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2 En este trabajo se quiere mostrar cómo, a lo largo del siglo XVIII, se va introduciendo el PALABRAS
IAl CLAVEu método racional en los manuales gramaticales escolapios. La supremacía de la Compañia

de Jesús impuso en el ámbito de la enseñanza gramatical el método formalista del Arte siglo XVIII.
W Regia de Juan Luis de la Cerda y de la Sintaxis de Torrella, Aunque las primeras gnamáti- Escolapios.

cas escolapias siguieron el modelo pedagógico jesuitico, ya desde un principio la orden Jesuitas.
Gramáticacalasanciana pretende ir introduciendo tímidamente algunos rasgos del sistema racional formalista.

en sus manuales, No obstante, a partir de la segunda mitad del setecientos, la expulsión Gramática
de los jesuitas permitirá que los escolapios marquen sus propias directrices gramático- racional.
pedagógicas y se introduzca en gnan medida el método racionalista,
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1. Introducción

El sig]oXVIII enEspañapresentaun panoramadecomplejaspugnasideológicasque

sevana reflejar especialmenteenel panoramaeducativo.Dadoquenuestroobjeto de

estudio se enmnarcadentro de la didáctica de la gramáticalatina a lo largo del siglo

XVIli, nos centraremosen la labor educativade la orden de lasEscuelasPias. cuyo

papeldebisagraentrelos jesuitasy los ilustradosreformistashastala expulsión delos

primeros estrascendentalparacompremíderla evolución de la enseñanzadela lengssa

delLacio y la posteriorirrupción de nuevosmétodosparase aprendizaje.

No podemoscomprenderel predominio de un ¡nétodopedagógicoo de otro en la

Espaú a delas l>mccs si e] acudir isis> rIsasvecesa razonees idecslógicascie política educatí—

va, De estafornrsa, la supremaciajesuiticaerie1panoramareligioso y de la enseñanza

durartíe la pcietce ra mitade] e seleeico t os sigíl li có el predominiodelmét0do formalis—

tacocí apressciiz¿íjegrasímatir-al.Etc eseneomrcento.el poderde los escolapiose,> la edn-

cactore estabamniuy ti s]e i tado. fíO r lo (jise los pri esmerosneanualesgran]at calesqueeser>—

b icron seasnioldaron a las chrectricesmetodológicasde la Comnípañia.Sin embargo.los

crra‘ná t icos de las Esecuelas Pias reo quisieron perd t?;r tocía su individualidad y irserono
srítroducienídotírnidansenttediversosrasgosdel racionalisnnolingúístíco~. basadoen

lasobrasdel Brocensey delos miennibrosde la escueladePort-Royal.Con la expulsión

(le los jesuitasdeeransieel reinadodcCarlos111 seprodujo un earnbo en la poí itica cd u —

caí iva, De est¿e fo rus¿u. los escolapiossustituyerossa los jesuitaseme eí predornismio cíe la

enseñanza,y éstoseríepezaresre a reel actar <tría seriede matinalesbasadoscrí cl sisterna

gramaticalraeit> mt ¿e lista. ej ese ¿tcal,óec]nv¡ rl i érsdose defin it ivarnente ere el nsétodode la

pedagogiaescolapia.

[-lerísos dividido ci nabo o en dos apartadosprincipales.El prinsero,másexsersso,

referido a los ruasícíalesgran]at calesde las EscuelasPias que se dieron antesde la

(vrssslciflee A~- 1 rey pee <-a t-~ -- M e s
J-ee.~e.~. see,s, ¡ e s. e ou~eamsou a e o» r salseaners que se empezaron a

p<abí i car ciespi>es cíeést¿t.Es> la pr> ría eraparteestu díaretimos laspautasraei osealistasque

-- Ya <ti ¡sro[isei Samí Josésim- c~alas;ery, ieeeedadeirde la csrelevri esciilapis. gímutádel mssétodeerar-icsre:elisss.al «alem;

sieny lavo re tutu ia revi seetcOseeele sería grseno áe em-atasiosi ere italiii reo- sigoit mrdo lasecociasosasaso>eez;edaaríe5 ehopp

de El lAncee-ere»:- vtiegíe?eu-e-rl:; <víebliit.mclse uetilizadsecre ssí.s esereíetas-> (l-½eesbell>993. 448).

t?eradeaiosele- ltmíceloge~er Ciel-sietes. l:?srueíios- Leseime<>5 4~4
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sevan introduciendopoco a poco enlasgramáticasformalistasde Paúl, y la reacción

radicalcontraellasporpartede lagramáticadeCelma.Enla segundaparte,analizare-

mos el triunfo definitivo del métodoracionalenlosmanualesdeFeliúy de Hornero.

