
NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA ORTODOXIA PEDAGOGICA: 
UN MODELO EDUCATIVO DEL SIGLO XVIII; NOTICIA DEL 

"TRATADO DEL ORIGEN Y ARTE DE ESCRIBIR BIEN" 
DE FR. LUIS DE OLOD (1) 

Josep MVabaté i Bosch 

In troduccio 
Dir-vos jo, aquí i ara, que hom, de vegades, no sap el que té a casa seva resultaria potser 

un xic pretenciós. Pero és cert que Tarragona possccix una riquesa, veritable mena preciosa, que 
no sempre hem sapigut emprar. Els grans monuments, pedres carregades d'histbria han estat prou 
estudiats, doncs llur grandesa així ho comportava. Tanmateix a la vora d'aquestes il.lustres restes 
n'hi ha d'altres no sempre de tot ben aprofitades: és clar que vull parlar dels arxius i de les 
biblioteques, més encara quan les biblioteques quasi esdevenen arxius. 

1 .- "TRATADO DEL ORIGEN Y ARTE DE ESCKIBlR RIES" ilustrado con veinte Iáminas obra ultimisima para que asi 
maestros, como discipulos, y quantos se hallaren estudiosos de escribir bien, puedan confacilidad aprender todas las 
formas de letras, que usamos en España modcrnas, y antiguas: <;ricgas,Ffebreas, Syriacas, Caldeas, Samaritanas, 
Arabcs, etc. Dedicase al Rey Nuestro Scñor Don Carlos Terccro, (que Dios guarde) su autor el R.P.Fr. Luis de Olod 
Ribliotecario del Rcal Convento de Santa Madrona de PP. (:apuchinos de Barcelona, Con las licencias necesarias. 
Barcelona: En la lmprenta de Carlos Saperas, 1-ibrcro, en la calle de la I.ibreria. Año 1768. A costa deFrancisco Basols 
y Rasotns. Hermano del Autor. 
La licencia de la Ordcn está fechada en el convcnto de Barcelona, el 11  de mayo de 1766, firmada por el Ministro 
Provincial de Menores Capuchinos deN.S.P.S. I:rancisco, de la Provincia de la Madre de Dios de Cataluña Calificador 
del Santo oficio, Fr. Estevan de Olod, en nombre de la autoridad del Ministeri0 Gcneral de toda la Orden, Fr. Pablo de 
Colindres, con la fórmula restrictiva "servatis Kamen de jure sewandis". 
1.a licencia del Consejo está fechada en Madrid a 23 de octubre de 1766 y la firma Don Juan de Peñuelas Secretari0 
de Cámara del Rey nuestro Señor, y del gobierno dcl Conscjo por lo tocante i 10s Reynos de la Corona de Aragón. 
El tratado está dedicado a Carloa 111 con una página pauta-modclo (Lámina-pauta Núm. 3), en la que se pueden leer: 
LAMINA -PAUTA Núm. 3. 

D. CARLOS TERCERO REY DE ESPASA 
SESOK 

A las Reales plantas de V. Mav. ofrece rendido mi afecto estos humildes rasgos de mi pluma, si bien vw passa de 
humilde a demasiado altivo mi rendimiento en ofrccer tan pequeña de mi ingenio a Monarca de tan Gde. Magd. Mas 
no por esso recelo el favor en tal patroconio de V. Magd. antes fiado en su Real Clemencia me atrevo a buscar tan alta 
proteeeión y amparo. No 10s presento a V. Magd. como quien sirve, sino como quien interesa; y assi por ser ellos 
pequeños y V. Magd. el grande, buscan su real sombra, para crcccr en ella tanto, que se hagan lugar en 10s ojos de todos: 
para q. con tal favor el arte de escribir bien, no se estimc en menos en estos Reynos que en 10s estraiios, y yo quede 
mas animado para otras ocupaciones del sewicio de V. Mad. cuya Rel. Persona guarde Dios tantos, y tan felices años 
como la Christiandad ha menester, y este su mas humilde Vasallo desea. 

