartade la condesaviudadelosLlanosal excmo.señormarquésdeBorja, intendenteGeneral
dela realCasa,fechadael 28 de octubrede 1907 le comenta:“Por másquehe hechopararebajarestas
cuentas,sólo handeducidoalgo las monjasde SantaIsabel.Es cierto queS.M. la reinameencargóque
todo fuesede lo másfino y los bordadosde lo mejor; sin contarquese encargarontodaslas cosasel 29
dejulio paraqueestuviesenlista en SanSebastiánel 31de agosto;así esquehantenidoseguramenteque
forzar la labor”. En otra cartafechadaanteriora éstala hermanaJeannedela Casadela Misericordiade
SantaIsabel sedirige a la marquesa,lamentándosede que el primerencargorealizadopor la reinano
fuera “según los deseos”:“Une autre fois, si le tempsle permet,nous ferons venir les foumitures
directementde Paris et de Bruxelles,et de cetteffi~on l’ouvragequoique trés fin et trés beaureveindra
surementá meilleurmarché”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.

28 “Seis juegos de camade batistacon volanteplegadocon puntilla valenciennes,seis coronasreales
con sus sábanasde debajo a 218 pesetas,cada una”. 22 de octubre de 1895. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.
129 “Doce camisasde dormir batistade hilo fino con valenciennesy bordadosmuy finos, a 60 pesetas
cadauna. Doce camisasde dormir más complicadasa 70 pesetascadauna”. 17 de marzode 1903.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331. VéasetambiénA.G.P. Sección Histórica, caja 28. El cinco de
junio de 1913 la reinaVictoria Eugeniaencargó“Un monogramaJ.H.Scruz bordadoen sedasy oro”.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.SecciónHistórica, caja 28.
131 Relación mantenida,al menos,desdelos añosochentas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.328y
A.G.P. SecciónHistórica,caja28.

32 El Institutode lasNiñasHuérfanasestabaen la calle del Florín n0 2, duplicado.TalleresGratuitosde
SanJoséen la calledel EspírituSanto,ti0 41, ademásdisfrutarondel honordeserproveedoresde la real
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Encajerasy bordadorasde renombretambiéntrabajaronparalos encargosreales.

JoaquinaMuñoz ifie profesorade encajescatalanes.Daba leccionesen su tienday a

domicilio y ofrecíatodo los materialesnecesariosgraciasal gran surtido de sunegocio:

dibujos,palillos, hilo y sedas,etc. Su tiendalateníaen la calleHortaleza,n0 37 y, además

de componery ejecutarblondas,se encargabadeconservarlasy lavarlas’33.

Encajerareal’34 fue JosefaHuguetde Bellester,dedicadaalaboresde compostura

y limpieza’35, al igual que de la ejecuciónde fmas piezas,asícomo de la enseñanzade

todo tipo de puntos. JosefaHuguetpertenecíaauna familia de encajerascuya relación

con la realCasaveniade lejos. IsabelII habíanombradoencajerade la realCasaa Rosa

Crexelís,madrea su vezde Pilar Huguety Crexells,auxiliar de la EscuelaSuperiorde

Magisterio,maestrade la EscuelaAguirre y autorade una obra sobrela Historia y

técnicadel encaje’36.Suponemosque Pilary Josefapudieronserprimas. Josefatuvo su

taller en la calle del Arenal, n0 15, entresuelo.Desdepalacio se canalizarondiferentes

comprasentre 1901 y 1905. Entre ellos destacamoslos llevados a cabo en 1901.

Conocemoscuatro fácturascon fecha 7 de febrerode 1901, dondeconstael encargode

Casa.SecciónHistórica,caja28. Facturasdesdelos añosochentas.En esosmomentosla dirección fue
calle Tutor, hotel n0 23. A.G.P. SecciónAdministrativa, Ieg.328. La casade María Santísimade las
Desamparadasestabaen la calleDuque de Osuna,n0 5. Los trabajosrealizadosparala infantaMaría de
las Mercedes,tambiénseremontandesdelos añosochentas.A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.328.El
Colegiode la Pazen lacalle deEmbajadores,n0 41. Realizóalgunostrabajosparala infanta doñaPazy
parala reinaVictoria Eugenia:“Cuatromanteleriasde te de a docecubiertosbordadascoronasdelaurel
y encajefino incrustado.Docecubre-bandejasovaladasy docecubre-bandejasredondas”.A.G.P. Sección
Administrativa,Ieg.332. 19 de enerode 1916.Tambiénvéaseen el casode la infantadofla Paz,A.G.P.
SecciónHistórica,caja28. El Asilo de la SantísmaTrinidad. dedicadoa lamoralizaciónde las jóvenes,
recibió igualmenteencargosde la infinita María de las Mercedesy de la reina Victoria Eugenia. En
amboscasosfueron piezasde ropa de casa. El asilo atendíalos encargosen el despachode la calle
MarquésdeUrquijo, n0 16. A.G.P. SecciónHistórica, caja28 y SecciónAdministrativa,leg.332.
‘~ Facturadel 30 de diciembrede 1897: “Un mazodehilo n0 70,dos dibujos,un mazodehilo n0 26,un
papel de alfileres”. Probablementeestosmaterialesse compraronpara laboresque fueraa realizar la
princesade Asturias,puestoque la facturaestá cursadaa su nombre. A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.329.
‘~ Fueencajeradela real Casay encajeradeCámarade S.M. y AA.RR.
‘~ “Componery limpiar una toquilla de blonday un velo de verano”. Se cobraron 15 pesetaspor el
primertrabajoy 3 porel velo. 30 de diciembrede 1904. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.331.El 18
dejulio de 1903 sepasóuna factura por los siguientestrabajos:“Repararpañuelode punto Alen9on y
ponerbatista,30 peseta.RepararunacorbatadeAlenQon, 15 pesetas.Limpiar trespañuelosde batista,6
pesetas.Empalmar,reparary limpiar 16 metrosde aplicaciónde Bruselas,15 pesetas.íd de2,4-4 m de
encajeDuquesa,10 pesetas”.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
‘~ Obrapublicadaen 1914. PilarHuguetrecibiódiferentespremios;entreellosla primeramedallaen la
ExposiciónNacionalde 1910; la segundamedallaen la Exposiciónde BellasArtesde 1906 y, denuevo,
la primeramedallaen la Exposiciónde Arte Decorativode 1912.
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gran cantidadde varas de encaje de Valenciennesde diferentes importes y encaje

Duquesa,quizás destinadospara la confrcción de parte del ajuar de la princesade

Asturias.Detalle que podríaayudara apoyarestahipótesises el hecho de que en las

distintas facturasfiguren los nombresde los colegiosde la SantísimaTrinidad, de los

Desamparados(Adoratrices)y del SagradoCorazón137.

De largatradición fue la tiendadedicadaaencajes,blondasy aplicacionesde la

Viuda de Navarro e Hijos, sucesoresde la antigua casa de Margarit y Navarro, en

fUncionamiento,al menos,desde 1841, llegandoa ser proveedores’38.Hubo una casa

abiertaen Madrid, en la calle de Carretas,n0 4139 y en Barcelonaen PuertaFerrisa,n0

14140.No cabedudaqueel encajede ValenciennesfUe el másapropiadoparalas prendas

de lenceríaíntima por lo que a estacasatambiénse le compraronvaras de encajede
141Valenciennes . Para la reina Regente en 1901 la encajeraBenita Pobes realizó

diferenteslabores.El 24 de enero confeccionóun volante en punto de Alen~on, que

midió diezvarasy mediay costé6000pesetas,otro volantede aplicación,de oncevaras,

que importó 2000 pesetasy un pañuelode Alen~on por 400 pesetas.Unos días ms

tarde,el 31 de enero trabajóen un velo toquilla en encajeDuquesa,por 1250142.Benita

Roblesseocupó de diferentesprendasparael equipo de S.A.R la princesade Asturias

con motivo de suboda’43.

‘~ A.G.P. SecciónHistórica, caja28. TambiénA.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
‘~ El 31 dejulio de 1844 remite a Palacio su solicitud para ser nombradofábricantede blondasde
Cámara de SM. Entre los honoresqueseñalaparaconseguirdicho nombramientomencionaqueen
1841 ofreció a S.M, “un tragede blondas, entretejidoy recamadode oro, elaboradoenteramentepor
manosespañolas,circunstanciaque lo hará apreciablesin dudaa los ojos de V.M.”. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.5297.
~ Con anterioridadla dirección fije calledel Carmen,n0 41 y Carmen,n0 25.
‘~ La relación de estacasacon Palacionos lleva a los añossetentasdel siglo XIX. Con motivo del
casamientodel rey Alfonso XII con la infanta María de las Mercedesse realizaronalgunosencargos.
A.G.P. SecciónHistórica, caja 27 y caja 29. En los añosochentascontinuaronlas compras.Destacamos
de las facturasde estosañosque la direcciónen Madrid fije la de la calle del Carmen,n0 25, mientras
que ladirecciónen Barcelonafuela misma.A,O,P. SecciónAdministrativa,leg.328.
‘~‘ A,G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.
142 Benita Pobestuvo su taller en la calle Libertad,n0 7, principal. A.G.P. Sección Histórica, caja,28.
Encajeratambién fue Aurora de Vargas,quien ejecutó para la infanta María de las Mercedesuna
mantilla de blonda“legítima”, valoradaen setecientascincuentapesetas.2 de enerode 1901.A.G.P.
SecciónHistórica,caja 28.
‘‘~ El 28 deenerode 1901 se abonaron8400 pesetaspor diferentesencajesparael equipode la infanta
Maríadelas Mercedes.A.G.P. SecciónHistórica,caja 28.
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Dos casas de Barcelona, dedicadasa la venta de blondas, suministraron

diferentespiezas.UnafUe la fábrica de blondas,Bruselasy encajesde la viuda de Jaime

Vives, casa fUndada en 1840 y establecidaen la calle Femando, n0 44. Fueron

proveedoresy concurrierona la Exposiciónde Chicagoobteniendoel gran premio. En

1906 la reinaVictoria Eugeniacompróvariasmantillas,unade blonda,otra de Chantilly

y otra mantilla “madrileña” negra’44. Madrona Bultó, sucesorade Mora, fUe la otra

encajeraal ftente de la fábrica de encajesy blondasen la calle Aviñó, n0 7. Tenemos

conocimientode cómose producíanlos encargospor medio de unacartaremitidapor la

encajeraa la duquesade SanCarlos,fechadaen Barcelonael nuevede mayo de 1906:

“Muy Sra.mía: en mi poder suatentanuevede Marzo igualmenteque las Mantillas que

sesivió Y. devolverme.

Mucho me ha complacidoel queS.M. la Reina (L.D.G) sehaya dignadoelegir

dos Mantillasde estasucasade lo cual estoyaltamenteagradecidacomo asímismoaV.

por haberseinteresadoen que S.M. me honrasecon tal distinción y desde luego me

pongoasudisposiciónporlo que pudieraconvenirle.

Adjunto tengoel gustode incluirle thcturade las mismas.

Quedaasusórdenessuaflina. S.S.L.S.M.B”’45.

Como bordadora,especialistaen equiposy canastillasmencionamosa Dolores

Machado,con talleren la calle CánovasdelCastillo, n0 46 de laciudadHispalense,quien

en 1910 ejecutó un naguadoy capa, una capota,dos gorros y una enagua’46. Sin

movemosde Sevilla, tenemosque hablardel taller de la bordadoraAnaBartoloteen la

‘“A.G.P. SecciónAdministrativa,caja8870/3.
“‘~ A.G:P. Sección Administrativa, caja 8870/3. Del mes siguiente tenemosotra carta de la encajera
dirigida a la duquesade San Carlosen la que le comunica:“Muy Sr. mía: Confirmoa Vd. mi cartade
ayeren la que le anunciabael envíodeun paqueteconteniendo5 mantillastohallay unaMadrileña.

Hoy y por encargotambién de la Excma Sra. Marquesade Comillas le remito otro paquete
conteniendounaMantilla Madrileñala cualno pudemandarlaayer por no estarlistay quepor seruna
de las mejoresdeseo,la veaV., por lo tanto con el talón que le incluyo ruégole,tengaY. la bondadde
mandarretirarlade laestación.

De Y. affina. S.S.L.S.M.B.”. Aol’. Sección Administrativa, caja 8870/3. La mantilla
madrileñacostó625 pesetas,mientrasque las detoalla oscilaronentrelas 425 pesetas,la másbaratay
800pesetas,la máscara.
46 El importe de la facturaascendióa 615 pesetas,costandoel naguadoy la capa500 pesetas.Fechada

en Sevillael 2demarzode1910.A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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calle Alianza, n0 7, quienen 1909 se encargóde bordardoscinturones’47.En Madrid, el

taller de bordadosSantaTeresa’48en la calledelCaballerode Gracia, n0 24, primerpiso,

también realizó diferentestrabajos. Por una factura fechadael 1 de julio de 1895

sabemosque setrabajó un puño blanco a punto de festón bordandola coronareal’49.

Entrelas cuentasque se pasaronen 1891 al Bolsillo de la princesade Asturiashubouna

facturaanombrede JuliaRamosy Paul,dedicadaa las laboresparaseñoras,bordadosy

tapicerías,tanto en estilo antiguo como moderno.Su taller estuvo fUncionandoen la

calle doñaBlancade Navarra,no 6, 20 derecha.Entoncesrealizó unacolehaazul bordada
‘SOde blancoy adornos,por la quese pagaron125 pesetas

Otros comerciosmadrileñosdedicadosa la venta de tejidos suministraron en

distintasocasionestelaso prendasya confeccionadas,comofue el casode PabloEscolar,

en lacalleMayor, n0 1, que ofrecíanovedadesprocedentesde París.Desde1879’~’ hasta

1906152estádocumentadasurelacióncon Palacio.Fueproveedorde la real Casa,como

seponede manifiestoen las facturasal aparecerel escudo,como habíanexhibido otros

comerciantesal ser distinguidoscon estaacreditaciónhonorífica. Suponemosque este

negociofUe familiar, regentado,en un principio, por PabloEscolarC~’53, como se puede

comprobaren las facturasfechadasen 1883. En las de 1890, figura Pablo Escolary

Hermano;en las de 1895, Sobrinosde PabloEscolary a partir de las de 1898, Sobrino

de PabloEscolar’54.Las comprasnos infonnande la adquisiciónde varas de diferentes

tejidos: siciliana, raso, gro, tafetán, terciopelo, surah, crespón, pique, paño mezcla,

luisiana, tul céfiro, etc; algunamantilla de blonda negray de encajede Chantilly, así

comoalgunaprendaya confeccionada,como un abrigo de piel de nutria y unacapade

pañogris, adquiridasacomienzosdelmesde enerode 1901155.