2. Lagramáticalatinadelosescolapiosantesdelaexpulsióndelos jesuitas.

Los manualesdeAgustínPaúldeSanJuanBautistayelP. PedroCelina

deSantaMaria Magdalena

2.J- Los manualesgro-nnaticalesdel P. Paúl

Hastamediadosdesiglo XVIII, los principalesmanualesdeenseñanzadellatín que

seutilizabanen EspaflaeranlasversionesjesuíticasdelArte deNebrijat y dela Sintaxis

de Torrella4. aden]ásde gramáticaspropiamentejesuíticas.como el De institutione

gramrnaticaelibri tres,delpadreAlvarez. A estosmanualeshayqueañadirlagrancantí-

dadde pequeñostratadosque salierondelas imprentasjesuíticas.como apoyoal Arte

de Nebrija (como fueronlasgramáticasdeValerianoRequejo.PedroMiguel de Quin-

tana,JuanGarciade Vargas,etc.). El control educativode la Compañíade Jesúsenla

enseñanzade la leregualatinaempezóa resquebrajarseen el momentoen quehacia

níediadosdel siglo XVIII los escolapiosquisieronintroducirse en ésta5mediantela

redaccióndesuspropiosmanualesgramaticales.De estaforma. en1746 (Faubelí1987,

453-454)Agustín p¿e<íl<e escribióunaEt.¡írnología y Oe-thogvafíade la lengua latina, que

modificaría pocodespuésconla Etimología delos génerosypréteritosÑA estosmanuales

habríaqueañadir eu~ 753 unaSintaxis con el titulo de Crisis syntacticahispano-latina.

La versiónjesuíticadcl letede Nebrija. escritapor eí padreJoanLuis de la Cerda.con notassacadasde la
teoría grsníaeicalde la ?direceeeadel Brocense,fue establecidaen el decretoReal de 1598 por Felipe III como

asaossalobligatorio para se enseñanzade la lasinidad entoda la Coronade Castilla, En la deAragón. el Aeie de

Nebri a alcanzótairebiéreurea considerableáitsesiún.assnqueno ere la versiónde de la Cerda.sino de otros gra-
maticoscomoCerezo.Sme

1eliamsoNítarti, CesranáoMarcillo, o posteriormente lasversionesexplicadasdelos iesui

tasde Cordellesy de Cervera.

la Sintaxisde teerrellaset estudióprincipalmenteen toda la Coronade Aragón,normalmentecomoapoyo

al ilrte de Nebnija.lleg:emudo a sususilsairaí itero IV ele la Sintaxis-

-- La orden calasanuriseresse dedicóespecialmentea los nivelesbásicosde la educaeuósí.puestoque la cose-

ñamuseseosediapreuniversit:eriaestabadominada¡meen los colegiosjesuiticos.

Su nonebrercligi reses ezmospletoera Agustin PaúldeSanJisanBautista.
l.a doesrimsagraro.mticse! del segundomanuales exactamssenteigual al primero exceptoenlosúltimos cspitu-

los. En la Etrescto~ay Ltm-tleiegraphmaseañadeusa capitulo cosíeí riendode «Catálogode algunosnombrese;,que

«rice están en el Tratad;; ele lees Géneros,ó paracomecersu debidapronanciacione;(Paúl .746. 346 3~m) y un

Apemediceconexplicaciíeníesa las regíasexpuestas(pp. 3~> -3~z)sreoobstanieenla Emiraologiadelos generas-Ypre-
terímos seañadeten a Apenudicesobrelos nsodosytiemposfinitos del verbo» (Paúlsa,,33r-342).AdemásVicen-
te Faubell (Fasebelí 98?.454) iurclovea estemanualen suediciónde 1746 <en Epieomede loegénerosypretérítoe.
Nosotroshunos manírjseeleela mo ilma edicióny no lo leemoshallado.

4< Cuadernosde Filologia Clásica. EstudiosLatinos
zoo
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Entodosestosmanualeshayunaimportantecaracterísticaquelos diferenciade los

jesuíticosy de gramáticasconvencionales,comoesel hechode que tanto en> su Crisis

Stí-ntáccicacomo en.suFtímoíoge?asevan introduciendotímidamente peculiaridades

propiasdel métodoracionalista,queya sehabia difundido por los colegiosescolapios

de Italia, Paúl introdujo «tínmídansente»el racionalisnníolingtíístico, porqueeracons-

ciente de queestacorrientelingúísticaestabarelacionadadirectamenteconel carte-

sianisuno y el port royalismo. Ambos sistemaseducativosy filosóficos no eran del

agradodelosjesuteaspuestoquesusideasiníplícabanunareformadrásticadelapeda--

gogía tradicional & hcidtda por la orden ignaciana.Coo]o los jesuitas don]iuabanla

enseñanzay ci conlesson<rio real, no íes quedabaa los escolapiosotra soluciónque

amiaptar susatarusales le vísiór> gramaticaljesuítica.sin abandonardel todo su propia

ópticalingúistica que segunIsesnosapuntado,abrazabael racionalismogramatical.A

continuación.vansosa ir viendo cómoPaúl lo introducesupinamn>enteensusobras.