B. Los Reales Pies de Va. Magd. 
Fr. Luis de Olod Relig. Capno. 

Joan Petroschi sculp. Romae. 



La vida de Tarragona pel que fa a I'Edat Moderna va girar a l'entorn de I'Església: la 
prcskncia de 1' Arqucbisbc senyor espiritual i temporal rcprcscnta una autkntica primacia. Llavors 
I '  cnsenyanCa religiosa era I'ENSENYANCA i cl lloc n'cra cl Seminari Tridentí o Conciliar, en 
cl vell edifici dc la Rambla de Sant Carles o Rambla Vclla: dc la biblioteca d'aqucst centre hem 
~~cscobert, trovalla no sempre aconscguiblc, cl llibre objcctc del nosuc article: un llibre dcl que 
c.n donem noticia,perbquc, com jaasscnyalcm, caldria reeditaren edició facsímil perqui: prcsenta 
cl model d'enscnyament de tota una llarga ?poca, amb durada fins els nostres dies i amb capítols 
ti'interks universal. 

Tarragona, el seu Arxiu Histbric de I'Arqucbisbat i la biblioteca del Seminari esdevenen 
un doll de valua inesgotable quant a la documcntacici histbrica. Treure a la llum part d'aqucsta 
t~ocumentació no solament representa una aporr.aci6 al 111ilIor concixcment d'una parccl.la de la 
historia tarragonina, sinó que a I'cnscms significa un avcnG cn I'altrc historia de tipus no tan 
localista. 

A més I'article relaciona el model d'cnscnyarncnt a I'us en la Tarragona del segle XVIII, 
i també en la rcsta dc Catalunya, amb Ics activitats dc la "Rcal Socicdad Economica dc Amigos 
dcl País" de Tarragona, el més proper avantpassat dc I'actual "Reial Societat Arqucologica". 

Es evidentc que, al margen dc la posiblc actualidad-ctcrnidad dc cicrtos aspcctos dc la 
cnseñanza cn cl siglo XVIII, cl pcnsamicnto que la inspira apcnas si resulta una mcra continuidad 
del siglo XVII. 

Quisiéramos ceñirnos, en nucstro articulo, al telila que relaciona desde la perspcctiva 
hisdrica dc la lglesia y la Educacion cn Espaiia, analizando 10s aspectos religiosos dc esta 
educación a través de un manual modClico dc la scgunda ~nitad dcl dieciocho, para llegar a la 
conclusión final dc que, en escncia, la confusi6n entre cl altar y el trono, que caractcrizará al 
carlismo en su primcra fase del siglo XIX, sc cncucntra )la latcntc en la peculiar traducción 
especial que el movimicnto dc la Ilustración ticnc cn Espaiia. 

El libro, objeto dc nuestroestudio, aporta unos capitulos cicrtamente rcnovadoresen c'uanto 
a las didácticas espccificas, capitulos quc no van a ser tralados cn cste trabajo pues esd en vias 
de publicaci6n una edición facsímil dcl mismo con un muy extens0 cstudio, introducción y notas 
fruto de una colaboración interdisciplinar (2). En nucstras páginas comentamos tan s610 10s 
apartados que inciden cn el fin propucsto antedicho: La instrucción cristiana (3). 

Veremos aquí parte del contcnido idcológico dc las posiciones mas conservadoras que SC 

dcsenvuelven parelclamente al desarrollo dc la ideologia ilusuada, antecedente de 10 que seran 
10s fundamentos rcvolucionarios del ultimo cuarto del siglo XVIII(4); en toda esta teoria 
pedagógica late la exaltación de la monarquia absoluta y el origen divino del poder frente a 10s 

2.- "Seminari d'aplicacions didictiques".D I~acultatdeI~ilosofia i 1,letres. Tarragona. Amblacol.laboraci6 de I 'I.C.E. 
de Tarragona. Coordinadors: 1,luis Navarro i Miralles, Francesc OlivC i Ollé, i Josep Maria Sabaté i Bosch. Hasta el 
presentcse han putjlicado yacuatro tomos monográficos con 10s titulos siguientes: 1. SigloXVIII; 11. Lutero; 111. Siglo 
XVII, y IV. Erasme i'erasmisme. 