‘~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
~ Casadedicadaa la confecciónde laboresparaescuelasnormales,colegiosde niñasy congregaciones
religiosas.
‘~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
‘~‘ A.G.P. SecciónHistórica, caja29.
52 AOl’. SecciónAdministrativa,leg.326,leg.329, leg.331. Secciónhistórica,caja28.
‘~ En una de las facturasde 1889 figura el encargode seis varas de paño zafir. A.O.P. Sección
Administrativa,leg.328.
‘~ En 1908 sesolicité la licencia deaperturade un comerciodedicadoa la ventadetejidosy novedades
“Sobrinode PabloEscolar”,con domicilioen lacalle Mayor, n0 1. A.V. 18-240-150.
“‘ A.O.P. Sección Histórica,caja 28. Porel abrigosepagaron2500 pesetasy por lacapa300.
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La gran pañoleríade Adela Garcíaen la calle Imperial, n0 6 y Botoneras,n0 7

ofreció fUndamentalmentemantones.En las diferentes facturas que abarcan desde

1892156 hasta 1896 se compraron mantonesde pirineo a un precio constantede 11
‘57pesetas

ValentíaRobredofue el propietariode un negociodenominadoLa Palma,en la

calle del Príncipe,n0 11, siendoproveedorreal’58. En 1902don ValentínRobredoGarcía

solicitó registrarel nombrecomercialde “La Palma”, “paradistinguir suestablecimiento

de génerosde mercería,pasamaneria,cintasbordadas,artículosde novedad y otros

análogos,(...), situadoen la calle de Sevilla, n~ 12 y 14~ís9. Desdecomienzosde los

años ochentas’60hasta 1909161 conocemosdeterminadascompras efectuadaspor las

in&ntas: varasde tejidos,hijos, gomas,trencillas,agremanes,mediasde seday dehiJo’62

sobaquerasy horquillas.

56 De 1891 tenemosuna facturaque nospresentaun comerciodedicadoa la pañoleríaregentadopor

ManuelMurillo con lamismadirecciónquela delnegociode AdelaGarcía: Imperial,n0 6 y Botoneras,
n0 7. Estonoshacesuponerqueentre 1891 y 1892Adela Garcíapudoocuparsede estenegocio,aunque
desconocemossi medióalgúnparentescoentreambospropietarios.
‘“A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5307.
“~ La solicitud Iúe presentaen el registrogeneraldel ministeriode Fomentoel 13 dejunio de 1902.
Remitimosal Boletín de la propiedadindustrial, 1902, n0 382, pág.557,Oficina de Patentesy Marcas.
En 1910volvemosa encontrarotrasolicitud denombrecomerciala nombrede Sres.ValentínRobredoy
Sobrinos: “con la denominaciónde “La Palma”, para distinguir sus establecimientosde génerosde
mercería,pasamanerías,cintas de todas clases,bordados,artículosde novedad,tejidos de cualquiera
materiatextil, corbatería,camisería,pañería,confecciónde ropa blanca y de color, corsés,guantería,
sombreros, orfebrería, artículos de metal, cajas de fantasía, ordinarias y cartones, paragílería,
abaniquería,óptica, aparatos fotográficos, pianos e instrumentosde música, flores naturales y
artificiales,efectosdegomay gutapercha,calzadosde todaslas clases,objetosde escritorio,imprentay
litografia, servicios; artículos y efectosde funeraria,varios, licores, confitería,pastelería,productos
alimentariosy productossimilares,situadosen SanSebastián,Bilbao, Sevilla y Santander”.Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1910, n0 577, pág.l183. Se puedecomprobarla
diversificaciónquesufrióel negocioy su expansióncomercial.
‘~ NG.?. SecciónAdministrativa, leg.328.Facturasde los años1880-1890.
161 A.G.P. Sección Administrativa, leg.329, Ieg.331 y leg.332. Sección Histórica caja 28. En estos
legajosselocalizandiferentesfacturas.
162 El 25 defebrerode 1901 sepasóunafacturapor las comprasdediferentesparesde mediasrealizadas
el 4 de enero: Doce pares de medias hilo de fantasía. Veinticuatroparesde mediasde hilo negraspie
blanco. Veinticuatroparesdemediasde hilo negraspieblanco(éstasa 7 pesetasel par,mientasquelas
anteriorescostabael par 5 pesetas).Doce paresde mediasde seda.Nueveparesde mediasde sedacon
caladas.Un par de mediasde sedacon encaje.Otro par de mediasde sedacon encajede diferente
importe.Dos paresde mediasde sedacaladasdecolor. Tresparesde mediasde sedalisas de color.Tres
paresde mediasde sedacaladasde color y dosparesde mediade sedalisasde color. Las mediasmás
caras fueron las de sedade encajea 40 pesetasfrente a las de hilo que su preciooscilé entre 5 y 7
pesetas.El importetotal fuede 10057pesetas.A.G.P. SecciónHistórica, caja28.
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La casa Escalante fUndada en 1850, en la calle Esparteros,n0 1, adquirió

igualmenteel distintivo de proveedorreal. Fn 1875 le fue concedidoa don Ignacio

Escalanteel citado honor.Desdeun principio sededicarona la ventade cintas,bordados

y tejidos; es decir, todo aqueUo relacionadocon las laboresy la confección. Como

comercio de largatradición y prestigio el contactocon Palacio se mantuvo desdemuy

pronto. AA menosdesdecomienzosde los añosochentasfue constantedicharelación. En

el membretede esasfacturasaparecela denominaciónY. Escalantey Sobrino’63, lo que

noshacesuponerqueJacasahubierapasadoa manosde los sobrinos.En otrasfacturas

de los añosnoventasindistintamentenos encontramosla referencia a “Y.Escalantey

Sobrino”junto conotrasfacturasdondeapareceel nombrede “JoséEscalante”,siendo

la direcciónsiemprela misma.

En la calle Mayor, n0 34 y Bordadores,n0~ 2, 4 y 6 estuvo la casa García

Mustieles,dedicadaa encajes,pasamaneríay cordoneríay ornamentosde iglesia,además

de contarcon un taller de bordados.Fue fUndadaporVicenteGarcíaMustieles,estando

inicialmenteenla calleMayor, n0 50. Por las referenciasque conocemosno sedebieron

hacermuchascompras.Al menostenemosnoticiasde un pedidosolicitado en 1895’64 y

otro en 1901165, los dosa nombrede la princesade Asturias. Dedicadaa laboresde

pasamanería,cinteríay merceríaen general fue el almacén“La Novedad”,dirigido por

Carmelode la Garma,sucesorde LeonardoSantaolalla’66,en la carrerade SanJerónimo,

ti0 í 2. Cintas de raso de diferentesnúmerosy piezasde galán frieron los géneros

compradosen
1901lá7• En el no 29 de la misma calle estuvoel comerciode novedades

paraseñorasde E. GarcíaCois, teniendotambiénotra tiendaen la calle de Sevilla, n
0 2.

[63 A.G:P. SecciónAdministrativa,leg.328y leg.329.
64 A.G.P. SecciónAdministrativa,¡eg.329.

~ A.O.P. SecciónHistórica,caja28.
66 En facturasde 1887y de comienzosdelos añosnoventasfigura el nombrede LeonardoSantaolallay
la mismadirección.Véase: A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328y leg.329.Tambiénen facturasde
los añosnoventas,el nombrede Garmaapareceasociadoa otro comercio“La Concepción”,igualmente
dedicadoa la ventade tejidos. El negocioestuvodirigido por Tortuero, Garma y C’~ en la calle del
Arenal, n0 IB. Véase: A.G.P. Sección Administrativa, leg.329. En facturas de 1905 Sólo figura el
nombredeJulio Tortueroasociadoal comercio“La Concepción”,en lacalledel Arenal, n0 18.
67 AOl>. SecciónHistórica,caja28.
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Tenemosunaúnicareferenciaquenosconducea 1890. En esaocasión,se comprómedia
68

‘zarade rasoDuquesade color
El almacénde sederíasde Eguiluz suministródiferentespiezasde tejidosy demás

novedadesde tapiceríaa la reina Maria de las Mercedes, las infantasMaría de las

Mercedesy María Teresa.Al menosdesde1863-1864el negocioestuvoen manosde su

sobrino,ya queporesasmismasfechasle fUe concedidoel honorde serproveedorrealy

la petición fUe cursadapor el sobrino.Con el pasode los años,pasóa las manosde la

viuday de las hijas’69, sin cambiarde ubicación, en la caJieMayor, n0 19. Aunquela

relación comercial con Palacio pudo mantenersedesde los años sesentasdel siglo

pasado,las primerasfacturasde las que tenemosnoticiasnos remitena los años1877 y
1701878

En la plaza Mayor, n0 32 y en la calle de la Sal, n0 3 abrió sus puertasla tienda

dedicadaa ¡a ventade tejidosnacionalesy extranjerosde Azas, sucesorde Pallarés”’.

Riveray C8 dedicadatambiéna la ventade tejidos y artículosde fantasíase situó en la

calle de SanFelipe Neri, n0 4172• Dos sucursalestuvo el almacénde tejidos nacionalesy

extranjerosde PalaciosHermanos,una en la calle del Arenal, n0 26173 y otra en la de

‘<‘a A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
:69 En las facturasfechadasen 1904y figura el distintivo “Viuda e Hijas de Eguiluz, antesSobrinode

Eguiluz”.
“~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.

‘~‘ En 1895 se compraronsietevaras de lana, siete de percaly cinco y media de percalina. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.329.RamónPallarésy Prat pudo serde la familia de Pallarés.Conocemos
unafacturafechadael 14 de diciembrede 1901enla queconstala compradeunamantillade blondapor
lOO pesetas.La direcciónes calleBolsa, n0 2 en Barcelona.Ramón Pallarésy Pratssolicitó la licenciade
aperturapar un almacénde tejidos en 1895,situadoen la calle Bolsa, n0 2. A.V. 10-41-35.Algunas de
lasprendasde ropa blancavendidasen estecomerciofueron realizadas,en cuantoa las guarnicionesde
bordadosobreblanco,en los talleresde las bordadorasmásrepresentativasde ColmenarViejo. Véase:
Laura RODRIGIJEZ PEINADO, Los bordadosen Colmenar Viejo. Historia y técnica, Madrid,
AyuntamientodeColmenarViejo, 1991.
172 El 1 de junio de 1904 secompraronocho metrosde franela de lana a tres pesetasel metro. A.G.P.
Sección Administrativa, leg.331. El 11 de abril de 1904 presentaronuna solicitud para registrarel
nombrecomercial“Almacenesde San FelipeNeri” los señoresSánchez,Ruanoy Luján, situadoen la
calle San FelipeNeri, n0’ 2 y 4 y dedicadoa lacompra-ventade tejidos, pañosy novedades.Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1904, n0 425, pág.524. Expedienten0 704. La
documentaciónes interesanteya que se tuvieronque hacerdiferentesescriturastrasel fallecimientode
los diferentespropietarios.En 1915 sehaceuna nuevaescrituraante don Emilio LópezAranda tras el
fallecimientodel Sr. Luján. En 1920,de nuevo,otraescrituraalmorir el Sr. Sánchez.
‘~ En el n0 24 estuvoel comercioAlmacenesdel Arenaldirigido porJoséGarcíay Cm. Especializadoen
lanería,sedería,depósitodemantasy colchas,con una seccióndedicadaa génerosde hilo y algodón. El
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Sevilla, n0 ~ En la cercanacalle del Caballerode Gracia, n0 22 estuvo ubicadala

fábrica de pasamaneríade Vicente Casanova,quien ofrecíanovedadesde París, telas de

tapicería,cortinajes,silleríay colchas.En laPuedadel Sol, n0 15 estuvoel comerciode

Nevoty Menonyo,sucesoresde Isidoro García.En 1910,anombrede la reinaVictoria

Eugeniase compraronunadocenade pañuelos,un pantalón,doscamisas,trespaquetes

de horquilla y seisafflleres’’5.

Bajo la denominacióncomercial“Al Oso Blanco” conocemosla existenciade un

comerciomadrileñodedicadoa la conservacióny ventade diferentesy variadasprendas

de piel. Consiguiósupropietaria,CarmenFernándezGarcía,el honorde sernombrada

“Manguiteríade la RealCasa”el 22 de mayo de 1893 . Su sucesoren el negocio fUe

ZacaríasTejera Francia, quien el 16 de marzo de 1905 presentóuna solicitud para

“registrarel nombrecomercialcon la denominaciónde “Al Oso Blanco”, paradistinguir

su establecimientode manguiteríay peletería”’’6. Desde1888177hasta1904 sedirigieron

diferentesencargosde las infantas, ademásde ocuparsede la conservaciónde las

pieles’’8.

Gran partedel calzadousadopor las infantas fUeron obra del zapateroLuis

Barquera,quienrecibió unamedallaal méritoen la Exposiciónde 1871. Seestablecióen

la carrerade San Jerónimo,n0 34, entresueloy fUe proveedorde la Casareal. Desde

24 se mayode 1911 se pagaron274 pesetaspor la compradejuegosde sábanasy almohadas.A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
‘~ El 6 de mayo de 1902 se comprarondos metros de puntilla una de quince pesetasy la otra de
veintiuna.A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331.
~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
176 Oficina de Patentesy Marcas,Boletínde la proniedadindustrial. 1905, n0 447, pág.469.Expediente
n0 951. “Este nombrecomercial lo constituyela denominaciónde tintasiaOso Blanco, precedidadel
artículo“Al”, teniendodesdelargotiempo,un osodisecadoen el escaparate.Tras la muertede Zacarías
Tejeraen 1912 su viuda,MaríaFernándezGarcía,comoúnicaheredera,solicitainscribira su nombrela
marcacomercial.
‘“ A.G.P. Sección Administrativa, leg.328. Nos ha llamado la atenciónque en &cturas de 1890 se
resalteen el membretede la facturala condición de“Manguiterade laCasaReal”, cuandono consiguió
tal honorbasta1893. Ademásde prendasde piel también ofrecíana su refinada clientelaplumerosy
abanicos,paraguasy sombrillas,guarnicionesy aguadeazahar.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
178 En 1891 se cobraronlOO pesetaspor laconservacióndelas pielesdeesatemporada.A.G.P. Sección
Administrativa, leg.329.En 1904 se cobraron225 por las pielesconservadasduranteesealio. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.331. Las comprasrealizadasfueron manguitosde castornatural,de cisne,
depiel denutria o de mongolianegra,así comoabrigos.En 1901 por unaguarniciónparatilda y cuerpo
depiel dechinchilladel Perúseabonaron2200 pesetas.A.G.P. SecciónHistórica,caja28.
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1 375~~9hasta1 905180 conocemosciertos encargosquese le remitieron, como paresde

botasy de zapatosde cabritilla, botasde castorblanco,botasparaagua181,botasde satén

con chanclo de cabritilla, zapatillasde cabritilla con fono de raso y zapatosde raso

blanco. El precio de las botasde cabritilla osciló entrelas 25 pesetasel par y las 75. A

inicios de 1901 recibió un encargomuy especialcon motivo del enlacede la princesade

Asturias.Paratal ocasiónse solicitaronbotasy zapatosde cabritilla matey charoladay

zapatosde rasode diferentescolores,unos con hebillas y otros bordados’82.La reina

Victoria Eugeniahizo sus comprasa otras zapateríasy talleresde calzado.Laureano

Rubio Rodríguezregentóuna fábrica de calzado “única casaimportadorade calzado

walk-overparacaballerosy queen-qualityparaseñoras”,denominada“¡¡Eureka!!”, en la

calle Cedaceros,n0 11(83. En la calle del Arenal, n0 18 estuvola fábrica de calzadode

lujo “La EleganteIndustrial”’ ~ EduardoLópezdirigió su taller de zapateríaen la calle

Tudescos,nos13, 15, 17185.