Y¿e enel «Aviso preventivo»de su Crisis sintáctica, el gramáticoescolapionosdice

que su manual seva a dividir en trestratados,y que el segundo«sereduce¿<unaidea

ucetversalde la Syntaxíseomun~y de suspropriedadesenparticular». Con ello sugiere

la influerscia que empezabana teneer las ideasuniversalistas~de la gramáticade los

métodos de corte port—royalista Si a esoañadimosque las anotacionesde Paúl son

rnruchasvecesmáselaboradasir explicativasquelas jesuiticaspodresecosir apreciando

quesu modelogransaticalseva desníarcanídodel [orrnalismoy barroq<iisrniodeíapeda-

gogiade la Compañíay queseacercamásal racionalismode Port--Royal,lo cualqueda

nmeáspatenteen los siguientespuntosquehenriosentresacadotanto de su Cri.s-is St-ntac--

tren corneodesí~ Eéirrnología delos gc?ner-os-y pretéritos:

a) El cssode coriceptcsabsnietosy serneánetícosers la Etimologí?odelos géneroscpreté-

ritos, queexplican, en lineasgenerales,fenómenosgramaticales.Un ejemplode

estolo temeesnosen la explicacióndel verbo «determinado»y «determinante»,

Fn el sigisíentecuadro sepuedeapreciarla diferenciade tratamientode estos

conceptosentrecl manualdel jesuita\raierianoRequejoyel del padrePaúl:

la p¿trticula>qi~t-t» (Valeriae]oBequejo)

«la pareice>la ejue, despuesdeverbodeterminadosiendoel determinadoere-alo (qs>ercc

rísas)ces myeeoreeconejunciore de en reeparatives- ~-u-r Nf-ss ej uiero c1uerete reprelucuedanlos bise —

nos, que ser alabadode los susalos, Italo a probis reprehendiquarn ab rrreprobis laeedari»

(Peeqm>ejo>6139. 53<4).

t?e>arídtePaúl luseLelacíe, lseí~ i ntesm-ietm~etee)ncsiufleee i5ICi5iOieessi otras ]e?reguseaen camalinee; eeoivee-acelssta95W 1>5

indicado cee ci prieteipio de- srm meliersuí«l)ccionospuro. y eso pci/u. seguir; Noltem,io y Cclsrier porque entre lees

It;; ríeje 5-Ces ter> ay ospsracisírí cmi It; iulti mee> u luden ele leesclice:ieiocs» IPS;?m~>t 353)CC

Cmeaeíermsessde Feíoío4rio cilás ces- li?-stiedisus íoe emeres ~6
200-e. Yo 1 oB Nei nO n{n?-
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Oracionesdelgeníndioespañoldepretérito,vulgarmenteHabiendos(Paúl)

«Estasoracionesconstande dosverbosdeterneinado.i determinante,Determinadoes
el quedexaimreperfectoy confusoel sentido,independientede otro verbo,Determinantees

el queperfecionaaclarai determinael sentido»(PaúlSa.. 99).

Mientrasque enla gramáticade Requejoseutilizan ambosconceptoscomo meros

enursciadosde teoriagramatical.sin entrarmásendetalle, enla de Paúl sebuscauna

definición abstractaqueseutilice despuésparatodoslos casosenquesepuedaaplicar

lanaturalezadeéstos,Poreso,aunquela terníinologíaesla misma,eí métodoemplea-

do enellaesdiferente.

b) Otracaracterísticadel racionalismoeselfenómenode laelipsis. La elipsissiem-

pre se Isa consideradocrí lasgransáticasdescriptivaso formalistascomofigura

retóricao pertenecienteal lenguajefigurado. El Brocensey laescuelaracionalis-

ta engeneral la Iran analizadocomoun fenómenolingtiístico activo que influye

directamenteerela estructurainternade la lengua.Paúl,siguiendoalos raciona-

listas no considerala elipsis comofigura retórica,sino comoelementodigno de

análisis dentro de las reglas usualesde la gramática.Así, por ejemplo, vemos

cómohacereFerenciaaellaenlas «Causasdelgénero»,dondedice:

«Causadelgeneroesla subinteligeníciaporla Ellipsis. de dondeprocede.1. queel nom-

brecornun.yuctiversalesá menudola regladelgenerodelos nombres,quebajo desi com-

prendesv.g. Cypnes. llhodus, Islas;Jipi-cesas.Corinthas,Ciudades¿Aegtptas.Epiras, Hispania.

Acagonia.Regiones.o Provincias¿(...)» (Paúl.753,19).

Otro ejemplodel uso de la teoríade la elipsis de Paúl, lo vemoscuandotratade la

reccióndelgenitivo ere los adjetivos,dondedice que «el genitivo se rige enlosadjeti-

vos de algunnoníbresubstantivosobreentendidopor elhpsis,causa,gracia, negotium.

&c (..,)» (Paúl 5753, 54). Se hacenotras referenciasa la elipsis comoen el capitulo

«Nombrescomunesde dos», en donde, además,secitan las teoríasdel Brocensey

Lancelotal respecto(Paúl1753. 19).

e) La grancantidad de ejemplos de autoresclásicos,en los que se mantienela

idea del Brocensede emplearéstosparaejemplificar las reglas gramaticales

e imitar su estilo, como el mismo Sanetiushaceen la Minerva (Breva Clara-

monte 1983. 90-91). Por ejemplo,en el apartadodeSusCausasde laEtimolo-

gia de los generosy preterito.s (Paúlsa., 7) aparecenlascilas de los siguientes

escritoreslatinos Ausonio, Claudiano. Tibulo, Cicerón, Virgilio. Horacio y

Ovidio.