3. Sinnapia. Una utopia española del Siglos de las Luces. EdiciGn de Migucl AvilCs, Madrid 1976. 
"...La instrucción cristiana con que ponen a 10s niños el amor y temor dc Dios, con su ejemplo, con alabanzas y 
vituperios y con sucesos que 10s cuentan a propósito, les poncn horror a toda altivez y soberbia, de toda propiedad y 
parcialidad, de la superfluidad y dclicadeza de la cobardia y poltroneria, del ocio y descuido, de la mentira, de la 
impaciencia y tcmcridad y, sobre todo, de la desobcdicncia y falla de rcspeto a Dios, a las leves y a 10s superiores. Por 
el contrario, cxcitan el amor de la humildad, de la comunidad, dc la moderación. del verdadero valor, del trabajo y 
atención. de la vcrdad, del sufrimiento y pacicncia y de la rendida y pronta obcdiencia ..." 
En "Siglo XVIII", S.A.D., A.P. González Soto, El movimienfo educafivo del siglo XVIII, págs. 73 a 104. 

4.- Corona Baratcch, Carlos. La doctrina del poder ahsoluto en Esparia en la crisis del Wl11 al XIX. Cuadernos de la 
Cátedra Feijoó núm. 13. Facultad de Filosofia y Lctras. Cniversidad de Oviedo. 



principios jusnaturalistas de la filosofia dicciochcsca y al dorga rousseauniano. Bueno seria 
analizar más a fondo esta tcmatica a través de la obra dc Bossuct. "La política sacada de la Sagrada 
Escritura",casi coctancadel "Artc dc Escribirbicn", por 10 mcnos cn su edición española de 1 768, 
O por mcdio dc 10s tratadistas cuya linca política aticndc mis a objctivos religiosos y moralcs quc 
a las doctrinas prcscntadas por cl nucvo dcrccho cultural. fiel rcflcjo de una filosofia racionalista 
cscéptica, deista y atea. También antc el estallido de la Rcvoluci6n Francesa y, antes, al percibir 
el scntido anticristiano dc las nucvas idcas, cxprcsadas en la Enciclopcdia, el objetivo principal 
scra la defensa dc los valorcs religiosos a cuyo fin la lista dc tí~ulos adjunta marcaria o daria la 
imagcn rcprcscntativa: "La falsa filosol'ia", "Apologia del altar y del trono", "Preservativo contra 
la irrcligiÓn","Rcflcxioncsdc un fil6sofocristiano", y "El soldadocatolicoen guerra dcreligión". 

Pero dcsdc cl mas puro punto de \!isla de la Historia de la Pedagogia o de la Historia de la 
Educación debcriamos remilirnos a una muy larga lista de tcxtos, a cua1 mas aleccionador, que 
prcfcrimos simplcmcnte añadir en una brcvc rcscña bibliográfica (5) .  

La idea dc un cqudio sobre la posiblc inllucncia religiosa cn 10s albores de la ideologia 
carlista, a partir dc la eriseñanza dc las primcras Ictras, surgió cn cl autor de estas lineas cuando, 
cntrc 10s papcles sucltos hallados cn la documcntaci6n conscrvada cn el Archivo Archidiocesano 
dc Tarragona, apareció una pauta de cscritura, cuya rcproduccion incluimos(6), y que encerraba 
ya unaclara ideologia pcdagógica; habia que discernir, no obstantc, si se trataba sólodc una hoja 
o respondia a todo un plan o programa de mayor uasccndcncia. 

