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indica la autora la variabilidad del concepto de autenticidad depende de la cultura 
y del momento histórico, esto permite por lo tanto establecer límites relativos a los 
criterios de intervención.

Una vez establecidos estas dos premisas, Ascensión Hernández aborda en pri- 
mer lugar, las reconstrucciones postbélicas de los núcleos desaparecidos con un 
cierto interés histórico artístico o cultural. La necesidad de borrar la mácula de 
la guerra da lugar a la creación de verdaderas réplicas de un lugar eliminando así 
toda la carga ideológica de los estragos de la guerra. Es el caso de la ciudad de 
Varsovia. Y en segundo lugar la clonación arquitectónica y la fetichización de la 
arquitectura contemporánea. En este epígrafe la autora demuestra como muchas de 
las obras míticas del Movimiento Moderno las conocemos a través de réplicas que 
en muchos caso han sido alterados o bien no responden a las características cons-
tructivas primitivas como el pabellón alemán en Barcelona, diseñado por Mies van 
der Rohe. Los nuevos espacios recreados y las nuevas arquitecturas nos hacen olvidar 
que son ‘clones’ de lo que fue y el espectador muchas veces obvia esa condición y 
cree que está disfrutando del original llegando a un culto desmedido y pasando así 
por alto la memoria histórica.

Paralelo al fenómeno de la creación de duplicados, Ascensión Hernández, de-
muestra el maltrato que sufre la arquitectura contemporánea debido a una cierta 
incomprensión por el uso de unas soluciones decorativas alejadas de toda referen- 
cia histórica. Trata la destrucción del Palacio de la República de Berlín para su-
plantarlo por el nuevo palacio diseñado acorde a la construcción existente antes de 
ser volado en 1950 por el antiguo gobierno de la D.D.R. bajo las órdenes de Walter 
Ulbricht. En este caso se volvió a abrir un viejo debate entre la reconstrucción en 
estilo o bien la suplantación de las ruinas por arquitecturas acordes al lenguaje 
contemporáneo en boga.

En definitiva, se trata de un ensayo de lectura rápida lleno de ideas y sugerencias 
que permite al lector reflexionar sobre los limites de las recreaciones y apreciar lo 
peligroso de crear parques de atracciones o temáticos, llegando casi a una prostitu-
ción de nuestro patrimonio. Así, por ejemplo en la prensa alemana ya se habla del 
Palacio de la República de Berlín del «preussisches disneyland».

Elena de ORTUETA HILBERATH

MARTÍNEZ, Jusepe, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, Ma-
drid, Cátedra, 2006, 308 pp., I.S.B.N. 978-84-376-2310-8. Edición, introducción 
y notas a cargo de María Elena Manrique Ara.

Malena Manrique nos presenta un edición crítica del manuscrito de Jusepe 
 Martínez Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ca. 1675). El 
texto de los Discursos hallado no es autógrafo pero sí original. Se trata del ejemplar 
que regaló don Gonzalo Manso de Zúñiga al Museo del Prado entre 1972 y 1981.
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La edición crítica es fruto de un análisis exhaustivo y profundo realizado para la 
obtención del grado de doctor. Además la autora ya ha publicado tres monografías 
sobre la vida y obra de Jusepe Martínez: Jusepe Martínez. Una vida consagrada a la 
pintura (2000), Jusepe Martínez. Un pintor zaragozano en la Roma del «Seicento» 
(2001) y Jusepe Martínez y la villa de Uncastillo. El retablo mayor de Santa Ma-
ría. Estudio histórico-artístico y restauración (2003). Demostrando así un amplio 
conocimiento sobre la vida y obra del artista del Siglo de Oro.

La importancia de esta edición crítica radica en que la recepción de sus teorías 
fue a través de ediciones posteriores que en algunos casos alteraron el contenido 
del original que aparece en el manuscrito apógrafo manejado por la editora. Así 
hasta hace pocos años el estudioso consultaba la edición crítica publicada por Julián 
Gallego (Barcelona, 1950), una anterior obra de Valentín Carderera Solano (Madrid, 
Real Academia de San Fernando, 1866) o bien otra impresa en Zaragoza (Imp. y 
lit. de M. Peiro, 1853).

El esquema del libro presenta dos partes bien diferenciadas. El estudio introduc-
torio y la transcripción del manuscrito.

En la primera parte analiza el contenido del manuscrito en el contexto de la 
época para así lograr una justa valoración del contenido del tratado. Aborda la 
teoría y la historia del arte según Jusepe Martínez. Malena Manrique constata que 
su estudio no sólo se limitó a la tratadística italiana y española sobre teoría del 
arte de los siglos XVI y XVII sino también fue pertinente una aproximación a la 
literatura española coetánea y sus poéticas. En particular está patente la influencia 
del pensamiento de Baltasar Garcían, a pesar que a lo largo del manuscrito no  
hay referencias explícitas ni citas del autor. Todo ello le permite definir conceptos  
tan en boga en esa época como genio e ingenio, imitatio o inventio, o bien la nece-
sidad de la selección. Puntos que también encontramos por ejemplo en la obra  
de Bellori. Asimismo, presenta la pedagogía del arte e historia demostrando así 
un interés por analizar la historiografía de la época y ver el protagonismo que las 
 exempla y las biografías tienen en los Discursos. Especialmente, las distintas co-
rrientes italianas encabezadas por Vasari y Giovanni Battista Agucchi. 
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En la segunda parte encontramos la edición crítica del manuscrito con una 
«edición actual, fácil legible y manejable» con el claro propósito de lograr un texto 
mucho más atractivo para el lector actual, acompañado de una anotación detallada 
de las fuentes empleadas por Jusepe Martínez. Lo que permite valorar el grado de 
originalidad del tratado pero también conocer la biblioteca con la que contaba el 
tratadista.

En definitiva, gracias a la publicación de los Discursos se constata la impor-
tancia de la historiografía escrita en castellano sobre las artes figurativas durante 
los siglos  XVI y XVII cuya complejidad y riqueza ha sido a veces desdeñada al 
compararlo con el rico panorama italiano.

Elena de ORTUETA HILBERATH

VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, José Borobio. Su aportación a la arquitec-
tura moderna, Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón-Litocián, 2007, 
319 pp., 166 figuras en BN y color, Col. Premio de Ensayo, I.S.B.N. 978-84-
691-5470-0.

Mónica Vázquez Astorga es profesora de Historia del Arte en la Universidad de 
Zaragoza. La obra José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna ofrece 
un texto actualizado de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Zaragoza 
en enero del 2005 titulada José Borobio Ojeda (1907-1984): formación actividad 
artística y contribución a la arquitectura aragonesa contemporánea, bajo la direc-
ción de María Isabel Álvaro Zamora. Por lo tanto, este libro es fruto de una investi-
gación rigurosa como es el de una tesis doctoral cuyo hilo conductor es el arquitecto 
José Borobio centrado en el período más sobresaliente del Estudio Borobio, entre 
1919 y 1939. La calidad, la rigurosidad, la novedad y la sistematización de la in-
formación han sido reconocidas al obtener el V Premio de Ensayo de la Delegación 
del Gobierno en Aragón.