42-7 Cuadernosde Filologio Clásica.Estmedioslatinos
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d) Asítesde exponerensuEtimologíala teoríaformal sobrela construcciónde géne-

ros. Paúl insertacorno introducciónun apartadode unaconsiderableextensión

emaque explicalas«Causas»de éstos.Lasexplicacionesqueda de ellos en este

punto se basanesencialusenteenla gramáticaracionaly filosófica. no obstante,

no hemosde olvidar quetambiénsecitan autoresde la gramáticaformal como

Despauterio,Así, por ejemplo, en uno de los pasajesdel capitulo «Nombres

comr>usicsde dos», en el quesehacealusión a los non]bres«quesegúnel sexo,

reciben eladjetivocrí ternníinracionmasculinao femenina»,son teorríbradoscua-

tengramáticosracionalistas:Perizonio.el Brocense.Vossío y el llamadoAutor

del «NuexeoMetisodo»- quesíu es01 ro queClaudeLancelot~,queintitul ó su gra—

misati cala ti seacornoNoereeílemelléeReponr tzpprcrsdr-cfaceilennerc¿CC crepee’.cíe teatpsla

lo-ngue Ialirteese:

«A los qezales, si se ofrecierejuntaral gori adjetivo,no repugnactstcrmcnacicene fesssene

na, denotadost> sexo;pseessigreificao ríamuralezasexsaai,ú oficio, accion,ó calidadde espe—

cie sexual- en l¿í gual el generose puedetortcar dcl respetoal useo.is otro sexo, Por lo que.

asss correo dccitesos de Mare: Egregiasjucíemeis, yeocletreosdecir de feneiría Egregio juceesis.

segúme >erizoni o mes XIrne,r Son-ce- lib - - e. nota6. contra ti rsi sso.\iíossio - y el .íXeetor del mueca-o

Met¡eodo- SobreI>la u toe Peeres esCs antbar - dice ci en i srn ce Perizoni O: Si cpicleecoo tío/meesaes
sadde-e-e-.o res-te,qe> o-os aflirrmi o acreot e-go. slic-tunsrnpsftimesenos,e,sm?fines (.slis o ere boe. 9<20 tel eeeagefloc-

Sarse-leezse> Mere, InI;, q,, e4,. cesn<tirt]s->lo eeeíss]io et>i>e]<ic ¿<0< re) ínterseo [enejecf leí res rs>. honei—
a cro fra; eele,a; - peecli, ps¿nele Oreeta erre pe se>recesascf/e-a-eposse- (Pi úl s.s=.- eII) -

[>ero la relererscia a esce>> ‘~ ocros gidere alíeos e acionalislas no se qesedaexclusiva —

merite ere el capitule;cíe las « C susís d los e nexos»,si sso qíseaparecenalo largo de

todo el mas-rejal con eí ob eíi so de ecl rif las dr/e > er] ces regíasgramalicalesquese vare

prescritarsdo, Por ocre> lado, la alusión> a dei-sosattoresy a otros n>ás serepIte es] su

cese>SY,i¿úbtfc&~otretoú¿ ¿meandohabladelasdiferentespartesdelas oraciones’,

1 re-e—íueeiss~ eme Pee;II e:leiediei ecl ríes ce luís: ele t?btíeele—Lsímee:r:-Lei, puui~ie i-vit¿e<- las

1iersibleseliseoe—clissss:ssmela Comp:;

jíride lec.sús.-es u-mr-el Ir: ¿si—e;seee:; ile: eje iliíc:sr e1 mor?e>l si sir— le>> 5eeese—eeise:saele leerre —Bieeí;el erseíeuieeos érriíieessele— tus

egre:ee:e:s -

iteisí eiteccrí e-, setes eí emetecí del NuecesNl ¿<recIo> >mmeí-es<eeeetei.ecso nr>eiel,,r- lesre ¡aaíufie se re- elrreeretee

e]eec- er:e rl -

teeeiie-e-lle- 1-1elleeedeJisíecí ec¡i

1eee-miese-e-loleemmeeeereoee,ese ENE >egíe Z om i-¿l lieíiises melee ícm eleese,ceile e lte e

tee-rnsoseorrs1ernhrelse c1ese- siíle iltemsde— C.c;ul eemsal el; cíes psegimi:ie- dcl e Nuirse Xl; iimdoees-eei ru-cele-e<ele re roseesíe e seis lee

e-fuereleer-ir’ mere leee 1useriie meeemes; sisas eeeismne.espuigemuas miii- uiusí r.;<ilie- íe~;;; 1 mci si— t—stis viereraes tiime-eecler el errs—

Oe.etee:o<íride>

Po; eir leí <sí;, >e nl e e eme erie: os> ser sineSameeleer. eií li.elst e Ile 1 pe-cíuísveie]eee- rugo mí eeeipcílatiser(PeseS crol rr)

Lioseris, lsesseos:eeee l>e:esre:musir cíe-5Lir:elee iórcch le Xtereení¿adeSamie:liez al Is;eir<serdeltu;m>rrrersdess154? Isúl u-y. Aj 3~).
I?sís parir-e—> mereaíe¿-ridse-ceie:eím-eele lee vii