"Infeliccs de aqucllas que con dcsvalos dc no 
che y disputas de dia llenan las cscuclas y libros 
de controversias filosóficas sin atcndcr que el fin, 
del hombre debe ser conoccr a Dios y amarlc. 

O ciega locura del entcndimicnto! Amar a 
Dios es mas facil que inquirir 10s arcanos 
de la naturaleza. EI mismo Dios busca 
y pide el corazón de sus hijos, al cu 
al sino se ama en vanos se busa y cn vano 
se halla. Mil veces mas dichosos aqucllos que 
iluminados con la fe mas quc con las prcocupaciones 
filosóficas, solo con amar a Dios mcreccn vcrlc y gozarlc. 

A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.O. 
N.S.R.P.Q.V.U.X.Y.Z. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
Pablo Alabern lo escribió Juan Alabern 10 grabó" 

5.- Reseña bibliográfica: 
Abbagnano y Visalberghi: Historia de la pedagogia, Madrid, 1978. 
Bolgar, R.: The clasicla hiritage, Cambridgc, 1973. 
Rower, J.: Iiistoria de la educación occidental, Rarcclona, 1976. 
Debesse, M.: Historia de la Pedagogia. Obra dirigida por ..., Ilarcclona, 1974. 
Galino, Maria A.: Historia de la Educación, Madrid, 1968. 
Gutiérrez Zuloaga, I.: llistoria de la Educación. Madrid, 1972. 
Lozano, C.: Antologia de textos pedagógicos, Harcclona, 1982. 
Mayer, F.: Hisloria del pearamiento pedagógico, Rucnos Aires, 1967. 
Morando, D.: Ifistoria critica del pensamiento educativo, Barcelona, 1969. 

6.- Lámina-pauta núm. 1. 



La hipcitcsis dc la invcstigacicin rcsultaba atractiva dada la linca que hemos vcnido 
dr:sarrollando cn 10s Últimos años ya csva hipdtcsis vino a colaborar un nuevo hallazgo: cnlrc 10s 
documcntos dcl Seminari0 Pontificio dc Tarragona (7) un libro iba a servir nucstos propósitos. 
En cl prólogo de dicho lihro el autor, Fr. Luis dc Olod, mosuaba una cicrta reticencia cn quc la1 
libro viesc la lux: 

"Estc, pucs, premeditado rccclo dc cxponcr mis cscritos y cn cllos mis piadosos desin- 
teresados afectados a la envidia y a la censura dc Sabios, y Necios; cultos, e idiotas, fue 
uno de 10s principales motivos dc no dar al publico cl Artc de escribir bien, y luz de 
Macsuospara instruir como dcbcn a sus Discipulos, la quccompuscañosatrás Únicamcnt 
celoso de la pública utilidad, no obstantc mi diurna, y nocturna asistencia en el Coro, y 
las continuas indispensables rcligiosas tareas dc un Capuchino, con que me obligué a 
ncgarmc no solo a quelquicra decente y licita diversión, si que también a encerrarme a 
solas, sin hacer aprecio delo que la naturalcza pedia ..." 

Pcro luego cscusándose en la finalidad que Ic movia "...por tan religioso celo como la 
acompaiia, que es la instrucción de la juvcntud, el bicn dela Republica Christiana, y la honra, y 
gloria dc Dios ...". 