La reina Victoria Eugenia’86 también remitió algunos de sus encargosa G.

Villarejo y Cía en la calle Estufa, n0 2 de Bilbao. Fue proveedorreal que obtuvo una

medallade oro en la ExposiciónInternacionalde Parísde 1900,por sucalzadode lujo a

‘~ En unadelas comprasrealizadasen esteañoparala infantaMaria de las Mercedes,primeraesposa
del rey Alfonso XII, sepidieron dos paresde botas de rasoen negroy en granatey otra en gro verde
perla.Cadaparcostó900 reales.A.G.P. SecciónHistórica,caja 27.
80 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328,leg.329y leg.331.

‘~‘ Costaron25 pesetasen ¡890.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
82 Haydosfacturasfechadasen eJmismodía, el 31 de enerode 1901.Una importa 360 pesetasy la otra

860 pesetas.A.G.P. SecciónHistórica,caja28.
83 El 1 de julio de 1909 presentadon Laureanola solicitud para registrar el nombrecomercialde

“i¡Eurekafl”, “para distinguir su establecimientode fabricacióny ventade calzadode lujo, situadoen
Madrid”. Oficina de Patentesy Marcas, Boletín de la propiedadindustrial, 1909, n0 550, pág.762.
Expedienten0 1733. En la Gacetadel comerciode 1914 en la secciónde ~bricasde calzadofigura
“Eureka” con la direcciónNicolásMaríaRivero, n0 II. En 1909 secompraronparala infantaBeatrizun
par dezapatosde tafilete a la inglesa.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.332. En el Almanaquede ~i
imparcial, 1900 el texto del anuncioinsertadoen prensadecía: “Esta casa es la más importantede
Españaen todaclasedecalzadosparaseñoras,caballerosy niños. Especialidaden medias.¡Eureka!, 11,
Cedaceros,11, Madrid”. En La moda práctica, 1913, ti0 263, el mensajese acorté: ¡~Eureka!! Es el
mejorcalzadodeEspaña.Cedaceros,n0 11.
‘a” En 1909 secompróun par de chanclosdegoma.A.G.P.SecciónAdministrativa, leg.332.

85 Por poner un par de mediassuelasen 1909 cobró 2,90 céntimos.A.G.P. SecciónAdministrativa,

leg.332.
‘~ En 1909 y 1910 se realizarondiferentescompras.Entreellasbotasdetafilete y charol,borceguíesde
piel de Rusia,botasde charoly antílopey diferentescomposturascomorebajarlas cañasaunasbotasde
montar,ribetearunoszapatosy zapatillas,etc. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.

917



La actIvUad cernerrtal uadrIleÍa.

lamedida.En SanSebastián,lacasaAlday e Inciarteatendiólos encargosde las infantas

desde1888187y 1897188.

La comprade guantesy de otrosartículosde piel de desviaronavariascasasde

acreditadoprestigio. Entreellas, la fábricade guantesde FedericoGely Orca,en la calle

Espozy Mina, n03189, entresuelo.Sepresentóadiversoseventosnacionalesconsiguiendo

medallas de oro y cobre, siendo al mismo tiempo proveedor real. Las infinitas

adquirieronsobretodoguantesentre1894 y 1903190.Guantesde piel de Suecia,guantes

de cabritilla, guantesde sedafUeron los encargoscomúnmenterealizados.Sorprendela

cantidadde paresde guantesque se encargabanen cadapedido,oscilandoentredocey

veinticuatropares,aunqueen 1896 se pagaron232 pesetasporcincuentay ocho pares

de guantesde piel de Sueciade color concuatrobotones,acuatropesetase] par19’. No

se registrarongrandesvariacionesde precio, si tomamoscomo referenciael valor de un

par de guantesde piel de Sueciade calidadextracon cuatrobotones.Estos guantesen

1894 costaban4 pesetasel par y en 1902 siguieronmanteniendoel mismo coste. El

preciode un guantedependía,apartede la calidadde la piel, del númerode botones.A

mayor númerode botonesmáscaro resultaba.Una factura fechadael 25 de enerode

1901 nos ilustra sobreesteparticular: un par de guantesde piel de Sueciaen calidad

extrade veintebotonesveníaacostar15 pesetas.Mientrasque otro guantede la misma

piel y calidadde catorcebotonesserebajabasuprecioa 9 pesetas,y los de cuatroa 5

pesetas’92.Otra de las fábricasfUe la de FernandoSapetti, situadaen la travesíadel

Horno de la Mata, n0 10, bajo. Conocemosencargosa partir de 1889 que se

prolongaron,de forma continuada,hasta1893193 Destacamosel precio de un par de

187 En el mesdeagostode 1888secompraronparalas infantaszapatosde gomay alpargatasparabaños,

A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
88 Botines de piel de Rusia, botines de cabritilla glasé y zapatosde cabritilla. A.G.P. Sección

Administrativa,leg.329.
~ En 1909 solicité la licencia de aperturade un establecimientodedicadoa la venta de guantesy

corbatas,situadoen la callede Alcalá n”’ 33 y 35. A.V. 17-283-1.En el mismoañohay otra solicitud y
la direcciónqueconstaesSan Sebastián,n0 2. AV. 17-288-137.
1% AOl’. Sección Administrativa, leg.329y 331. En un anuncio insertadoen el Almanaquede ~
imparcial, 1900podemosleer: “Los mejoresguantes.F.Gely. Espozy Mina, 3, entlo.
‘~‘ A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
92 AOl>. SecciónHistórica,caja 28.
‘~ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328y leg.329.
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guantesde Sueciade cuatro botonesde largo queoscilabaentre14 y 18 pesetas,siendo

algo máscarosfrente alosde FedericoGely.

La fábrica de artículosde piel EnriqueLoewe fUe fUndadaen 1846. Desdeel 24

de febrerode 1905 disfrutarondel distintivo deproveedorreal’94,aunquesu relacióncon

palaciocomenzótiempoatrás195.Aunquelosobjetoscompradosno tienenquever conel

adorno personal,al sermarcos de piel, cajas o cestaspara la costura, hemoscreído

oportuno no silenciarsu existencia,ya queha sido uno de los pocoscomerciosqueha

llegado hastanuestrosdías.Recientementeha pasadoa manosfrancesas,al servendido

por los descendientesdelfUndador’96.

Las sombrillas,paraguasy abanicospudieronseradquiridosen diferentescasas

madrileñas.En la calle Caballerode Gracia,n0 17 estuvo la tienda de objetosde arte,

bronces,porcelanasy abanicosde Hipólito Bach’97, paratrasladarse,mástardea la calle

de Alcalá, n0 52. A la muertede don Hipólito se ocupódel negociosuviuda,haciéndose

constar así en las facturas’98. Pasadosunos años,a comienzosde la nuevacenturia,

fUeronsushijos quienesregentaronel negocio,pasandoa denominarse“Hijos de Bachy

C8”. En los diferentesmomentosse compraronparaguasy sombrillas199, varillaje de
y abanicos201.La casaBach recibió encargosde Palacio desde 1883202 hasta

1909203.

‘~‘ A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5296.
‘~ Tanto las in&ntas Maríade las Mercedesy MaríaTeresacomo la reinaVictoria Eugeniarealizaron
algunascomprasen estacasa.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331 y leg.332.
‘~ BernardArnault compró la firma españolaen 1996 y en la actualidadtiene 93 puntos de venta,
distribuidospor todoel mundo.Véase: El paíssemanal,1998,domingo 13 septiembre,págs,26-36.En
suscomienzostuvo una tiendaabiertaen Madrid en la calle Príncipe,n0 39 y otra en Barcelonaen la
calle Fontanella,n0 17, inauguradaen 1910. Paraconocermásen prolbndidadla historia de estacasa
remitimos al catálogo de la exposición celebradacon motivo de 150 aniversariode la fundación.
Catálogo.Loewe 1846-1996,Madrid, CentroCulturaldelaVilla, 1996.
~ En 1878 sepresentóen la ExposiciónUniversalde Parísconsiguiendolamedalladeplata.
98 Facturasde 1895. “Viuda de Bachy CIa~~. A.O.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
‘~ La relación semantuvodesde1877-1878.A.G.P. SecciónHistórica caja27 y SecciónHistórica, caja
28. A.O.P. SecciónAdministrativa, leg.329.Una facturafechadaellOdejulio de 1895 nos informa de
las comprasrealizadas:“ Dos paraguas,70 pesetas.Una sombrilla blanca, 55 pesetas.Otra sombrilla
blanca,45 pesetas.Dos sombrillasgrises,40 pesetascadauna.Unasombrillaazul,45 pesetas”.
200 El 6 de febrerode 1901 se compróun varillaje de marfil que costó 600 pesetas.A.G.P. Sección
Histórica, caja28.
201 El 29 de mayo de 1906 se compróun abanico“La Vicaria”, quecostó225 pesetas.La &ctura se
extendióa nombrede “La intendenciageneralde la RealCasay Patrimonio”.A.O.P. SecciónHistórica,
caja29.
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Antonio LanibeaSerra204ofreció sus abanicos,paraguas,sombrillasy caretasen

la calleCaballerode Gracia, n0 ~2Ú5~ En la mismadirecciónde Caballerode Gracia,n0

15 tuvo su tiendade abanicos,paraguas,sombrillasy caretasdonJuliánGonzálezFraile.

En unafactura fechadael 28 de noviembre de 1905 constaen el membreteque fUe

sucesorde Sena206.Desconocemoscómo se conjugó el hechode queel señorGonzález

fUerael sucesorde Sena,cuandoen 1912 donAntonio LambeaSenasolicitó sulicencia

de aperturaparala ventade los mismosgéneros207.

De la fábrica de abanicos,paraguasy sombrillas de Manuel de Diego tenemos

referenciano sólo documentales,sino porque en la actualidadpodemoscontemplar

muchosparaguas,queya no sombrillas,y abanicosqueseexhibenen el escaparatede la

tiendade la Puertadel Sol208. En suinterior aún serespiranlos ranciosairesde antaño

que flotaban en el ambientede los comerciosmadrileños.Ha resistidovalientemente

202 A nombrede la infunta doñaPazseemitió una facturaen la quesereflejabala comprade un varillaje

demarfil, valoradoen2200 reales,el 28 defebrerode 1883.A.G.P. SecciónHistórica,caja28.
203 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
204 Conocemosdiferentesfacturasfechadasentre1897 y 1902 de las comprasrealizadaspor la reina

regenteMaría Cristinay la princesade Asturias. El 1 de junio de 1897 se pasó una factura por 62
pesetaspor un varillaje de marfil y por la seda y el montaje de un abanico. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.El 12 dejuliode 1898 sepasauna facturasque conteníalas siguientescompras:
“un abanicocon La alegoríade Españay vista de Palacio,200 pesetas.Un abanicode nácarblanco,500
pesetas.Un abanicode marfil, 600 pesetas.Un abanicode alivio de luto, 450 pesetas.Un varillaje
antiguoy su montajey un varillaje modernodemarfil con revésdepiel, 120 pesetas.El total ascendióa
2270 pesetas.A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.326.
205 Otradirecciónqueconocemoses la de la calleCarretas,n0 5. Véaseel anuncioinsertadoen Madrid

.

(Guía~. 1909y en La gacetade lamujer, 1913, n0 1, dondetambiénsemuestrasalgunosde susparaguas
y abanicos.En El extraordinarioilustrado, 1906, n0 1, se especificaen el anuncioque, la casacentral
estáenlacalleCarreta,n05, con una sucursalen la calle Esparteros,esquinaa la de Postas.Conocemos
cómoerael interior de la tiendade la calle de CaballerodeGracia,n015 por unafotografiapublicadaen
La moda elegante,1899, n<22, pág255. En 1896 la infantaMaría Teresacompró un abanicopor 35
pesetasy un varillaje violeta por20 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.El 6 de mayo de
1897 un varillaje demarfil por 50 pesetas.Porel montajede un abanicoy por la seda12 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.329.RamónLambeaSena solicitó su licencia de aperturaen 1912. A.V.
17-469-137.
206 En esemomentose compró un abanicoantiguopor 700 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
Ieg.331. Julián GonzálezFraile, dedicadoa la venta de abanicosantiguosy modernosfije nombrado
proveedorrealel 22 de enerode 1906.
207 A.V. 17469-137.
208 Casafundadaen1858.LadirecciónenlaactualidadesPuertadel Solesn0l2yno 13 comoantaflo.

En la calle MesoneroRomanostienen otra tienda abierta. Hemos intentadohablar con el actual
propietariocon la intenciónde obteneralgunainformaciónacercade la fundacióndeeste negocio,pero
la personaque nos atendiósemostró absolutamentereacioa nuestrapetición. Tan sólo hemospodido
saberque el negociosigueregentadopor miembros ligadosen línea directacon el fundador,siendola
quintageneraciónla queestáal frente.
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frente a la amenazade los nuevostiempos y frente a las nuevastendenciasde diseño

comercial.Ademásde la direcciónde la Puertadel Sol, n0 13209 tenemosconstanciade

que en la calle del Carmen, n0 1, también ofrecía sus novedadesnacionalesy las

importadasdesdeLondres.Desde1889210distribuyó susrefinadassombrillas,paraguas,

bastonesy abanicosa las infantas.En 1897211 se arreglarondos abanicosde nácary se

comprarondos forrosy en 1903 seadquirieronocho abanicosjaponesesde dosprecios

diferentes2t2.En el n0 4 de la calle del Carmenle hacia la competenciaa Manuel de

Diego, J. SanMartín con su tiendade abanicos,sombrillasy paraguas.Las noticiasde

estecomercio conrespectoa surelaciónconPalacio sonmuyescuetas.Nosremitena la

comprade diez sombrillasen 1888213y dos forros paraun en-tout-casen azul marino

parala princesade Asturiasy la infantaMaria Teresa’14.

Antonio Facio fUe el propietariode otra de las fábricasde abanicos,paraguasy

sombrillas. En las facturas se especificasu dedicacióna la restauraciónde abanicos

antiguosy la ventade telasespecialespara la confecciónde paraguas.Su tiendaestaba

situadaen la calle de Huertas,n0 8. Las facturasque conocemosentre 1901 y 1905 nos

informan de las composturasy reparacionesrealizadasaparaguas,sombrillasy abanicos

de las infantas.El 31 de diciembrede 1902 se arreglóun paraguas,un abanicode nácary

se puso un tornillo a otro abanico de nácar,cobrandopor todo ello siete pesetascon

cincuentacéntimos215.