1 me Cole>;> «res elUulogrí ele la grar;i~itiea~-se>apserece-s.eceteer el prc-

pire:; se<ere enielie-seere su s—As-icee—; emes’e:esiecee——See.—.; e execlic:ee-ie;mu e-ir eli:i<iesreí ssí:i eleelauimr e-l ape?-;sílie-e: e>;:; e-rs lele

rece esti:efessl¿esss.sle—s:em-m-sillsedesde-la fl.seereee 1 í~ Ii leS)

Ces;;sie~m-me es; ele tilo! ogus; tiluesie—e-e- I-Áeeeelcee> Liedesos 4-~8
-ecec<i VoL>? Núiíee, 2 3-2:;
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Portodasestasrazones,quehemosido enumerando,sepuedeafirmar queeípadre

Paúliíítroduce en suscuanualeseí racionalismolingixístico enformade notas,capítu-

los,alusionesaautoresracionalistas,etc. A pesarde que,enlíneasgenerales.el esco-

lapio sigael métodoformalista de los manualesjesuíticos, ésteva planteandonuevos

caminoslingttístícos ensusobrasgramaticales.Nuevosvientosparecequeempezaban

asoplaramediadosdelsiglo XVIIIc> enla enseñanza.Vientosque,comoveremos,aca-

baránderrumbandolos vetustosedificiosdela tradiciónignaciana.

2-2- La gramática roceí.pcndiadadel1’. Celma

La famay prontadifusión de lasgramáticasdelpadrePaúlhabíanmarcadoel estilo

escolapiode la enseñanzagramatical. Por estemotivo, en 57614, Celma escribeun

compendiobasadoere su doctrina gramaticalbajo eí titulo de Gramáticalatina de Elio

Antonio deNebrija con la explicaciónynotasdelP. AgustíndcSanJuanBautista....reduci-

da acompendiopor Pedrode SantaMaría Magdalena.

A pesarde queestemanualsigue.enlíneasgenerales,la doctrina gramaticaldelos

tratadosdel autordc la Etirnrología. el tímido avanceracionalistaquehabíainiciado el

autorescolapio.seve truncadoenla obrade Celmamí porel hechode queéstesebasó

exclusivamenteen-lasreglaspuramenteformalistastdelasdoctrinagramaticaldePaúl

y eliminó todo aquelloqueconsiderabasuperfluo,comolas referenciasa la gramática

racionaly asu mé<otlo.Cori esto,nos irníaginamosque Celmalograbasu objetivo últi-

mo queeraredactarneo tantounagramática.comoun compendiogramatical,segúnél

mismo habiadispuestoenel titulo.

Sin embargo.reo reosconvencequehallasido estoúltimo la únicarazónde la supre-

sión de las notasracionalistasde Paúl, Pensamosque hubo otras dos razonesmuy

importantes:La primerapodíaserqueCelmaquisieracrearun manualmásmanejable

paralos niños queestudiaranenlos colegiosescolapios,puestoquelasnotasraciona-

listassupondríanme esfuerzoconsiderablede abstracciónparasu capacidadmental~.

Facilitadospor líe

1rieli e ica cí>lsssral y refonmesistadcl marquésde la Fnsenaday dcl padrecontesorRávago

dorasmeecl reinadodc FrrnsirerloXl desdeeí afso ísal.6bastacl >759.

e Esta esla fechaqíme propnneFaubeil (Faubel11987.454). a,snquecl índexRio-- b¿bieogra-phi-cusCCRR,PP.cita

una edicióndc 5758 (\fl i 908. 3z).
1-sse emasí> apellideere-srl. pesesmoque ci nornbm-cde PedrodcSantaMaria Magdalecraerasunoníbrereligio-

so. Suc nombre complete; ser-cita rin variasobras.en el Indez dc ThomasViñas antescitado (p.

32). en Babaza

(Rsbasuee 9i7. 324) y cesIs> flcblcot ecoantipia e o-mices, deEsennoresAragonesesdeLaeassa(Cf A.A.V.V. iSBí, 486).
El propio imulo ya sesterouna vuelta a proccdiio lenmosdolos manualesformalistaslesoiticosque explica--

bao ni Ares de Nelinija

-: Las limisacionosque: teetiscl medrsdoracionalistaen la enseñanzadelos niñosya lo babiaplsntcadoAndrés
Mare:rssBemrnicl oes seesA¡cii ríeese¡emenneispo-ra fbnscerm-eaelas letraslsueaanas(Espino2000. 150).
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le e-se-eEspme;eiMeeriro Riscmerreciitsmo e JImeseroe:ííire en, íes enseñanreídel íeítmne ceolerció me delas graoe-c5-tics,s,- -

La segundaseriade tipo politico-educ¿tivo.El hecho de que en el título figurasee’

asombrede Nebríja. que no aparecíaen ningunadelas obrasdel padrePaúl, ya nosda

un¿vprínberap¿ust¿e.[enemos quepensarquesobrecHelede Nebrijagírabacílasdirec-

trices de la entseñanzagramaticalde la Cornspañia.Por lo tanto, poneren el titulo Gro--

estática¡entino. deElio AntoniodeAebrijo. Facilitaríaquelos censoresjesuitasla empezaran

amararconbuenosojos. Porotro lado,ya sabernosqueel métodoracionalno eranmrrey

bien visite por losjesuitas,dadasmi pugsaideológieaypedagógicaconlos jansenistasde

Pos-t— Boyal, corelo queincluir dichasnotaspodíaprovocarquelos jesuitasobstaculiza-

rars la clif<asió o tic1 texto osásallá de los límites eserictamnensteescolapios.