Y disculpandose de la mano de S. Bucnaventura "enseñado del Serafico Doctor San 
Bucnaventura: "Rogo igitur, quod magis pensetur intenti0 scribcntis, quam opus ..." pasaba ya a 
cantar sin pudor las cxcelencias de su obra: "Macstros, como Discípulos, podran facilitarsc en las 
principales formas de leuas, y ouos antiguos Caractcrcs, para lecr 10s Epitafios de leuas Góticas, 
y escribir las Gricgas, Hebreas, Syriacas, Caldcas, Samaritanas, y Arabes" ... "Al espejo de esta 
obra podran 10s Padres conocer si cumplen 10s Maesuos, y si aprovechan sus hijos. Y finalmente 
las Justic~as (...según aquell0 de Platon: "Magistratur est summi prospicere ut pueri, et juvenes 
honestt,et sancti: ab infantia instituanur") veran las qualidades, que sus Maestros deben tener para 
la pública utilidad." 

En 10s primeros cuatro capitulos se da una visión dc la historia de la escritura, la diversidad 
de reglas, leyes y caracteres, 10s distintos materiales utili~ados, pcro ya seaprovecha la ocasión 
para considerar la excclencia del arte de escribir como una "providencia del Creador". 

El titulo dcl capitulo V, "De quan honrados fucron en tiempo pasado 10s Maestros, y quan 
en poc0 son tenidos en el presente", nos adcnua en la añoranza y melancolia de un lejanopretério, 
de un tiempo que cs preciso restablecer con el fin de evitar aquella "falta de respeto a Dios, a las 
leyes y a 10s superiores." 

Tras un ligcro repaso a la Historia se deja ver cl papel y la trascendencia dada a 10s Maestros 
en 10s tiempos antiguos y medios: Séneca compara el honor y respeto que debia a sus maesuos 
no s610 con el que debia a sus padrcs, sino tambiCn con el quc debia a sus Dioses (Seneca Epist. 
5); Clemente Alexandrino reafirma talcs conceptos al declr que 10s maestros eran llamados Padres 
de las Almas y eran objeto de un culto dc héroes, iguales a 10s Genios Tutelares (Clem. Alex. lib. 
I. Strom.). 

Personajes ilustres de la Historia y la Mitologia han visto en sus Maesuos unade sus mayores 
glorias, de manera que la lista se haria casi interminable: Atlante para Hércules, Fénix para 
Aquiles, PlutarcoparaTrajano, Alcuino paracar10 Magno, Sorpedón paraCatÓn ... ; elEmperador 
Antonino tuvo con sus maesuos singular trato: pidió al Senado una cstatua pública para Frontón, 
uno de sus maestros, y concedió a Junio Rústico al empleo de Cónsul y a Proculo el de Procónsul; 

7.- A.H.A.T. "Seminari" núm. 44. 



conocido es también el afán de Filipo dc Maccdonia para quc Arisdteles educase a su hijo 
Alejandrino tal y como asi queda reflcjado en la brcvc carta envaida por aquél: "Philipo dice 
Aristótelcs, salud: Hágote saber Aristótclcs, que mc ha nacido un hijo, por el qual doy a Dios 
muchas gracias, y no tanto por su naciomicnto, como por habérsclo dado en su tiempo; porque 
tengo espcranza, que siendo por tí criado, y doctrinado, saldri y scrá tal, que merezca el nombre 
de mi hijo, y sucesor de mi Reyno, el Estado". Cucnta también la tradición que preguntado 
Alejandro sobre si amaba y queria mas a su padre o a su maestro, respondió que al maesuo pues 
aunque aquél le hubiese engendrado, éste le había instruido y perfeccionado. 

Nuestro Alfonso Xel Sabio,en la ley 3, tit. 30part. 2 desu importantisimocódigo,afirmaba: 
"E aun deben honrar a 10s Maestros de 10s grandes saberes; ca por ellos se facen muchos de homes 
buenos, épor cuyoconsejo se mantienen, é seenderesan muchas vegadas 10s Reynos,é 10s grandes 
Señores". 