209 En la actualidadel n0 esel 12. En 1903 solicitó la renovacióndesu licencia de apertura:“Manuelde
Diego domiciliadoen la calle del Postigode San Martín, n0 7, solicita quele searenovadala licencia
que le fue expedidaparala aperturade un establecimientodestinadoa abanicos,paraguas,sombrillasy
bastones,n0 13 Puertadel Sol.

lEí establecimientotienetreshuecos,dos a la Puertadel Sol y uno a lacalle de la Montera, los
mismos que tenía cuandose me concedió la licencia de aperturaen 1890 en los mesesde octubreo
noviembre,cuyalicencia semeextravió”. Todo pareceindicar queen 1896 con fecha31 demarzose le
expidióotra licenciaparala aperturadel mismoestablecimientoy en el mismositio. AV. 15-13-240.
210 En el mesde abril sepasóuna factura por forrar cinco sombrillasy ponerlesunos lazosy por la
compra de dos sombrillas de seda cruda. El importe total fue de 110 pesetas. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.328.
211 AOl’. SecciónAdministrativa,leg.329.
212 Unoscostarona 2 pesetasyotrosa 1,50 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
213 Los preciososcilaronentre9, II y 16 pesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
21428 de febrerode 1891.SecciónAdministrativa, leg.329.
215 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.El 26 defebrerode 1903 se requirieronlos serviciosdel Sr.

Faciopor unacabritilla paraun abanico.El 1 dejulio del mismoañose arreglóotro abanicode nácary
secolocó un revés de sedaa otro. En el veranode 1905 se pasó una theturapor unascomposturas
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El comercio de Ruiz de Quevedo también destacépor su especialidaden

abanicos,sombrillasy paraguas,en la calle Sevilla, nt 5 en el Palaciode la Equitativa2t6

Enlos añosnoventasserealizaronalgunascomprascomo un puño de acerocon iniciales
217y coronareal, quecostó45 pesetas

Antonio GómezfUe el directory propietariode la fábricade abanicos,sombrillas

y paraguas,situadaen la carrerade SanJerónimo,& 5 y 7. En 1883 la infanta doñaPaz

compró una sombrillas de terciopeloy otra sombrilla para el campo218. Las infantas

María de las Mercedesy María Teresatambiéndirigieron allí sus comprasen alguna
219

ocasuon
“Madrid Fin de Siécle” en la Carrerade San Jerónimo,n0 2, propiedadde

FranciscoGil ofrecia a su refinada clientelaguantes,corbatasy génerosde camisería

tantoen Madrid como en Paris. Sutiendaen la capitalfrancesasesituéen 32, faubourg

Poissonniére.En una de las cuentasse abonaron112,50 pesetaspor 18 abanicos
220japoneses,de importesvariablesde 4 pesetas,4,50y 10 pesetas,el mascaro -

De la venta y de la restauraciónde bastonesde todas clases se ocupó el

establecimientodenominado“Al Colmillo Blanco”, con dos sucursales.Una en la calle

Fuencarral,n0 10 y otraen la calle de la Montera,n0 20. En 1892 se pasó unanota a

palacio por la comprade un par de castañuelasde marfil concoronay cordonesde oro

fino22t.

Al igual que enotrasciudadeseuropeas,en Madrid sefrieron abriendograndes

tiendasa modo de almacenes,galerías y bazares,donde se podíanadquirir ropas ya

realizadasen los mesesde enero,marzoy mayo: Trescomposturasen tresabanicosde ébanoy sepusoel
forro desedaa un “en-tout-cas”.A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.331.
216 En 1895 Juan GonzálezRuiz de Quevedo solicitó su licencia de aperturapara un despachode

paraguasy abanicos, situado en la calle de Alcalá, n0 2. AV. 10-39-202. El expedienteestá
desaparecido.
217 24 de mayo de 1891. A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329. A comienzosdel mismo mes se
comprarondos abanicoscon paísesde crespóncon coronase iniciales pintadas,a 20 pesetascadauno.
A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.En el mes defebrerode 1894 secomprarondospuños,uno de
esmalte y otro de cristal. El de esmalte costó 45 pesetasy lO el de cristal. A.G.P. Sección
Administrativa,leg.329.
218 La sombrilla de terciopelocostó 150 y la de campo, 50. 21 de marzode 1883. A.G.P. Sección
Histórica, caja 28.
219 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
220 AOl>. SecciónAdministrativa,leg.329.
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confeccionadas,asícomo gran variedadde artículos,sin necesidadde salir aotratienda.

Fueronsin lugaradudasel antecedentede los grandescomerciosde nuestrofin de siglo,

aunquedesprovistosdel carácterimpersonalque envuelvea los centrosde hoy en día. A

través de la documentaciónconservada,podemosdesvelarqué comercios de estas

característicasfUeron distinguidospor las reinase infantas.

El gran almacénde modas“Le Tout París”se establecióen la calledel Príncipe,

n0 11, principal izquierda.Entre lo que sepodíacomprarhabíasombrerosy vestidosde

señoras.Bisutería,perfUmeríay artículosde tocador.Corsésde moday como reclamoel

“último invento del corsé higiénico “Syffide” premiado en la Exposiciónde París de

1900”. La infanta María de las Mercedeshizo alguna compraen este almacénde

confeccióny sabemosque en 1901 adquiriódos sombreros,uno blancoy otro negro y

222

rosa
Igualmente dedicado a la venta de ropa confeccionadafUe el almacénde

Walewyk-Lacloche,en la calle Sevilla, en el edificio de La Equitativa y con sucursalen

Biarritz. Fue proveedorde la Casareal desdeel 12 de septiembrede 1897, solicitado

estedistintivo como joyería223. La reina RegenteMaría Cristina y la reina Victoria

Eugeniahicieronvariadascomprasde prendasya confeccionadas.Con motivo del enlace

de la princesade Asturiassecompraronvariosmetrosde encaje,pañuelos,dosecharpes,

un abanico,un peinador, un salto de cama, enaguasy un “déshabillé”224. La reina

Victoria Eugeniaadquirié, tantoprendasparaella como parasus hijos. Para la infanta

Beatrizen 1910se compraron:un gorro de “nansouk”,un vestidode muselinay encaje,

un pantaloncito de “nansouk”, dos enaguitas de “nansouk”, un pantaloncito de

221

Las castañuelascostaron 25 pesetasy los cordones 15 pesetas.A.G.P. Sección Administrativa,
leg.329.
222 25 de febrero de 1901. Por el sombreroblanco se pagaron 130 pesetasy por el combinado lOO
pesetas.A.G.P. SecciónHistórica, caja 28.
2~En la solicitud remitida por los Sres. Walewyk-Lacloche el 9 de septiembrede 1897 hacenconstar
para solicitar dicho honor el que la reinavisitara su establecimientoy compraravarias joyas. A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.5296.En 1909 los Sres.A. Waleryk-Laclochey CIA solicitan la renovación
del permisocomercialqueseconcede,previapresentaciónde la licencia deapertura.En los registrosdel
archivonoconstaqueseconcedierala licencia.AV. 17-288-62.
224 1 de febrero de 1901. A.G.P. Sección Histórica, caja 28. Véase también A.G.P. Sección
Administrativa,Ieg.331.Comprasreferidasa los años1901 y 1902.
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“nansouk”, un vestido con tira bordada,camisasde percal de dormir y unabandade

muselinaencajesy doscalzonesde sedablanca225.

Agustín Mansó fUe el propietario del almacén“New England”, ubicado en la

carrerade San Jerónimo, n0 29226. El comerciose abrió al público el 17 de enero de

1887, en el mismo lugar dondehabíaestadoel café de la Iberia. En un artículo de La

revistamodernase presentacomo uno de los negociosmásprósperosde Madrid y a su

dueñocomoejemplode superacién:“Un hombrejoven, inteligentey emprendedorerael

almade aquellacasa,a la queconfiabasu porvenir y a la que iba aconsagrartodassus

aptitudes.Habíanacidoen la Rioja, enesatierra de la que hansalidotantoscomerciantes

notables,y pobre,obscuro,desconocido,sin másropa que la puesta,vino a Madrid a

hacerel aprendizajedel comercio,de cuyadurezano puedenteneridea los que no han

visto de cerca,y sobretodo los queno hansido educadosen el antiguorégimen,como le

sucedióaAgustínMansó,queeshoy elafortunadode laNew England,cuandovino a la

corte.

Cuando,seestablecióporcuentapropiaen Enero de 1887,ya eraun maestro,y

enonceaños de asiduoy continuo trabajo,de unalabor tanactivacomo inteligente,ha

hechode laNewEnglanduno de los primerosestablecimientosde Madrid en sugénero.

~Peroacostade cuántossacrificios!Tresvecesporañoemprendeunaexpedición

al extranjeroque comienzaen París,continúaen Londres,sigue en Viena y terminaen

las másimportantesfábricasde Alemania.Cuandoen lacapitalde Franciao de Inglaterra

“5A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332. En estemismolegajoaparecenlas facturasde las compras
realizadaspor la reinaVictoria Eugeniasiendofundamentalmentecamisas,vestidos,sombreros,abrigos
y puños.
226 En 1904 solicitó registrarel nombrecomercialcon la denominaciónde “New England” don Agustín
Mansó Santaolalla“para distinguir su establecimientode venta yconfección de camisas,corbatasy
objetos de capricho”.Oficina de Patentesy Marcas, Boletín de la propiedadindustrial, 1904, n0 419.
Expedienten0 641. Del mismo añoconstaotro expedientea nombrede los Sres. Gamborinoy Udina,
solicitandoel registro del nombrecomercial con la denominaciónde “New England”. Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1904, n0 435, pág.<400. Expedienten0 769. Este
negociono sólo continuósino que la mercancíaqueofrecía a susclientesse diversificó. En 1913 don
Joaquín O. Astudillo, sociedaden comandita, solicitó “registrar el nombre comercial con la
denominaciónde “New England”,para distinguir su establecimientodedicadoa la ventade relojería,
mármoles,artículosde viaje, camisería,guantería,corbatas,pañuelosde todasclases,génerosdepunto
paraseñoray caballero,artículosde piel , bastones,paraguas,sombrillasy abanicos,bisutería,quincalla,
aparatosparaelectricidad,bronces,porcelanas,objetosde metal, muebles,confecciónde todasclases,
sastrería,pañosy novedades,merceríay pasamanería,objetosde fantasíapararegalos,platería,objetos
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encuentraun cortadorde punta,un maestroen camisería,le traea su casa,sin repararen

gastos,ni regatearsueldo y le ponea disposiciónde sus parroquianos.Hacecontratos

especialesconlos fabricantesparaquenadiepuedatenerantesque él las novedades,y

brujuleapor Dresde,por Sajonia, por Viena paraadquirir con premurael bibelot más

nuevo, la modasmássalientey todo lo traepresurosoa su tiendade la Carrerade San

Jerónimo,que ofrece siemprelos encantosy los atractivosde un museomoderno”227.

Ofrecían prendas de camisería, guantes y corbatasy objetos para regalo. Como
228

mo la reinaproveedorde la Casareal,tanto la reinaRegenteMaríaCristina co Victoria

Eugenia229sedirigieronaestecomercioparahaceralgunascompras.

En la calle Espozy Mina, n0 6 estuvoel BazarX, cuyo propietario fUe Federico

Ortiz y López,siendosussucesoresGregorioy Galántal y como constaenel membrete

de una de las facturasfechadasen 1911230 FedericoOrtiz solicité en 1902 registrarel

nombrecomercial23t.Tenemosdocumentadaslas comprasrealizadasen 1892, 1893 y
232

1911,habiéndoseadquiridosen cadaocasiéndosmuñecas,dostrajesy unabolsa

P. Koch fue unacasaespecialen abrigosy confeccionesparaseñorasqueofrecía

novedadesprocedentesde París y Viena. En la calle Caballerode Graciase podían

adquirir entreotras cosassus “manteauxfourrures”. La reinaRegenteMaría Cristina
233compróen 1894dosmanteletas

“La Villa de Madrid” fUe fundado por Capetilló y Martín en la calle de la

Montera,n0 23, dedicadoa la confección,a la ventade sombrerosy trajesparaniños. En

de metal blanco y todos los artículosanálogosarribasexpresados,situado en Madrid”. Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín dela Dropiedadindustrial, 1913,n0 648,pág.1079.Expedienten02687.
227 La revistamoderna,1899,n0 106,págs.158-189.
228 En los mesesde marzoy abril de 1901 la reina adquirió 9 boquillas y 5 abanicosde concha de

diferentesimportes, siendoel más caro de 150 pesetasy el más económicode 40. A.G.P. Sección
Administrativa,326.
229 El 19 de enerode 1909 compróuna bufandade sedatorzal por un importe de 125 pesetas.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.332.
230 A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.332.
23! Oficinade Patentesy Marcas,Boletín dela propiedadindustrial, 1902, n0 382, pág.557.Expediente
n0 14.
232 A.G.P. Sección Administrativa, leg.329y leg.322. En La esferade 1914 y 1915 se publicaron

anunciosdel comercioy podemosleer: “Bazar X. El paraísode los niños. El único bazarqueapesarde
la guerra,ha recibido artículosdel extranjero,éxito que le permite exponeren su hermosolocal de
Espozy Mina, 6 juguetesasombrosospor su novedad,lo ingeniosode la invencióny lo económicode su
precio”. La esfera,l9l5,n053.
233 Costaronquinientaspesetas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
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1905 don FranciscoMartín solicité registrareste nombrecomercial234.La referencia

documentalen palacionos remiteal año 1889, momentoen el que se compróun vestido

de niña, que costó cincuentapesetas235,aunquesabemosque sus puedasestuvieron

abiertashastael fallecimientode don FranciscoMartín.

El “Gran Bazar de la Unión” abrió sus puertasen la calle Mayor, n0 1. Sus

diferentes seccionesofrecían muebles de tapicería, bisutería, perfumería, lámparas,

objetosde escritorio, bateríade cocina, relojería, mueblesde ebanistería,bronces y

porcelanas,arañasy artículosde viaje, artículospararegalosy juguetes.Los propietarios

fueron los señoresSiannés,Soldevilla y CX quienesdecidieronregistrar su nombre

comercial,apesarde queel negociodebíaestarfUncionandodesdelos añossetentasdel

siglo X1X236. La reinaRegenteMaría Cristinacompróen 1898 un cruceroconcuerda237.

Otro popular almacénfue el denominado“Al Capricho” Hijos de T. Padrós238

establecidosen la calle de Alcalá, n08 48 y 50 y Cedacerosnos 1,3 y 5. En una carta

dirigida ala futura reinade Españaen 1906 seofrecíanparaencargarsede la confeccién

del trajede desposada:“Estacasaseconsideraríaextraordinariamentehonradasi pudiera

demostrara S.M que nos hallamosen condicionesexcepcionalesparaconfeccionarel

traje de bodade la futuraReinade España,y nosseríasumamentegratoponemosa sus

Realesórdenes,con la esperanzade quesabríamosdejara la IndustriaEspañolaen el

lugarque le corresponde”239.