En corcelos i óns . dc una paree,Celni]a se l)asaria en los manuales gramaticalesde

Paúl paraalcarezarunía mayordifusión de su obraen los colegiosescolapios.De otra

parte, la eliminación de todo aspectocontrarioal canongramaticaljesuítico pernni--

ti ría la anmienciade la Ccsrnpañiay facilitaría todavia rísássu propagaciónen otros

ámito s educativos,Y, efeeliv araseiste, ei autor de la C,’aroárica la-tino- con>siguió su

ambiciosoobjetivo de estenderanrtpíianieníesu gramáticamuchomásdc lo quelo

lograron los manualesde Paúl, Antes de los tratadosde Feliú y de Fíomero, la gra-

n]atscade Celsna. ademásde ser adoptadacomoprincipal texto de enseñanzagra—

snatical1prácticaenenteen todos los colegiosescolapiosde Aragóny dc Valencia. y

enCataltefeaen i76B’~. fue la que mayor núnaerode edicionestuvo de todaslasgra-

fleisticaseseolapeas -

Paraterminar eseaprimeraparte.podemosdecirque. mientrasquecon Paúlhayun

pequenoacercamneseneto.en la rníedídaen que ie dejabanlas eircurtstaneias.hacia el

inetodo ilustrado y raciona enluce que estaba Isoca en toda Europa. especialrseertteen

Fran»ia. tun Celsnahay un retrocesocon respeceoa estey una mayoe aproxiruacional

nníétodofomnealístay jesuítico.nmíotívado.ya seapor agil iLación pedagógica,ya seapor

di ftesión propagamedísticade so rísanualantela Compañía.

En el sigítieríte apartado y esrernoc cónno eí evanecedc Paúl, serví ri a para q uc, unía vez

cxpulsad (55 los jesuitas.eelosic)t,ara cl rndtodo racionalistaescolapioere los rníanuaies

ele Feliú viio enero,Al versesustituido ene 5767el control jesusihicoenla educaciónpor

Nrr en varíe, se: le: llegó ¿e llssmsecerel Arme e-scer<ue[rice. eeeemíeerseptmmuedeu 1,5cm, se34¿urePatiheil, e-e; mseeiekios de loes

liemreeescíe leescíe reepícm e—eeeme-emy sdos (Leucbell ie,tí>~ 414~
e-u [eee’,eerseírmne-,ite rice it. epíeíulee ldmourccíeldom e sc cstelelerió paraCataleireaotragremseamiea<emuladaPosete-

mee liaste ele ma (,reímimeeemceelueeieesu qeíesp ríe circe me; e te e; sseícus,mreerciñe; tarísbiómesalee; ere e seeg-ucmdep ertm elcíndese

ireclussc tu -emei ca;’, le ortogruelc-ey-te p res-,iseiie) ,, qmsesehe]ser pmoliereelaosensto.cemesodic e mis su preepme ~ereeieegeíe-mi

e-l coesspe-iselmerele Ce luía lee que riosomrcí-elcemsíec,,peeílídoeomn

1imeileir emsussaediciónele II eretleemuedo e

8rm
- - k ea-mier 1- erebe Ile reme; elíiler’r leedrecre nsmmnicmmiríe rime e meesicceodic’ieeríeúsentre lescursi enesele’ eele,escme ¡ srcr -

gem¡a..’NleeisyPemrs(lceclrellme)8 t tI

-- Aemmee;cetmeeselee e ele cml ir í

1exe el r1see 1 cecí tui; e re gieiecis-~ cal nae:ieirualistoomío e~uecememimemr eioe ‘ríe itiOieeclie

‘ejerce ple:irsr cm;e: site-’ reee:iisrsculiuscse.si ríe; e1 uit:, sic:msdr éste trcisie:suirree’omo luem’reeceiiseuí, e- iree:lexseí, rumí alguerreas cespe:m:sos,

Eisíi-roejiuicuceiuiev cecíseiSe ce meeseceesIrsecicee:I mmiel’teeelorisco se pi-sei:tie:aFecee:re Pone— 8r>vsrl.

Cees,de-m’necuele’ Piloteeyt,e tÁei.e-moeí FseíeelcmssLesom mío>
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el estatal,el gobiernode CarlosIII, queestabadeacuerdoconlos escolapiosenque el

métodoquesedebíaseguirenla enseñanzadellatín erael racionalistade Port-Royal.

dejóquelos escolapiospudieranmanifestarlibrementey sin lasatadurasanterioressu

propio modelogramnealical ensusnuevosmanualesgramaticales.

3. GramáticalatinadelasEscuelasPiasdespuésdelaexpulsióndelosjesuitas.

Los manualesdel «falso» PaúlydeCalixto Hornero

A partir del decretode Carlos III de íy68. lasEscuelasPías implantaron como

manualbásicopara la enseñanzade suscolegiosen Castilla la Gramáticade Nebrija

del padrePaúly Celma,método quehabíanadoptado,ya fuera enforma resumidao

no, los colegiosdeValencia.Cataluñay Aragón(Faubelí1987. 454-455).Sin embar-

go, en 1769, tambiéndirigido especialmenteala zonade la antiguaCoronadeAra-

gón, apareceotro manualanónimo,con el título de Gramáticadela lengualatina del

padreAgustínde SanJetanflautista de las EscuelasPías nuevamentedispuestaeilustra-

da a rs-so de las escuelas,cuyaautoríaFaubelíla atribuye al padreFeliú (Faubelí1987.