Ante tal veneración y estima, que se mantiene según el autor del "Arte de escribir bien", 
entre 10s infieles de Turquia, China y Japón, al igual que en Alemania, Francia y Polonia, donde 
respetan a 10s maestros, se les da casa y salario "muy pingue, para que tengan suficientes con que 
sustentarse, y portarse con el lustre debido á sus Personas", resulta contradictorio el descuido de 
que eran objeto en nuestro país donde "a mas de escasearles el preciso congruo sustento, 10s 
molestan ... atropellan con su honor por cualquier disgusto". El cuadro que se nos ofrece de la 
situación de estos maestros vienepintadocon 10s tintes mis negros de un realismo que no encajaria 
en el siglo XVIII: "infelices muchos Maestros, que no bastandoles para su preciso sustento el 
escaso salario, que aun inconsideradamente les regatean, no solo es preciso aplicarse en empleos 
muy agenos de su carácter, que 10 apartan o distracn dela aplicación de sus magisterios; sino que 
desvalidos toda su vida, deben a la fin parar en 10s Hospitales por su miseria". 

Cuando se escribían estas letras Carlos I1 sufría ya el "mal de piedra": Franciso Sabatini 
remodelaba la faz de Madrid y por doquicr surgiqn 10s bellos edificios, plazas, fuentes y estatutas, 
pero difícil era construir una escuela de primeras letras, a pesar de que se habian construido 
muchas Universidades y colegios con rentas más que suficientes para Catedráticos y colegiales, 
y a pesar, también, de que por estas fechas la Compañía de Jesús recibia ya 10s mis enconados 
ataques previos a su expulsión. . 

La solución viene siempre del Altisimo: "Dios nuestro Señor, como todo poderoso, 10 
remedie todo, y nos dé la luz y acierto que necesitamos, para lograr felizmente la eterna vida". 
Sin embargo, se trata de una solución divina cargada de resignación, una inversidn muy 
eclesiástica: "la eterna vida7'. 

Todo un capitulo, el VII, se dedica a señalar la importancia de la educación de 10s hijos de 
la que "pende el acierto de su vida y felicidad de sus Casas". 

Distintos y variados son 10s ejemplos para tratar de explicar la ya tópica metáfora del árbol 
torcido en su infancia; como prueba de la erudición e ilustración dieciochesca se recuire 
constantemente a 10s clásicos, a la Biblia o a 10s Santos Padres: son las "autoridades" que ademas 
reciben el apoyo y la ayuda de la tradición. 

De este modo Séneca dirá: "Facile est teneros adhuc aunos componnere; dificulter 
rescinduntur vitia, quae nobiscum creverunt" (Séneca lib. 2 de ira cap. 13). 

En la rnisma linea Casiodoro afirmaria: "Leve sit opus, quod in teneris arboribus adhibetur. 
Nam quae nunc virgulta sunt, erunt si negligantur, et robora" (Casjodor lib. 5 epist. 33). 

Y a la imagen del "arbolillo ticrno" se unirá la del "pequeño arroyo que se guia en qualquier 
lado haciendole, con trabajo corto, nueva madre", o la del "potro mas indómito" que si se le 
disciplina, sale buen caballo: "Dicere solebataspcros, et indomitos pullos in bonosequosevadere, 
siquis illisadhibeatdisciplinam"(Plútarc. invita Themist.). De tal formalaeducaciónde 10s hijos 
es fundamental, que la mala crianza de 10s hijos "destruye las Casas, acaba 10s Pueblos, y pierde 



el Univcrso ~ u n d o " , ~ o r  locual cl macstro forma comonucvoal Hombrcajustadoasusprcccptos: 
"quanto importa la disciplina y cducaci6n de vucsuos hijos, para adquirirse la virtud, y la gloria 
p(Jra provccho, y utilidad dc sus casas, y nucstra Rcpublica". 

Y si la cducación de 10s hijos dcvicnc cosa fundamcntal no mcnor sera la trascendcntc 
clccción dc 10s macstros para llcvar a térlnino dicha tarca; dc cllo SC trata en cl capitulo VIII. 