234 Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1905, n0 450, pág.694.Expediente

n0 977. En una instancia,fechadaen 1917y suscritapor doñaIsabelPozo,viudade Martín, sesolicitaba
lacaducidaddel nombrecomercialpor el fallecimientodedon FranciscoMartin, paralo cual se adjuntó
el actadedefunción.En el mismoañolosSres.Salvadory Lópezsolicitan registrarel nombrecomercial
de “Villa de Madrid”, “paradistinguir su establecimientode ventade tejidos del reinoy del extranjeroy
confeccióndeabrigosparaseñorasy niños”. Pero tuvo quemodificary ampliarsupetición al existir otro
nombrecomercialsemejante.Oficinade Patentesy Marcas.Boletínde la propiedadindustrial. 1905, n0
462,pág.1609.Expedienten01086.
235 A.O.P. SecciónAdministrativa, leg.328.En 1892 secomprarondos vestidosy dossombreros.A.G.P.
SecciónAdministrativa, leg.329.
236 Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1902, n0 382, pág.559.Expediente
n0 26. Documentaciónabundantedebidoal cambiode la razónsocial.
237 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.326.El crucerocostó 100pesetas.
238 “Doña PaulinaRubio, viuda deT. Padrós,solicitó registrarel nombrecomercialcon ladenominación

de “Al Capricho”, paradistinguir su establecimientode modasy confeccionesde abrigos, vestidosy
sombrerospara señoras,situadoen Madrid”. Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedad
industrial, 1903, ti0 407, pág.>27!. Expedienteti0 509.
239 A.G.P. Sección Histórica, caja 29. En La mujer en su casa de 1913 figura el anuncio de “Al
Capricho”y la dirección de la calle Alcalá, n0 26 al frentedel cual estuvoJuanPadrós,dedicadoa la
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En la calle Montera, n0 4 estuvo el almacénde los alemanesC.P. Schropp,

proveedoresde la realCasa, fUndadaen 1772240. En la de Preciados,n0 3, aunquecon

diversassucursales,se abrió el almacénde ropas hechas,génerosy varios artículos

denominados “El Águila”’4t. En diferentes publicaciones se insertaron anuncios

publicitarios que nos dan a conocer los modelosde abrigos y trajes sastre de este

almacéncomo en La ilustraciónespañolay americanade 1911, correspondienteal 22 de

octubre.

De otros almacenesconocemossu existenciaa través de los anunciosde las

revistas como ocurre con la “Casa Thomas” en la calle Sevilla, n0 3. En una guía

comercialde Madrid apareceeste almacénde maneraque nos ha llegado cuál fUe su

aspectoexterior. A pie de la fotografia podemosleer: “Vista de la fachadade la Casa

Thomas,Sevilla, 3, cuya visita es siempreun verdaderoatractivopara madrileñosy

forasteros”’42.

La limpieza, la conservacióny el cuidadode las prendasno fUe algo carentede

importancia,de modoque sonabundanteslas notasy facturasde lavanderíasy tintorerías

remitidas apalacio.Hemoscreídomuy oportunoy acertadodar el nombrede algunade

estas casas, que cuidaron con atención de las ropas de las reinas e infantas,

compartiendo,sin lugaradudas,los criterioshigiénicosdel momento.

ClaraMuncefue unadelas lavanderasy planchadorasquecon mayorasiduidad

colaboraronen Palacio.Las notasen las que sedetallanlas prendaslavadasy planchas

partende 1880243y lleganhasta 1905244 Junto a ella la planchadorafrancesaCarolina

ventadenovedadesparaseñorasy niños. Tejidos y adornos.La muier en su casa,1913,n0 137. En la
mismacallede Alcaláenel n0 35 estuvo la casaCórdova.Podemosconocercómo era el interior de este
comerciopor las fotograflaspublicadaspor Blancoy negro, >911, n0 1067.
240 En 1882 se pasóuna factura por la comprade algunosjuguetes.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.328.
24! En 1910 se comprarondossombrerospara el príncipede Asturias.A.G.P. SecciónAdministrativa,
leg.332. En estemismo añossesolicitó la licencia deaperturade estebazarderopassituadoen la calle
Preciados,n0 3. AV. 17-235-65. Hubo sucursalesen Valladolid fundadoen 1850. Sus puertas se
abrieronen la calle de Santiago,n0 57. Véaseel anuncioen La mariposa,1899, n0 3. También en
Barcelona,plaza Real, n0 13; en Sevilla, calle Sierpes,72; en Cádiz, calle San Francisco,n0 25 y
Valencia. Seeditaron diferentescartelespublicitarios,fechadosalrededorde 1900 recogidosen la obra:
Jordi CARULLA! Arnau CARULLA, La publicidaden 2000carteles,Barcelona,Postermil,S.L., 1998,
2 vols.
242 Madrid. (Guía), 1909.
243 A.G.P. SecciónAdministrativa,Ieg.328.
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JauriGuiveriestablecidaen lacalleJacometrezo,n0 63, piso 30• El 31 de marzode 1895

remitió a palacioun recibo por un importe de doscientasnoventay cinco pesetas,con

noventay cinco céntimospor el lavado y el planchadode la ropa de la princesade

Asturiascorrespondienteal mesde marzo245.CasildaGonzálezRamos,como lavandera

y planchadora,atendió la ropa de la princesade Asturiasy la infanta Maria Teresa246.
247

CatalinaGil y DoloresFernándezlo hicieronde la ropade Victoria Eugenia

No solamentese ocuparondel mantenimientode las prendaslas lavanderasy

planchadorasmencionadas.Se recurrierona expertostalleresde tintorería como el de

FedericoBoris248, sucesorde F.L y tintorero de la RealCasa249.Tuvo su “laboratorio

químicode tintoreríay quitamanchas”en la bajadade SantoDomingo, n0 22, dondetrató

vestidos, faldas e incluso sombrillas250. El “laboratorio químico de tintorería

transformaciónde coloresy quitamanchasde Peifico”, fUe fundadoen 1850. El despacho

centralse ubicó en la callePríncipe,n0 5, tuvo unasucursalen la calle Esperanza,n0 1 y

los talleresen la calle Sombrerería,n0 20251. El 13 de junio de 1896 se pasóunafactura

de dieciochopesetaspor la limpiezade dosfaldasy doscuerposde 1ana252,asícomo en

1910253.En 1911 donRamónPellico y Vegadecidió regularizarsu situacióncomercial,

solicitandoel registro del nombrede su negociodenominado“Tinte de Pellico”, “para

distinguirsuestablecimientode laboratorioquímicode tintoreríay quita manchas,teñido

244 A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.331,
245 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.Otra facturadel mismodía correspondientea la ropa de la

infanta María Teresa,por un importe de 297,10pesetas.En el mismo legajo otros dos recibosde los
trabajosrealizadosduranteel mesdeabril.
246 Facturasde losmesesdeoctubrey noviembrede 1897.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
247 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
248 En 1910 FedericoBoris y Garc(asoflcitó registrarel nombre comercial con la denominaciónde

“Boris”, para“distinguir su establecimientode tinte y quita manchas,situadoen Madrid”. Oficina de
Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1910,n0 574, pág.943.Expedienten0 1952. La
documentaciónno ha sido localizada. En 1908 FedericoBoris inició los trámitespara conseguirsu
licencia deaperturaal Ayuntamientoy la direcciónquese señalaes la de Caballerode Gracia,n0 29.
A.V. 17-7-88.
249 Consiguiótal honorel 2 de marzode 1880.
250 A.G.P. SecciónAdministrativo, leg.329.Facturascorrespondientesa los años1893,1894,1895,1896.
251 AV. 11-460-134.11-460-135.11460-136.Tresdocumentosde solicitud de licenciade aperturaen

los cualesconstanlas tresdireccionesarribaseñaladas.
252 A.G.P. SecciónAdministrativa, leg.329.
253 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
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de toda clase de telas y prendasconfección y limpieza de las mismas, situado en

Madrid”254.

InocenciaÁlvarez y Velasco regentóun tinte y quitamanchasal vapor, con

nombramientode la Real Casa25’.En las facturasdejamuy claro cuál fUe su dedicación:

“En esteestablecimientose recibe todaclasede ropasde caballeroy señora,colgaduras

y adornospara teñir, reteñir de colores finos y última novedad; igualmentese lava,

limpia, lustra, prensay extraenlas manchasen toda clase de ropas, colgadurasy

tapizados.

Especialidaden limpiar pañuelosde crespón bordadosen sedas,uniformes

bordadosen oro, platay galonesde idem,por un nuevoprocedimientoal vapor.

Nota.- Los objetosqueno seanrecogidoso pagadosen el términode un año, se

consideraque serenunciaa ellos, perdiendotodo su derecho”.Trabajóparapalaciode

forma muy activa y las primeras facturasnos acercana 1896, prolongándosehasta

1905256. Iicialmentedebió tener su despachoen la calle del Desengaño,n0 4 para

trasladarse,con posterioridad,a la calle de SantaMaría, n0 15, principalderecha.

El tinte modernode EstanislaoGarcíase especializóen la tintura y lavado de

todaclasede ropasy artículosde mueblaje,disponiendosutalleren la Costanillade los

Angeles,n0 12257.

Coincidiendo con las estanciasestivales en San Sebastiánse requirieron los

serviciosde variostalleresde lavadoy planchadoy de una tintoreríade la zona.El taller

de lavadoestuvoregentadopor las HermanasUrcelay. Fuerondistinguidascon el titulo

de planchadorasde la RealCasay sutaller lo abrieronen la calleGeneralEchaglie,n 0

30 derecha258.Desde1888 MelchoraUrcelayseocupódel lavadoy delplanchadode las

ropasde las inkntas259,prolongándosehastalos añosnoventas.El taller de planchadode

Basilia Moreno, en la calle San Martín, n0 36 trató algunasde las prendasde la reina

254 Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de lapropiedadindustrial, 1911, n0 595, pág.726.Expediente

n0 2153.Los informesno hansido localizados.
255 Otorgadoel 4 de noviembrede 1899.
256 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.331.
257 Facturade 1909porel lavadodeciertasprendas.A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
258 En las Ihcturasde los añosochentasla dirección quefigura en los recibosfbe la de San Lorenzo,n0

12, principal, tambiénen San Sebastián.
259 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.328.
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Victoria Eugenia260. La tintoreríaestuvoregentadaporEdmundoDeslandes,quienpuso

en marchauna fábricamodelo movida al vapor. El despachocentralseabrió en la calle

Bengoechea,n0 4 de SanSebastián.El negociodebió funcionarestupendamente,si nos

fijamos en las sucursalesque se distribuyeronpor las distintas ciudadesespañolas:en

Bilbao, en la calledelVictor, n0 2; en Vitoria, en la calledel Prado,n0 20; en Irún, en la

calle de la Iglesia, n0 25 y en Pamplona.En la solicitud para el registro del nombre

comercial “Tintorería de París” consta la relación de otros establecimientosen La

Coruña,Ferrol, Santiago,Vigo, Pontevedra,Orensey Betanzos261.A lo largo de los

añosnoventasdel siglo XIX se remitierondiferentefacturaspor el lavado de faldas,
262cuerpo,enaguas,etc

Los anuariosde comercio,las guíascomercialesy los anunciosinsertadosen las

diferentespublicacionestambiénsonun referenteimportanteparaconocerel dinamismo

comercial de la villa de Madrid. No obstantela informaciónse presentamás sesgada,al

oftecemosmenosnoticiasde los génerosquese vendían,de suspreciosy de su política.

La documentacióndelArchivo Generalde Palacioresultatanatractivaprecisamentepor

estomismo. Podemosconocerlo quesecompraba,cuálesfueronlos preciosy los gustos

personales.En cualquiercasovamosa ir señalandoaquelloscomerciosy tiendasque de

formahabitualaparecieronen las publicacionesquehemosconsultado,conocidaso no a

travésde las facturasde palacio.Naturalmenteel panoramacomercialmadrileñodebió

sermásrico del que presentamos.Sin lugar a dudas,existieronmáscomercios,y más

modistas y costureras,pero tan sólo estamosabriendo un cammo que habrá de

continuarsemás adelante.Los almanaquesy gacetasde comercio organizabanpor

seccionesy especialidadesaquellaspersonasque vendíansus génerosen Madrid. Una

simple consulta de ellos, viene a corroborar lo que antes apuntábamos.Hemos

recuperado los nombres y los mensajespublicitarios, que nos apodabanmayor

información, másallá de la referenciaa un simple nombre,dejandode lado los listados

consignadosen los repertorioscomerciales.

260 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.332.
26! OficinadePatentesy Marcas.Boletín dela propiedadindustrial, 1905,n0 451,pág.770.
262 A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.329.
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FrecuentesfUeron los anunciosque dabana conocer o promocionabanlas

corseterías.Entre las más renombradasen las diferentesrevistas fue la de Manolita

Gómez263,en la calle Caballerode Gracia,n’~ 18 y 20. Vendía“corsésde lujo. Últimas

novedadesde París en faldas de seda”.264 Los anunciosde “La Jouvence”,también

frieron abundantes.Esta corseteríase establecióen la calle Montera, n0 14, siendo

dirigida por mademoiselle Angéle265, quien se distinguía por ofrecer las últimas

novedadesde corsésprocedentesde París,ademásde confeccionarlosa la medida.Para

dar a conocersu trabajo y especialidaddecía uno de los textos publicitarios: “Alta

novedadde Paris, camisas,fichús, artículosde lujo. Falda última novedadde París,

preciosincomparables.Blusasde seday batista. Última novedad.Especialidadde corsé

Brevetéa la medida.Tela última novedad.Envío franco del catálogoy muestrariosdesde

veinticinco pesetas”266.Otra de las grandescorseteríasfUe la situadaen la plaza de

Atocha, n0 81 (esquinaa León, n0 41) denominada“La Elegante”. Su propaganda

comercialseexpresabaen los siguientestérminos,dándonosdetallede su organizacion:

“Estacorsetería,montadaa laalturade las máslujosasy de exquisitogusto,ocupatodo

el edificio con susdistintasdependencias.Hadestinadosupiso principal parala ventay

263 JuanRibot Marquetregistróel nombrecomercial“Manolita Gómez”en 1912, dedicadoa la ventade
corsésy fajas.Oficinade Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial. 1912,n0 610, pág.l 12.
Expedienten0 2302. En la revistaFémina, 1909 sedieron a conoceralgunosde los modelosde corsés
confeccionadospor estacasa.
264 Madrid, (Guía), 1909. En La moda práctica también es frecuente encontraranunciosde esta
corsetera.Véase:La modapráctica,1908,n0 35.
265 Los anuncioscorrespondientesa las publicacionesde 1915 nos informan de un cambio en la
dirección,pasandoa manosde mademoiselleLucienne.Segúnel mismo anunciofue “fournisseurde
SM. la ReinaVictoria Eugenia”.“Corsetsurmesure”.Montera,n0 14. Mundográfico, 1915, n0 187. En
1903 Mr. Hubert Picard solicitó registrarel nombre comercial “La Jouvence”,“para distinguir un
establecimientodedicadoa fábrica de corsés”.La marcaseregistróen le folio 21 álbum 60 de marcas,
expedienten05895.La solicitudse le deniegaapareciendoenel Boletínde la propiedadindustrial, 1904,
n0 423. Con posterioridad,haciacomienzode los añosveintes,se trasladóla tienda a la calle Claudio
Coello según nos informa LoLa Gavarrón. Parececlaro, según los datos que aportamos,que esta
corseteríano abrió suspuertashacia 1914 tal y comoafirma la mencionadaautora: “Allá por los años
catorce,y quien sabesi huyendode la guerraeuropea,un matrimoniofrancésabre lacorseteríade dicho
nombre(una de las marcasque sevendían)en la calle Montera4, lugar “estratégico”de corseteríasy
lenceríasmadrileñas”.Del mismomodo, la direcciónqueseñalaes errónea.No se tratadel n0 4 de la
calle Montera, sino del n0 14. Lola GAVARRÓN, Mil caras tiene la moda, Madrid, Penthalon
Ediciones,1982,pág.159.
266 Moda y arte, 1898,n0 31. Tambiénvéanselos anunciosde. Madrid. (Guía), 1909 y La gacetade la
muier, 1913, n0 1.
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confección a medida del corsé de lujo, salón de pruebay exposiciónde los últimos

modelosquemensualmenterecibende París.