461- 463)-A pesardequeaparezcael nombredelpadrePaúl, de su doctrina grama-

tical tiene poco.puestoquesetrata deunatraduccióndelNouvelleMéthodede Clau-

de Lancelot. Creemosquesiguió figurandoel nombredel autor de la CrisisSyntáeti-

ca por la gran popularidadque habían tomado sus obras y porque ya marcaba

definitivamente la evolución de la enseñanzagramaticalde la orden fundadapor

SanJoséde Calasanz,

Sí tal comodiceFaubelí,realmenteFeliú fue su autor,ésteimplantóun nuevomode-

lo gramaticalen España.al introducir definitivamenteel métodoport-royalistafran-

cés.El manual,quellegó atenertresedicionesennueve ~ fue adaptado,denuevo.

para el uso de lasescuelasescolapiasde Castilla por el padreCalixto Hornero de la

Resurrección,quietedeclaraladependenciadesumétodo dela del P. Benito Feliú. Fue

la gramáticade Hornero la que tuvo el mayoréxito de todaslasgramáticasescolapias

hechashastaentonees~
5-

Volviendo a la gramáticade Feliú, hemosde precisarqueno setratabatan sólo de

un meromanualtécnicode enseñanzade la lengualatina, sino queenun prólogode

- 1-he 772 sepublicaesre¿eadaptaciónde la graneáticadc Paúlendospartes(Faubelí1992. 7>7).

ci 5~> importanciallegó Fiaseseí siglo fl. sicode;adaptadapor el padrePedroAlvarez ere1841 y en m854,y por

ci padreLasaldeen la úle iíoo ediciónde mpO4e quico enuncia,al principio dc suprólogo, la granimportanciadc
la gnseoiásicade llornero ecli las EscuelasPias, De hecho,ere el siglo XIX. enla obradel Dr, Fedenim:e>Rubio y Cali.

titula-deee Mis maestrees5’ <eec? Fe!mueaciónéstacimaa un antiguo profesorseeyode latin qssreralaicoy liberal, que ssti—

usabani métododeCalixmc llornero frentes1Nebnija.ecl cual hablaperdidorr;uclía de sutradicional importan-

cia despuésde la cxpeelsieiremíe: los jesuitas(Carciajurado& Espino Martin [emeprensa]).
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varsaspáginasexponíatodo un plan de estudiosobrela enseñanzadela latinidad en

lengua,culturay literatura(Paúl1773, introducción). En él sedeliendenlosmétodos

racionalistasdel Brocense.VosioyLancelot;sedescribeel método,edícionesyauto-

resquehan de utilizar los maestrosparaaprenderlos rudimentosy entresijosde la

lenguadel Lacio; y se favoreceel aprendizajedei-allistoría romnanaygriega.El aspec-

to usás novedosoque se apreceaen la pedagogíadel prólogo de estesisanual,es eí

hechode quesecomparenautoreslatinos con aquellosespañolesquetenganafini-

dadtanto desdeel pomelo de vista del génerocon>odcl estilo, Así lo vemos,por ejem-

pío, dentrodel géneropoéticoconGarcilasoyVírgilio. FrayLuis de Leon y Horacio,

o Ercilla y Lucano entre otros: dentro de la historia, lasarengasde Livio. Salustio.

Curcio y Iáclto se comparancon las españolasde Mendoza,Mariana o Solís; en

materiade «la elocuenciadel pulpito i de los Tribunales», el panegíricode Plinio

consermonesde [ray Hernandode Santiagoo de Fray Feliz Horterísio. Estoimpli

cabau >sa í rcspu ríamee i asustancialde lalengua,y letrasespañolasdentrode la mst roCi —

esos>del latín, lo queconel tieríepo daríainicio a la enseñanzade literatura compara-

da~”. Ademásde estecomnparatisnío.ligado esencialmemstea la literatura. también se

observacjnse lasEscuelasPiasmuestranenestaépocaursaciertaintención compara

tista en la elocenícia del latine i e> r la necesidaddel ruomeoto de 1 ener quedifumedir la

les>guadel [ario, que estabaen ciertadecadencia,a la vez queintroducir y extender

la lenguaespañolaenla educación.

Porólei roo, los escolapiosdancina gran imporíareciaala historiay ala geografíaenlos

esludiosde latinsidad.materiasque fo ruaromegran relevanciacon el espiri tu ilustrado

lrancés,yq<cee los jesuitasno llegarona elesarrollarplenansenie(Orella 1966,78-79).