De acucrdo con la vicja dcfinicicin atrihuida a Alcjandro Magno cl padre vcrdadcro forma 
cl ser y el macstro 10 rcforma, con 10 que pasa a scr el scgundo padrc, de ahi, pues, laconvcnicncia 
de quc cl macstro sea de una noblcza prcclnincntc dudo el parcntcsco gue adquicrc con su 
d,iscipulo. Entrc las cualidadcs que dchc reunir el riiacsuo cstán las dc ser temeroso dc Dios, 
adornado de cristianas virtudcs, cjcniplar vida y santas coslumbrcs. Los argumcntos quc utilizan 
c.n defensa dc la bucna clección dc un macstro haccn rclcrcncia tanibién a la especializacicin de 
cualquier otro oficio dc tal cz mcnor trasccndcncia; 16gico cs pcnsar en un buen maricnro sabedor 
tic1 artc dc navcgar para ofrcccrlc al gobicrno dc un navio, o cn un hombre "industrioso o 
codicioso" al quc  nand dar a una feria; c il6gic0, por lo unto, scria cntrcgar sin reparos 10s hijos 
a un maestro "imprudente, iracunda, gloton, vano, vcncrco, poltron, holgzán, aficionado a 
juegos, nada aplicado, y sin virtud alguna, que pucda cnscñar ...". Para evitar esto 10s padrcs han 
de informarse bicn accrca dc 10s macstros, procurando quc llcvcn "la fc autintica o jurada de 10s 
]Regidores, o Parroco dcl Pucblo en dondc ha cnscñado; dc quc cs hombrc dc santa vdia y loables 
~costumbrcs ...". 

En el momento dc la elccción de lilaestro cabcn ucs posibilidadcs, de las que se pueden ver 
todas las ventajas e inconvenientcs, pcro que por sabidas no voy a deiallar; 10s tres tipos son cl 
maestro-preceptor cn casa, o particular; el macslro dc un colcgio privado religioso, y en tcrccr 
lugar 10s maestros dc la Universidad o colegio conlún o publico. Lo quc si resulta evidentecs que 
el resultado mas apetecido en su educacicin cs y uc salgan tcmcrosos de Dios, y aprovechados en 
vitud, letras y urbanidad: "Melior cst cnim unus timcns Deum, quam mille filii impii" (Eccli: 
16.v.3.). 

Especialmentc cuidadosa debc scr la cnscñanza de las niñas, tanto por la finalidad y objeto 1 
de estaenseñanza; honestidad, virtud, candor, dcbcn antcponerse al leer, escribir, contar y dcmas 1 
ciencias humanas, como por 10 que afccta a la clccción del maestro o maestra. 1 

En el capitulo IX empiezan a vcrsc las obligacioncs que tienen 10s maestros con sus 1 

discípulos y que se seguiran tratando también cn otros capitulos posteriores (X, XI, XII y XIII). 
Sabido es quc la primera obligación del macstro está en la enseñanza del temor de Dios: 

"Initium sapientiae timor Domini" (Eccli. cap. 1 y Psalm. 1 10.) pues, com dice San Ambrosio, 
asi como la yerdadcra sabiduria se empicza dcl tcmor de Dios, asiel tcmor de Dios no puede estar 
sin lacienca (San Amb. in Psalm. 1 18). Al partir de este puntoel maestro devienepadre y director 
espiritual siendo susobligaciones un rcpasocompleto a 10s ejcrcicios de un buen cristianoafeando 
cualquier tipo de pecado y glorificando las virtudes: la enseñanza de la Doctrina Cristiana, el 
Catecismo, de memoria, claro está, 10s Sacramentos, en espccial la Penitencia y la Comunión, 
las visitas a 10s tcmplos y altares, la Misa, las dcvocioncs, como cl Rosario, el Santo Padrón, el 
Santo Angel de la Guardia. 