Los precios siguen siendo económicos,y, previo aviso, se llevan y pruebana

,,267domicilio por oficiala competente

Corseteroy fajista fUe Justo 268 en la calle del Carmen,n0 10 y Eduardo

Borregotuvo su fábricade corsésdenominada“La Sultana”en la plazadel Progreso,n0

26914

Entre las casasde ropa blanca, los anunciosmás frecuentesfUeron los de la

“Antigua camiseríade Julián A. Zorrilla. Cuello, puñosy corbatas.Especialidaden

medidas.Montera, 26~~.270La casaRoldándedicadaa “Ropa blanca. Camisería,equipos

paranovias,canastillas,blusasparaseñoras,encajesy bordados.

Los artículosde estacasasedistinguennotablementeporsuesmeradaconfección

y sus precioseconómicos,a la vez de estalas prendasconfeccionadascon riquísimas

telas.Estassobresalientescondicionesy el disponerdelmás intensoy variado surtido en

todaclasey preciosjustifica la granfamaalcanzadapor los artículosde estaacreditada

casa.Precio fijo. Fuencarral,85~27í.Rivas y Sanzen la calle del Príncipe,no tí ofrecía,

sin lugar a dudas, y por la contundenciade su mensajepublicitario “Las mejores

camisas”.272En la calle Mayor, n0 28 estuvo el comercio denominado“La Mañosa”

centradoen la confecciónde ropa blanca de lujo, equiposy canastillas.Se podían

conseguir “enaguas de seda, batasde gasa, matinés,peinadores”segúnsu reclamo

publicitario fUe la “casamássurtidaen blusasy vestidosparaniños, preciososmodelos

de París”273.Los equiposde noviay canastillasepodíancompraren la casade Eugenio

Rey”4, proveedorde la realCasa,establecidoen la calle Fuencarral,n0 19 y Preciados,

n0 5.

267 La modapractica,1911,n~ 167, 181 y 182. Tambiénen La modapráctica,1913, n0 263.
268 Algunosde los anunciossepuedenveren La modaelegante,1907, n0 16, pág.III.
269 Madrid. (Guía\ 1909,pág.133.
270 De todo. Revistaliterariay depropagandadeMadrid, 1912, n0 1.
271 Ibidem

.

272 Instantáneas.Revistasemanaldeartesy letras,1898.
273 Se podíanelegir camisasentrecien modelosdiferentesen madapolány bordadasa mano,desdetres

pesetas.Los modelosdefáldasdemoaréconfeccionadasen Parísascendíanaquinientas.Algunosde sus
géneroslos conocemospor la publicaciónBlanco y negro,1908,n0 884.
274 Sucesorde Suaña.

932



ti traje cerne refleje de le 1entes tse. Lveluctdu ~sLgmilIcuis. Madrid lasa-iSiS.

La ropaparaniños sepodíaadquirir en “La Infantil”, en la calle del Carmen,n0

10. “Inmenso surtido de traje para la estación de invierno desde siete pesetas.

Makferlanesdesdediez. Talmas y gabanesde dieciocho a cuarentay cinco pesetas.

Estaciónde primaveray verano:trajesde lanilla, estambre,cheviot, vicuñas,muletón,

dril y alpaca,desdecuatropesetas.

Gransurtido en génerospara la secciónde medida con los últimos modelos.

Especialidadesen uniformesparacolegialesaprecioseconómicos~~275.

JustoHuertatuvo un negociode tejidosy camiseríasdenominado“El Siglo” en la

calleFuencarral,nos 61 y 63.

Entrelas variadascasasde confecciónquenosilustran las revistas,destacaronlas

siguientes.Lacasade EugenioChapate,sucesorde Felipe Nieto en la calle de Atocha,n0

16, entresuelo.Dedicadaa la ventade capas,gabanesy especialmentepellizas276.En la

calle de Atocha, n0 67 “La Villa de París”, particularmentecentradaen la ventade capas

y abrigos,aunqueofrecían todo tipo de confeccionespara señoras277.Con la misma

275 AlmanaquedeEl imparcial, 1900.
276 Madrid, (Guía), 1909.
277 La esfera, 1914, n0 42. En Mundo gráfico, 1914, n0 136 se publicaron dos modelosque lucen

precisamenteunas capas envolventes. En el pie de las fotografia leemos: “Nuevas “toilettes”
recientementeadquiridaspor la acreditadacasaLa Villa de Paris, Atocha, 67, que con la interesante
colecciónde capasanteriormenterecibidas,llaman la atencióndel Madrid elegante”. En la misma
publicación n0 185 de 1915 se presentaronotros dos modelosprocedentes“de los mejoresmodistos
parisienses,creacionesquehan venidoa enriquecer¡a magníficacolección de modelosqueposeeesta
casallamandola atencióndel mundoelegante”.Desdemediadosde siglo las revistashacenreferenciaa
estecomercio.Así en El mensaierodelasmodasde 1852 sepuedeleer: “He aquí,comocomplementode
nuestroartículode modas,unaindicación de los génerosque se encuentranen el magnífico almacén
titulado La Villa de París,propio de Mr. Armstrong,calle de Alcalá, n0 36 y Anchade Peligros,n0 18”.
Entrelos artículosquese podían encontrarestabauna gran variedadde encajesde España,Franciay
Bélgica, ropa de vistas para bodas,ropa para niños y recién nacidos, sederías, adornos,prendas
confeccionadas,etc. Ademásofrecíaotros servicios: “Este escelentealmacén de modasse encargaráde
traerde Franciae Inglaterracualquieraclasedegénerosencomisiónen pocosdías”. El mensajerodelas
modas,1852,n0 2, pág.2.Otro comerciomadrileñocon semejantenombrefue el de don Tomáslsern,
situadoen la Carrerade San Jerónimo.En el archivode la SociedadEconómicade Amigos del País
hemoslocalizadoel informerealizadoen 1867sobreel citadoestablecimiento.En esosmomentosdebió
figurar entre los primeroscomerciosmadrileñosdedicadoa la confección: “Los estensossalonesque
constituyenesteestablecimientoestándestinadosa objetosdiferentesyaparalas prendasconfeccionadas
detodogéneroy paradepósitodegénerosdeseday lana.

El númerodedependientespermanentesesdesesentay de 259 el deoperariosquedependende
losestablecimientosy trabajanen susrespectivascasas’~.Archivo de la SociedadEconómicaMatritense
deAmigos del País,Leg.499-26.El mismopropietariotuvo otro comercioen la calle de Atochabajo la
denominación“La Ciudad de Barcelona”. En el Boletín de la Oficina de Patentesy Marcasde 1911
figura la petición de doña EnriquetaPanchónGarve,viuda de AurelianoGonzálezpara registrar el
nombrecomercial“Casa lsern”, establecimientodedicadoaconfecciónde señorasy caballeros,pañería,
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dirección tenemos noticias de otro comercio denominado “La Clac de París”,

especializadoen vestidos,abrigos, salidas de teatro, ademásde un gran surtido en

abrigosde piel, desdecientoveinticincopesetas.Suspropietariosestabansegurosde que

era“La casamejory mássurtidade España”278.“El León” abrió suspuedasen la calle

Mayor, n0 38, con la peculiaridadde ofrecer trajes o gabanesa medida, con un corte

elegantey génerosde última novedad,entretreintay cientoveintepesetas.Sin variarel

precio279.La casaGarcíaMorenoy C8, situadaen la calledel Príncipe,esquinaa la plaza

de SantaAnaoftecíasusconfeccionesparaseñoras.Conocemosel aspectoque tuvieron

sus escaparatespor la fotograflapublicadaen Laesferade 1914280.

Entre los sastresatendemosa Cid “American Tailor. Últimas creacionesde

Londres y Nueva York”, en la calle Fuencarral, n0 51281. Las libreas frieron la

especialidadde Marino Calvo, situadosu taller en las calle Infantas,nw 28 y 30. En la

calle Mayor, n0 52 el sastreFrancisco Lucio282. La sastreríay camiseríade Eugenio

González,en la calle de Romanones,n0 15 se anunciabacon el siguientesiogan “¡¡a

vestirsebieny barato!!”.283En la calleHuerta,n0 11 en el Palaciode Canalejassesituó la

sastrería“Casa Novales”, dándose a conocer como “El sastre más elegante y

económico”.284Los trajes de etiquetaasí como trajes paracaballeroy niños pudieron

adquirirseen la sastreríade MarianoGil Blasco,en lacalle fortaleza,n0 82285.

Si sc quería adquirir una buenaprenda impermeablehabíaque dirigirse a la

sastrería de la calle Cabellero de Gracia, n0 50: “ImpermeableChristian de paño sin

sastrería,modas,sombreros,etc. Quizápudieratratarsedel mismocomerciodemediadosde siglo. Tan
sólo es unahipótesisya queel expedienteno ha sidoposibleconsultarloal no estarla documentación.
Boletínde la propiedadindustrial, 1911, n0 595,pág.727.Expedienten02153.
278 La gacetadel comercio,1915.
279 Mundográfico, 1911,n08. Los señoresSánchezy León solicitaron registrarel nombrecomercialen

1910, bajo la denominación“El León” de un establecimientobazar dedicadoa sastrería,camisería,
génerosdepunto,corbatería,zapatería,sombrerería,artículos de viaje y bisutería.Oficina dePatentesy
Marcas,Boletín dela propiedadindustrial, 1910, n0 582, pág.1573.Expedienten02018.
280 La esfera,1914, n0 25.
281 GranMundo, 1914,n0 1.
282 El comercio,1913, n0 1.
283 El asimilado, 1913. Tambiénel mensajecomercialde la “sastreríaCuadrado”en la calle de San

Bernardo,n0 43 incidía en su calidad y economía:“La mejor y más barata de Madrid”. El diario
ilustrado, 1897-1898.
284 Mundográfico 1915, n0 187.
285 La gacetadel comercio,1915.
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goma.Gran surtido en génerosimpermeablesparagabanesde señoray trajesy gabanes

decaballero.Impermeabilizaciónde génerosatrespesetasel metro”286.

En la calle de Carretas,n0 14 se ubicó la fábricade guantesCorte Inglés, Zurro.
287Compradospor docenasse rebajabanentredosy docepesetas,en fUnción de laclase

Una de las casasde mayor predicamentoen la ventade abanicos,sombrillas,

bastonesy recuerdosde España,panderetas,castañuelas,abanicosde costumbresy

abanicosde fantasíaflie la de los hermanosVíllarán, en la carrerade SanJerónimo,no 2,
7 y 9288

Entre los talleresde sombrerosdespuntóel de R. Salvi, en la calle Mesonero

Romanos,n0 3, esquinaa la calle del Carmen.Dedicadoa la confecciónde sombreros

paraseñoras,y señoritas,teniendola especialidaden sombrerosde luto289. Granvariedad

y últimos modelosde sombrerosofrecíael “Palaisde la Mode” en la calle Caballerode

Gracia,nos 10 y 12. La casaprincipalestabaen Parísy la sucursalde Madrid fije la única

de España.Con el siguientetexto se dieron aconoceratravésde laspáginasde algunas

revistas y guíascomerciales:“La Casaprincipal establecidaen París,en cuyosgrandes

talleresde sombrerosde señorastrabajanmásde dosmil obreras,cuentacon cincuentay

nueveestablecimientosde modasabiertosalpúblico solamenteenParísy ademásno hay

población importante dentro de Francia donde no tenga, por lo menos, una casa

Sucursal.

Estaes,sin embargo,la primeraque seestableceen el extranjero.

El Palais de la Modede Pait, exponeen esta Sucursalde Madrid los mismos

modelosde sombrerosy al mismo tiempo que en los eleganteseseaparatesde los

establecimientosde modaseexhibenen París. Siguiendola costumbrecreadaparatodas

las sucursalesexistentesen FranciaestaCasaestablecelos precios fijos e inalterables,

que seran exactamentelos mismos que rigen en Pait, con el único aumentode los

286 Madrid. (Guía), 1909.
287 Instantáneas.Revistasemanaldeartesy letras,1898.
288 Madrid. (Guía), 1909. En otraspublicacionesaparecenreproducidosalgunosdesusmodelo,comolos

queproporcionaLa modapráctica,1913, n0 292.
289E1 salóndelamoda, 1911.
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derechosde Aduana”290.La casaLuque en la cuestade Santo Domingo, n0 4, 10, se

dedicóa la confecciónde sombreros.Ofrecíamodelosoriginalesy la copiade los mismo,

habiendo una diferencia considerableen el precio. Algunos de sus modelos los

conocemosa través de las fotograflas publicadas en Mundo gráfico29’ y Blanco y

292 293negro . La fábricade GasparAbati y Hermano , en la calle Capellanes,no io tuvo una
294granresonanciay susmodelossepublicaronfrecuentemente

Las novedadesinglesas,siemprecon un precio fijo, se podíanadquiriren el gran

almacény fábricade sombrerosde G.Ariasen la calle Espozy Mina, n0 1295.

Grandiversidadde fábricasde calzadohubo en Madrid. “La Parisina”en la calle

de Caballerode Gracia, n~’ i3Oy 32, especializadaen calzadode lujo ofrecía “novedad,

eleganciay economía”296.En la calleEsparteros,n0 9 la granfábrica de calzadode venta

al por menorde SantiagoPrado297.El “calzadomás selecto de España”se vendíaen

“DomusAurea” en la calle de Fuencarral,n0~ 39 y 41298. Calzadosde lujo, de fabricación

propiapodíanfueronel reclamoparadirigirse a “París”, en la calle Montera, n0 35, con

una sucursal en la calle Desengaño,n0 14 denominada“Al Pobre Diablo”299. Más

calzadosde lujo y de fantasíase vendíanen “El Rubí”: “Últimas novedadesen modelos

de capricho para artistas.Calzadosamericanosde comodidady duración. Hebillas

francesasde última moda. Especialidaden medidas”,calle de San Onofre, n0 3, entre

290 Madrid. (Guía), 1909,pág.78. Los precios de los sombrerosfrieron fijos y únicos: 36,90 pesetas,
32,90, 28,90, 24,90 y 19,90. Su fachada e interior lo conocemos por las fotograflaspublicadasen Blanco
y negro, 1908, n0 882.
291 Mundográfico, 1912, n0 26.
292 Blanco y negro,1911, n0 1065. A través de las fotografiaspublicadaspodemosconocercómo fine el

salón de esta casa de sombreros.
293 En 1905 GasparAbati Hermanosolicitéregistrarel nombrecomercial“GasparAbati Hennano”.Un

establecimientodedicadoa la ventade sombrerosde paja y fieltro, cintas, flores,plumas,terciopelos,
armaduras, etc. Oficina de Patentesy Marcas,Boletín de la propiedadindustrial, 1905,n0 454,pág.985.
Expedienten01013.
294 Véase:La muier ilustraday laboresde la muier, 1906, n0 8, pág.2.En La gacetadela muier de 1913
aparecenalgunosde susmodelosde sombrerosy seseñalala direcciónde la calle MarianaPineda,n0 7.
En el libro La publicidaden 2000 carteles,se recogeun cartel publicitariode estacasa fechadohacia
1900 (35x25).
295 Almanaque de El imparcial, 1900. También figura el anuncio en Madrid. (Guía), 1909.
296 Madrid. (Guía), 1909.
297 lbidem

.