Finalmente,ríos fi jaresecos,en líneasgecíerales.emeladoctrinagramaticalde los tex-

tos de Li-ornaresy Feliú, con> especialinteréscusorelacióncon el AsteroMétodode Lamí--

celo1. asít:omo en la reíarió me cote las divergemecíast]ue guardacon los níantealesvistos

dc Paúl. La primeragrao diferenciase mnruestraenquelasgramáticasdc Feliú y llorne -

ro seorganizau (le forma mí> uy sesnejaneteala de Lanceloetaneto enlasregiascrí queseva

divid ie cdo el muéteedo corrío eme lasnotasy apartadosquevan explicandola teoria gra—

rnateca]. De e-seafornía, su procecíi mee i ereto coresis te ere introducir p rimrscroverscssmme ríe -

motécuicosqueexpliquen la teoríageneral.para lue~oirla precisandocnt notasclaras

y o rdareadasy ce,o remesehos ejemit pios - Los maressalesdc Fel>u x Hornerollega-re atraducir

del frasicésal pie dela leí r;e lasnotasdc laneelot, 1 oniertios acolstlneuación,amodo de

cje¡np1o. la re ot a primeeerasobrelos adjetiv os q mee rsgers genlt ivo¿

‘5 FI eoisípsercecisrreo.trae-cecíce cíeprccsupeeesmoaFeismoricismas.lle~o a mn-tetejeconicelizarsceeere;metal cocí siglo XIX
Rammsce’r <998>. sur e:rolesecree, ven ircic’iees cm: ía obra del celeste ene

1
(Ve-ose - e-e’ peecdcns lesanMedres(Cee-roíameee>¿>
si gíir XVI í L F,l eeemiejcsrr¿emiamaem:ede’l aezicciecteessisee:esímee- lig¿eeieealeese-acuellende e ipolergi¿elimígeiistiecede:1 eaíobiére

iccseeieeelsec-ers-,cee e le-rvsis (Caricia C¿ebcelclúesestoCe. e

e.es.oacmmessaele- Fc~ioleegseméic¡eis;ces FatesiiisesLeecímímÁ- 4.32
secoS- Vemí - -.r.3 N’ os - 2,;<-t -
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Lancelot

es=í,Plusieu.rsAdjectejiprennentapréseuxun Genitiji

Ceuxquí descendentdesVerbes,coifime Tenarirae; Quí retientSa colene.Arnans virta-
trs; Anníateurdc la yerto.Fugar esítij; Qui fult le vire. Pátienslabórise Quí souffrebienle tra-

vas1.Avmidusnoe’i,tátis; Qenínainsequela nouueautré(...)a~ (Lancelotí653,446).

Anónimo (Feliú)
<í. Muchosadjetivostomantambiengenitivo.

Los quese derivaredeVerbo. como: Tersartrae; el quese mantieneenla colera.Amans

rmirtmítis. amantedela virtud, Doctorgentiurn.Doctorde los Gentiles,Asmidusnoesitatis,el que

apetecela novedad(...)s=(Anónimo 1773,aoó).

Hornero
«e. Muchosad¡etivostoníantambíenun genitivo.

Los quese derivandeVerbo,particularmentelos queterminanenns,enar. idus, ius,y
ras, conreo Patienslaboris,el quesufreel trabajo.Tenarirne; el queconservala ira, Prosmidus

mnaloram-,el quepreveelos males»(Hornerom8s8,225)-

VemosqueHorneroeselquemássedistinguede los otros dosmodelos,porqueen

suspreceptosgramalícalessiguehabiendoun cierto soporteenlasnormasde Nebrija

y Torrella. Pero, al fi nial, acabanpredominandoa menudolasdirectricesteóricasy los

ejemplosde Lancelot,

Endefinitiva, laspremisasport-royalistasiniciadasenlos tratadosdePaúl, aunque

frenadasene1«Connependín»deCelma.volvieron aaparecerdenuevo,deformaplena.

enlos níanualesde Feliú y Hornero.

4. Conclusiones

El estudio de la gí-amáticalatina muestraunaevoluciónparalelaentrelo estricta-

meriteeducativoy lo político. Hemosvisto cómolasgramáticasse cargabande conno-

tacionesqueno pereenecianal ámbito estrictodela ensefíanzadeunalengua.Lapode-

rosainfluenciadela Compañíade Jesúsobstaculizabaalos padresescolapiossu labor

pedagógicaen ]a ereseñarízade la lengualatina, lo quellevabaa éstosa moldearsus

nianualesparaadaptarsea losinteresesdela Compañía.Sin embargo.podemosapre-

ciar un doblesesgoere dichosmanuales,puesde manerasuperficialparecíanadaptar-

se a los tratados jesuíticos. pero implícitamente iban introduciendo, a manerade

pequeñoscapítuloso anotaciones,el germende lasnuevasideasde enseñanzagrama-

tical queimperabanenlaEuropailustrada. Eseeselcasode Paúl que.aunquesufriera

la involución de Celma, inició un procesoqueculminé en la gramáticade Feliú y de
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Hornero, queadaptaronplenamenteel métodoport--royalista.La función de bisagra

dísrantela supremacíade la didácticajesuíticade los manualesescolapiosacabósien>-

do la cuñaquehoradaríapoco apoco. pero de manerafirme y progresiva. el cas~níno

gramaticalquefinalsuentedesesíbocócríe1cambiode mentalidadde la enseñartzade

la lenegssala ti re;e bacíasentipo de métodoraciorial.
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