298 De todo. Revista literaria y de propaganda,1912, n0 1.
299 lbidem

.
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Fuencarraly Valverde300.“El zapaterode la elegancia”fue el comercio“Londres-Díaz.

Últimosmodelosde Parísy Londres”,en la calle Prim, n0 9.

“Elegancia, solidez, economía, higiene. ¿Queréis evitados toda clase de

padecimientoen los pies?Usadcalzadocon piso de goma. ¿Buscáisunagraneconomía

en el calzado? Usadlo con piso de goma, que es de duraciónasombrosa.¿Deseáiscalzar

con elegancia? Usad nuestras botas con piso de goma. El calzado con piso de goma no

da calor y es eficaz contra las humedades.Trust Menorquín.Calzado con piso de goma,

con patente de invención”. Deventaen “La Impecable”,calle Cruz, n0 44301• Algunos de

los modelos correspondientes al año 1913 dc la casa Paris en la calle Montera, n0 35 se

publicaron en La gaceta de la mujer302

.

Entre las peleteríastenemosnoticia de la “Peleteríafrancesa”,ubicadaen la calle

del Carmen, n0 4, por los anuncios insertados en la revista La última moda303

.

~ lbidem

.

~ La gaceta del comercio, 1915. Don Secundino Rodríguez ifie el propietariode tres zapaterías“El

Trust Balear”, “El Trust Menorquín”y”La Menorquina”. Situadasrespectivamenteen la calle
Concepción Jerónima, n0 1, en la calle de la Cruz, n0 44 y en la calle Montera, n0 22. En 1913 solicita
registrar el nombrecomercialde las tres tiendas. Oficina de Patentesy Marcas,Boletín dela propiedad
industrial, 1913, n0 646, págs. 918-919. Expedientes n~’ 2657,2658 y 2659. En la Gaceta del comercio
en la sección de fábricas de calzado figura la refernciaal “Trust Menorquín”con la direccióndela calle
del Pez,n0 11.
302 La gaceta de la muier, 1913, n0 1, págS.
303 Véase: La última moda, 1898, n0 565, pág.3.
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lVJIauuel Cimarra.
SASTRE DE LA REAL CASA

¡5, (a Ile del Carmen. N~..A..flr,Ir 1, Calíe dcl CamILI.

SECCIÓN DE LIBREAS
de Jockey, Gata, Paje, Groóm y Cochera

.

Especialidad en Breechés y pantalones

.

Trajes pura Montar, Caza y Pesca

.

Cinturones, Rodilleras y Leguis

.

Coloresparalas Carrerasde Caballos

.

Libreas y toda clasede Sport

.

Se remiten muestras, listas de preciosé instrucciones

paratomarselas medidas~ quien laspida.

La revistamoderna1899.
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-~ ~RutzmE VaASCO
MONTERA, 7

ROPA BLANCA.
ESPECIALIDAD

CANASTILLAS PARA Rl C1LN
GÉNEROS DE PUNTO Y

Ruiz de Velasco
7, MONTERA, 7

CATÁLOGOS ILUS PItADOS GRATIS

NACIDOS,
CA~ MISERIA

Madrid cómico 1898.

Dl
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GRAN CASA DE ROPA BLANCA

— e e a e e
———— — —- RUIZ DE VELASCO —— ————_

————— a

MfBuBrO, nánwro 7---N1ADRID---Mofllcrl, número 7

La revistamoderna1898.
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La actividad remercla¡ íuajrIIeÍa.

La preferida siempre por su importancia para Eqa; pos
le Novia. Ropa blanca fina rara y niños, Géneros de
‘unto y Camiser¡a : : : Envios á provincias:: : ::

~ds. eat áIoc~o

E~cstas 32

La gacetade la mujer 1913.

1
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Ilustraciócatalana1909.

ROPA BLANCA1~t ENTODhS SUS CLRSCSLt L~:conómica, práctica y especialmenteen la de lujo
r~«d~ del Economile para Jeks y Oheláles del Lnist¿rio de a ~orrra

~M._DONE 1
Lh ~ ti

Palma de Mallorca Madrid, Alcalá, 44
~ ~. ~

ji PremIada con íes más alias recompens¿~ en reamas exnoslclooas ha coRcurrIdo

141 Équ¡pos, canastillas, encales y boi~dadas á mano
- —, —, ‘~-~—1~~ —l—I—3—~ —i

Madrid. (Guía) 1909.
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Madrid. (Guía) 1909.

El interiorde la casaSena.La modaelegante1899.

Cfl”AflDIT 1 PAPACMJ\S • GUANTES.
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.
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4
1 ~a Crísamojel suri i<l:i oii

Abanicos.

Pnrnguns,

l3~ist.onos.

Sonibril Iris.

Estuchos pitia roI.~nlos.

Siemprems id tu ms nove-

d ~ os

Preciossin (:o1lIl)etenci: 1’t

igualdaddo olase.

su

Enx-iosz~ pío\ifl<’iíí~

un

c$’

L. SERRA

CARRETAS

N< 5~

MADRID
ti

La gacetade la mujer 1913.
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.~‘,.-.-.-‘.- “~~“M - •.V.•>.~.•? -

- — 4 7 — - t -— --—-<-u.----

Fachadade lacasaNew England.La revistamoderna1899.
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CasaCórdova.Blancoy negro1911.
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1
•~ ___ ~
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La actividad cauerrial rnmirlleía.

¿1
~R~N~ES

HBPAS HE~HAS

pintos rijos

c~¡gulla.
PARA

SENORAS,

MilOS ~NINAS

¡

PRECIO! PIJO!

-4

4

La ilustraciónespañolay americana1911.

0

1110 DIO

A.

Preciados, 3<

WIilmaa oreaeionoa da la moda. cfldaaa al Oatdfc,go ‘Sanaral.
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.

Madrid. (Guia) 1909.
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La actividad ce.ercfal rnadrlleÍA.

Para
de

corsés
lujo

IÁNOLITÁ
_____GÓIEZ
CABALLERO lE <lACIA, 387w

LNTRESUELO DERECHA

La modapráctica1908.
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.

“LA JOuvENeE,,
eharIes.~.PARJS

Mme.

COfttMu~rM MU RU VM S~MS RUUC

¡4, Montera, 14,.’ MADRID

ANG 13 LE
4.-

-4t
4..— --

Corad Modcrne.

Corecta “Maillou.

Tricot, Peau de Suede. E

COISET CA~TCIIQUC E

Cuíílnm PDO! ilmíloir les bancle~ E

ce. ee

Derniers Creations E

des -

Nouveaut¿s Balislis. E
Solo of brochis soic. E

Cecee. -

• e

DerniersModeles -

des Corsets

LE Dliii DELlO
E’ EN Y ELOP PÁNT

-4.

Corsct de StyIe.
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La gacetade la mujer 1913.
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La Jouvencc
14, Moiltera.— Madrid

m,rne flogéle
Ses corsets

fornieres N,tés do Paiís.

Madrid. (Guía) 1909.
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IIVIAÑO SA
MAYOR, 28

—— MADRIL ——

COHEECCION QE ROPA BLANCA DE LUiD
EQUIPOS Y CANASTILLAS

énaguas de seda, Batds de gasa,

Matinés, Peinadores,etc.

Casa la más surtida en blusasy
vestiditos para niños, preciosas
modelos de París.

s

44

¡ ‘a.’
/‘,,., ,, a),,a tun

y v.?t.c.t.mt,. <u’utn ..í,t,SG,.
74) ¡le%et It...

OCASIÓN EXCEPCIONAL. ¡0<> modelos diferentes camisas rico madapolám, bor-
Jadasa mano. fabricaciónespecialeconómicade LA MAÑOSA, ~ 3 pesetas una.
Las mismas,con ojales y cinta de seda pasada,1 4,50 pesetas.

50<> laldas moarÉ, confeccionadas en Paris. 1 20 pesetasuna.
RE5ALO- Toda compra o pedido acompañado de un volante cae la palabraISAM, recibira una magnífica sorpresa.

Blancoy negro 1908.

A

k

lite,. meu.ti.a 4~ nia. comIresc¿n
‘‘tsé.

75 pctein’..
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ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA

Creacionesde La villa de Paris.Mundo gráfico 1914.

r -
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LA CASA GARCÍA_MORENO Y CA DE MADRID
té E!.

La esfera1914.

1*
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dc la Casa

p «<a

La gacetade la mujer 1913.

CReHcj¿o~es

García Woreno
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IMPtNMEIiBLE

CI-IRISTJIIN
de paño sIn goma

SflSTRERÍlI
Caballero de GracIa,
= número50 =

EMR Dli IDEE

IJlflr~as novedades

ml
— —a

y;‘y
~

\1

en gbarda~oluos, im~er•
nieablesde señora,rara ~aseo,via¡e, et~é!era.

Irnpermeab¡Itzación de paños a 3 ~eseIas
metro lineal

—-u’.

Femina1909.
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Fachadae interiorde la casaPalaisde la mode.Blanco y negro 1908.
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4.
Ma -—

Modelosde la casaLuque. Mundo gráfico 1912.

t.

Interiordel salónde lacasaLuque.Blancoy negro1911.

r
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CREACIONES
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Mar¡ana Pineda, 7.

La gacetade la mujer 1913.
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1~

La mujer ilustrada1906.
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EPÍLOGO

Si escasoshan sido hasta la fecha los trabajos publicados sobre moda e

indumentariaen nuestropaís,no deberásorprenderque no existanaportacionesque nos

permitanconocercuálIbe la consideraciónsocialde los artíficesde la aguja,suclientela,

organizacióndel taller, noticiaspersonales,etc. La empresaentrafiagrandesdificultades,

ya que la documentaciónes casi inexistente,frente a lo que ha ocurrido en otro paises

como Franciay GranBretaña.Pesea elio, nuestrointerésestáen seguir trabajandoen

esta línea para llegar a esclarecerestaproblemática.Con respectoal asunto de los

precios,que se pagabanpor lasprendasrealizadasporalgunasde las casasa las que nos

hemosreferidoen páginasanteriores,hemosanticipadociertosdetalles.Pero conviene

decir algo más. La importanciade las facturasestudiadases vital, si consideramosla

informaciónquenosfacilitan’: el nombredel artífice, el nombredel comercioo la razón

social, las comprasrealizadas,e] preciode las mismasy en e] caso de los tejidos, las

varaso metrossolicitados.Con respectoal costede las piezas,unaalusióno una simple

referenciaal mismo quizás no sea lo suficientementerepresentativo,si no sacamos

algunasconclusiones.Lo más frecuente es que en dichas facturasfigure el coste

definitivo del traje. Pero,en algunasotras, que resultanser las menos,seespeciticalo

quela modistaha cobradoporla conftccióndel traje o vestidos;esdecir por la hechura.

A lo largo del siglo XIX y &an partede nuestrosiglo estetipo de f~cturasy otrosformulariosde los
comerciosmadrileflosnosacercana la imagencomercialde losmismos.Los escudosde proveedores,las
medallasreferidasa los premiosobtenidosen exposicionesy concursosmarcabandistincióny carñcter.
Algunosde estosaspectosson resaltadosen el libro de AlbertoCorazón,aunqueconsideramosque esun
estudio muy superficial. Véase: Alberto CORAZÓN, Escudos, medallas. vanor y electricidad

.

Iconografiaindustrialmadrijeilaen el siglo XIX, Madrid, CajaMadrid, 1997.

962



El traje cerne reflej. de le Ieuemlia. tveludéu q slgulflcade. Madrid 1898-1915.

La distinción entreel precio de la hechuray e] precio de los materialesnos interesade

formaespecialpordiferentesmotivos.Al saberlo que unamodistaestácobrandopor la

hechura de un traje, descubrimos cómo la propia modista valoraba su trabajo,

independientementedel coste de los materiales. El tener acceso a este tipo de

información resulta de singular importancia, si tenemosen cuentaque, dificilmente

sabemoslo que un pintor cobrabapor pintar un cuadro,en cuantoa mano de obra se

refierey cuántodinero se llevaban los materiales.Quizáestaparquedadde información

referidaa la pintura, por poner un ejemplo, tenga su explicación.Desconocemoslas

razonespor las cualesno se distinguíaentrematerialesy manode obra.Quizásel haberlo

hechohubieraindicadoel caráctermanualde la actividady de todosesconocidoslos

esfuerzosrealizadospor considerarla noblezade la pintura y su carácterliberal. En

nuestrocaso,no consideramosqueestapuedaser la respuesta.

Aquellasfacturasmásexplicitascorrespondena las emitidasa mediadosde siglo,

en las que se detalla pormenorizadamenteel importe cobradopor la hechuray por los

materialesque se emplearon2.Sin embargo,segúnnos vamos acercandoa] final de la

centuria y comienzosde la siguientecualquier referenciaen este sentido empiezaa

escasear.

Sin abandonarlos añoscentralesde la centuriapasada,nos sorprendecómo un

traje podía alcanzarun precio semejanteal de una pintura realizadapor un pintor

contemporáneo.El 14 de abril de 1863 se le encargóa la modistaHonorine“un trajede

ReinaEsteren rasoy terciopelobordadoenoro y perlasy un manto en cachemirblanco

bordado”3por el quese le pagaron45000mil realesde vellón. Si tomamoscomo punto

de referencialas obrasrealizadaspor Federicode Madrazo,durante 1863 y el año

2 Algunosdelos datosnosJoproporcionala modistaPaulaMaturana.PaulaMaturanafine encargadadel
guardarropadeSM. Isabel II. Murió el 8 demarzode 1868.A.G.P. ExpedientesPersonales,caja656/8.
Las cuentaspresentadaspor los vestidosrealizadosen el mesde mayode 1857 para la S.M la reinay
paraS.A.R la princesade Asturiasnosdana conocercuálesfueron sushonorarios.Por un vestidode gro
y mantopara la Virgen cobró por la hechuraveinterealesde vellón. Mientras por la hechurade un
vestidoparala reinase cobrabadoscientossesentarealesde vellón; del mismomodo,por la ejecuciónde
doscuerpossele pagaroncientosesentarealesdevellón. A.G.P.SecciónAdministrativa,leg.5226.

A.G.P. SecciónAdministrativa,leg.5226.
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siguiente,comprobaremosque ninguna de las obra por él pintadas llegaron a superar, ni

tansiquieraseaproximaron,a los costesde la toilette señalada4.

Por lo general el precio de la hechurase manteníaestable a pesar de la

complejidaddel traje. Lo que encarecíaconsiderablementeel precio final del mismo era,

sin duda, la aplicación de encajes y bordados. También hay que destacarque

independientementedel preciofinal del traje secobrabael embalaje5.

Las casasde confeccióny almacenesde ropashechasparamantenerla fidelidad

de susdientasresaltabanen sus catálogosy anunciospublicitarios que los precioseran

fijos y económicos.Los catálogosqueremitíanlos comerciosde formagratuitano dejan

de ser importantesparaconocerla dinámicade los precios.Peroen estepunto, no son

ajenaslas dificultadesdadala escasezde los mismos,apesarde la búsquedaque hemos

llevado a cabo6.No dejade seratractivo el estudio dichos libritos comercialesy, de

nuevo, nuestroscolegas franceses, ingleses y americanos7nos llevan la delantera.

También lo han tenido más fácil al conservarseun número importante. Entre los

catálogosmássignificativosdestacamoslos de los grandesalmacenesparisinos“Ville de

Saint-Denis”,“Louvre”, “Au Bon Marché”, “Belle Jardiniére”.

La emisión de catálogos de venta por nuestroscomerciantesfue una práctica

frecuentey habitual,ajuzgarporcómo sedestacabaen los anunciospublicitarios.Enun

ambientede ansiedadcomercial queríanacaparara una clientela de provinciaso de

círculosrurales, para proporcionarleslas mismasventajasque tenían las señorasque

vivían en ámbitos urbanosmuy activos. Sería interesante determinar en qué medida se

desarrollóesta relacióncomercial y si tite una prácticahabitual. Hemos sefialadouna

Véase:Catálogode la exposiciónFedericodeMadrazoy Kuntz <1815-1894),Museodel Prado,19 de
noviembre1994 -29 de enero1995,Madrid.

En unafacturade 1910 de Gosálbezse reflejaron750 por el embalajey “factage á laGranja”. A.G.P.
SecciónAdministrativa,leg.332.
6 Noshemosreferidoal catálogodel comerciode EugenioRey. Tambiéndestacamosla listadel géneroy
sus correspondientesprecios del comercio “El congreso comercial”, situado en la Carrerade San
Jerónimo,n0 Sí, insertadoentre las páginasde La mujer y el trabajo. En el anunciose destacael
siguientemensaje:“Aviso importantey de gran utilidad a los Conventos,Comunidadesreligiosas,
TalleresdeCaridady Sefiorasparticulares.

Lesrecomendamosno comprensin antesvisitar estacasa,la cual les ofreceunagraneconomía
en suscompras”.Véase:La mujery el trabajo, 1924, n0 ¡84.

Remitimosa Nancy VILLA HRYK, Americandresspatterncatabas.1873-1909,NuevaYork, Dover
Publications,Inc., 1988.
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ventaja,pero tambiéndestacamosotro inconveniente,el riesgodecompraralgo a través

de la impresiónque proporcionabaun dibujo, enel mejorde los casos.

Otro aspectorelacionadocon la hechuray la confecciónes lo que podríamos

denominarcomo “diseño”. Una palabraque nos puede resultar moderna,pero que

aparece en algunosde los documentosde] siglo XVII] al referirsea los encargosquese

realizabana París por medio de los comisionistas.Las acepcionesde esta palabra

entonces no sólo comportaría que la idea friera original y diferente,sino que el traje se

adaptaraal compromisosocialparael cualseiba avestir8.

Volviendo de nuevo a los añosque nos ocupan,nos planteamossilos modelos

ejecutadospor las modistasy modistosque trabajaronen Madrid fueron originales o

frieron simples copias de los modelos franceses,conocidosa partir de los figurines

publicadosen las revistas especializadas.Puede que pesaramás lo segundoque lo

primero.El influjo de Paris en cuantoa modaserefiere fue indiscutible, aunque no de

formaexclusivaen nuestropaís9.Hemospuestode relievecómoalgunosde los modelos

de sombrerosque se solicitabana las modistasmadrileñaserancopias de conocidas

artífices del país vecino. Pero, aunque fueran modelos de inspiraciónfrancesa,sería

injusto negarla notahispana.Detenninadoscolores,determinadosadornos,la graciaa la

horade llevar ciertas prendasy unosusosy costumbresparticularesfueron propios de

nuestrastierras.Ademáscada modista o modisto imprimía su sello propio y, si bien la

idea inicial podría remitir a tierras galas, el resultado no dejaba de ser nacional.

La costumbrede realizarencargosy comprasen Paris no fue una circunstancia

exclusivadel siglo XIX, ni tampocoreservadaa las prendasde indumentaria.A lo largo

del siglo anterior reinas e infantasremitieronsusencargosa los llamadoscomisionistas,

quienesseponíanen contactocon los mejoresartíficesparisinos.Comprarpormedio de

En este sentido tenemoslos comentariosque realizaFranciscode Llovera, enlace cuya labor fue

atenderlos encargosque desdeMadrid sehacían,en 1768: “Desde luegome figuré que un vestidode
estaclasesólo podíaservira S.A. en inviernoy sobreestejuiciosearreglóla confeccióntal cual ha ido,
a la verdadvistosay de gusto,miradala pocalibertadqueda el negroparaadornosdevestidos,y como
no es esteun paísen que la modahaya adoptado para la Semana Santa un vestuarioparticulary grabe
que responda a la reverente memoria de los Santos Oficios que celebra la iglesia en aquel tiempo...”.
A.G.P. Carlos III, leg.144, 1768.

Este influjo parisino no sólo se reflejaba en la ropa, sino que, incluso, se habían adoptado ciertas
formas y maneras.En el epígrafe precedente hemos hecho referencia a algunos de los mensajes

965



La ¡dlvldui ce.ercIal muirIlelia.

encargos podía plantear algunos problemas. En primer lugar, había que remitir las

medidas correctamente. En otrasocasiones,ademásde proporcionardichasmedidasse

enviaban una prenda ya usada, para que la nueva se adecuara a aquélla en cuanto a

medidasserefiere, pero a vecesno era suficiente: “Mañanapor el Correode la Mala

partirá la cotilla para la Sra. Infanta Archiduquesa, hecha según el modelo que V.E. me

remitió, y con conocimientode estaSra. Condesa de Bertheim por su sastre cotillero que

trabajó las anteriores, y haviéndose visto ayer con dicha Sra. al rezivo de la medida que

V.E. me dirijió con carta del 16 de este mes, para otra cotilla que ha de servir a la Sra.

Infanta [9 María Josepha,he encargado también al mismo sastre que la egecute luego, y

espero la dispondrá en toda la semana entrante, para encaminarla a V.E. por la Mala

siguiente, es muy diificil que estas obras de cuerpo salgan perfectas por una medida como

la que ha venido,porqueesimposibleconocer,ni corregirpor ella los defectoso vicios

quehayaavicIo enlas passadasamenosque seespliquela causa,y el paragedel cuerpo,

adondecorresponde,y esporestoque el sastrequisieramásy mi Sra.la Condesaesde

suparecerqueseembiasepormodelounacotilla vieja, o al menoslos patronesen papel,

con todo quedahechocargo de la medida, y si es justa medida sacarala cotilla con

perfección”’0. Trabajarcon patronesfue algo más común de lo que nos podríamos

imaginar,paraconseguirperfectosresultados”:“En la adjuntanotaveráV.S. que la Sra.

InfantaD8 María Josephaquieretres vestidosde cortecon sus batascorrespondientes

paralos díasque señalay seis bastade uso diario de invierno con una manteleta.En la

misma nota se incluyen los patronespara arreglarsea ellos; y prevengoa V.S. que

procureadquirir estos géneroscon su acostumbradobuen gusto y remitirlos con la

anticipaciónproporcionadaa los tiemposen que debenservir”.12 En los añosque nos

ocupan,cuando se hicieron los encargosa las prestigiosascasasparisinas,como ya

hemospodido comprobar,sospechamosque se hicieron personalmenteo adjuntando

medidasmuy fiables. En cualquiercaso,habíacosturerasquetrabajabanen palacio,que

se encargabande realizar cualquier modificación. Nos preguntamos,si cuando se

publicitarios,y en ellos no faltabancoletillas como: “últimos modelosde Paris”, “últimas novedadesde
París”, “montadaal estilodeParís”.
‘0A.G:P. Carlos III, leg.141, 1764.

No hayqueolvidar quedesdeel siglo XVI sepublicarondiferentesmanualesdesastreria.
2 A.G.P. Carlos III, (cg. 149, 1778.
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hicieronlos encargosa las modistasde nuestroentornose requirierondiferentessesiones

depruebas,cómoy dóndeserealizabanéstasy cuántotiempopasaba,desdequesehacía

dicho encargoy serecibía.La falta de testigosdocumentalesnos obligar simplementea

especular.Consideramosque los díasde pruebasserianlos habituales,estandola media

en dossesiones.

Otro asunto que nos planteamoses si alguna de las modistas conocidas

consideraronque sustrajeseranobrasde arte. Estamoscasi segurosqueno asumieron

tal valoración.Pero tampocodebe extrañarnos.Si seguimoscon el símil con la pintura

hemosde decir que no todos los artistasde las bellas artestuvieron asumidoque las

obraspor ellos realizadaseran en sí mismasobrasde arte y ellos la consideraciónde

artistaso maestros.Pudiéramospensar,por tanto, queatendiendoa estacircunstancia,

lasartificesde trajesy vestidosconsideraronsutrabajocomo unameraactividadmanual,

sin mayor trascendencia.Bien distinto es que nosotrosestimemosoportuno elevar la

categoríade esaspiezas,atendiendoa la calidadde suejecucióny delicadezay sentido

estéticoenla elecciónde los tejidos,coloresy guarniciones.

Despuésde haber presentadola nómina de modistas y modistos nos han

sorprendidosus nombres.Algunosde ellos como Mathilde, ClémenceLegros,Antoine,

BertheSaly, madamePetit, entreotros. Resultansernombresque poco tienenquever

con los nombresespañoles.Todo apuntaa que fueranprofesionalesque, atendiendoa

diversascircunstancia,llegarona nuestropaísy continuaroncon sulabor, asegurándose

suéxito manteniendosus nombresafrancesados.El restode los nombresno revelanuna

notacastiza. Peroaúnasí, en la gran mayoríade las facturassiempreseapreciaalgún

detalle particular que nos acercaal país vecino, como la relación de los génerosen

francés,o la singularidadde algunosde los membretessefíalando“Modes & Robes”.

Quizá esto pudo ser una costumbreensayadaa lo largo de todo el siglo XIX y

continuadaen la nueva centuria, para atraersea una clientela a la que no le era

desconocida,que la modafrancesaregíalos hilos de la elegancia.En otrasocasionesal

nombre o apellido españolse le añadíael “madame” o “mademoiselle”’3. Como le

‘~ Esta circunstanciano fue exclusivaen nuestrocaso.Debió de ser una prácticahabitual si tenemos

presentesa las modistasy casademodasdeotraslatitudes.Algunas de las modistaschecasantepusieron
a su nombreel “madanie”cornoen el casode “madameTambo”. Algunascasasde modasereconocian
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ocurrió a la modistamadamePelaz,cuyo taller lo tuvo en la calle de Barquillo, n0 8,

duplicado.A estamodistapodemosverlatrabajandoen sutaller en un artículopublicado

enLa revistamoderna’4,en el queapareceprobandoa la actrizMariaTubau’5.

La geografiacomercialtambiénesun temaque mereceatención. La Puertadel

Sol, como motor de la ciudad,será el punto de arranquede estepaseo.Las calles de

Preciados,Mayor, Carmen,Montera, Arenal, Postas,Espoz y Mina, Carrerade San

Jerónimo, Príncipe, Caballero de Gracia, Alcalá, Cruz, Esparteros. Sevilla, etc,

concentraronuna actividadcomercial inusual. Las calles de Alcalá, Carrerade San

Jerónimo, Caballero de Gracia y Alcalá fueron especialmenteelegidas por los

comerciantespara abrir sus negocios,por la peculiaridadde ser las más bulliciosasy

concurridas. A modo de ejemplo, la calle de Alcalá fue elegidapor: Dionisia Ruiz,

Mathilde, JuliaCervera,ClémenceLegros,ManuelCimarra,madamaPetit, M.Villasante,

La Perfección,Hipólito Bach, CasaPons,Al Capricho,FedericoGely. La preferencia

poresteáreaurbanaveníade atrás.Precisamenteporsus peculiaridadesy porque entre

estascalles las damasse sentíancómodasfue el punto de mira de algunoseseritores.

RafaelGarcíaSantistebanen su articulo “Las tiendas”se detieneenesteaspecto:“La

muger va de tiendascon el mismo placer con que el estudianteva de vacaciones,el

militar va de capitán general a la Habana, el celoso cofrade de porta-estandarteen las

procesiones,y el enamoradode facciónhacialacasade la amada.

En cuantoa mi, prefieroquemeemplumenair de tiendas.

Las calles del Carmen, de la Montera y contiguas, son los mares más

frecuentadospor las urcasfemeninas;cuyas aguas,efectode sus innumerablesbancos,

sirtesy remolinosque hacensudarlagotatan gordaa los desdichadostimoneros,tardan

avecesen surcarmástiempo del que necesitóel pobreCook paraatravesarlas heladas

corrientesdel polo.

con el término francésde “maison”: “Maison Schiller” o “Maison Eckstein”, entreotras.Sobre este
asunto también lo hemos tratadoen el epígrafededicadoa las “Modistas, modistillas, costurerasy
sastres”.
‘~ La revistamoderna,1898, n0 50.
‘~ Marfa Álvarez Tubau,nacidaen Madrid en 1854. Debutó en 1866 en el teatro de la Zarzuelade
Madrid. Compaginósu trabajo en la escenacon la docenciaal ser nombradaen 1904 profesoradel
conservatorio.
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Aquí la quilla tropiezacon un aderezode brillantes; allí el palo mayor setroncha

al enlilar el estrechode Cachena;más allá hace agua al doblar el cabo de Madarne

Chabanyo vara en el banco de Sarnper. ¡Dichoso el barco que arriba al puerto sin

averíasgruesas,y másdichoso el piloto que timón en mano logra que el buque no de con

el piquei”’6.

Concluimos sefialando a]gunos aspectos sobre las revistas de moda. En primer

dosaspectosnos han llamado la atención.El carácterdel público femeninoal que iban

dirigidas y la personalidad de las cronistasde moda.Granpartede ese público pertenecía

al entorno burgués, tanto de las ciudades de mayor resonancia como de las pequeñas

capitalesde provincia. En cuantoa las crónicas,aunquelas firman noshacenpensaren

plumas femeninas, en otros casos creemos que algunos de los seudónimos, a los que nos

hemos referido en páginas atrás, podrían enmascararuna personalidadmasculina.

Ciertamente resulta muy dificil esclarecer este aspecto, mantenemos como plausibleesta

sospecha,ya que la utilización de la primera persona en masculino, en algunos casos, asi

lo ha sugerido. También es verdad, que son referencias muy esporádicas que, por otro

lado,sepodríanatribuir aun errorenla tipografia.

6 Rafael GARCÍA SANTISTEBAN, “Las tiendas”,El mundopintoresco,1858, n0 34, pág.271.
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