Estos aspectos se concluyen con una cita dc Boecio: "Magister sit eruditus; prius discal, 
quam doceat; sit mansuetus prout opportunum est; rigidus, ut lites dissolva, oblantrantes 
remordeat, obliqucntes reprimat, protervientes castigct. Sit in sermone verax, in judicando justus, 
in consilio provirus, in commisso fidelis, constans in vultu, pius aspectu, virtutibus insignis, 
bonitate laudabilis. Nulla res discipulo cst ita pcrniciosa, quam vita magistri contumeliosa. 
Miserum est, eum esse magistrum, qui numquam novitessediscipulum" (Boet. de Discip. Schol. 
ap. lang . insuofloril. mag. verbo Magister). 



La base del tmio con los aluriiiios csfh cii L\I iiriior "31 riiodo de 10s Scñorcs Curas de Almas 
cori sus Fcligrcscs", sufrir, iolcrar. ariiihiidos~~ coiiiíriiiaiiiciiic tic pacincia, cs ncccsario scr 
piicicntísinios y alahlcs: no es una paci~,iiciri c~siiípiiln c irisciisihlc sirio acompaña dc prudcncia, 
dirccción, ciencia y habilidad: dociriri:i i;iri poco usada coiiio cicrui y antigua, en la quc uno no 
pucdc olvidar que es Dios quien da Iii Luz iriicrior parri aprcn(1i.r y discurrir. El macsuo dcbc 
procurar tcncr y manicncr la autoridad: Iiiiccrsc ariiur y tcriicr juntariicntc: 

Podcmos cstahlcccr un a modo dc "decálogo" coiiipucsto dc docc puntos fundamcntalcs: 
1. Amor a los discípulos: suavidaii, pacicncia y carifio de Padre. 
2. Sin vicios. 
3. Austcro, sin ser áspcro; fácil sin ser ligcro. 
4. No scr colCrino, ní "prompio". 
5.  Quc sepa notar las faltas que incrcccn ntcnción. 
6. Sencillo, pacicntc y puntual en la forma de enseñar. 
7. Quc rcspondrialas preguntas y cucstioncs a su vcz otras. 
8. Quc alabc a los discípulos. 
9. Quc reprcnda sin ofcndcr, y corrija sin ainargura. 
10. Quc hablc dc la virtud. 
11. Pue advicrt las obligacioncs. 
12. Quc todos los días les diga algo dc provecho. 
No pucdc cl macstro dejarse llcvar dc sus pasioncs y arrastrar de su cólera; no maestro no 

debe pasar a ser un tirano. . . .  

Controvcrtido punto cl de los castigos: "Quc el quc pcrdona a la vara y a la disciplina, 
aborrecc a su hijo" o "Quc la estulticia y ncwdad sc halla cncastillada cn el corazón del Niño; 
y no hay otro modo para haccrila salir y-dcstcrra, sino la vara, y la disciplina" (Prov. 13 v.24 y 
22 v. 1 S), aunquc scabrc una puerta a la caridad, la dulzura y la compasión: "Que el Padre virtuoso 
frequente las correcciones de su hijo, y Ic castiguc con amor, para tener en el sus delicias en los 
años de su vejez" (Eccli. 30 v.1 y 12), o la "tcn-iplanza racional" que propone San Pablo (Ephes. 
6 v.4 y Colos. 3 v.21). Hermanar lo agrio con lo dulcc, la piedad con el castio; loscastigos de varas 
y golcs -azotes, bofctoncs, dar coces- además de scr accioncs scrvilcs, bajas y mcnos dcccntcs, 
que en nada aprovechan, son como los reincdios violcntos de los cuales tan sólo conviene usar 
en los grandes malcs con mucha precaución. 

No convicnc que los maestros tratcn a lo dicípulos con rigor, ni aspereza, sino con amor y 
blandura. 

Es preciso distinguir aquellas faltas quc por proccder de la inadvertencia, la ignorancia, la 
ligereza e incluso de la misma infancia, no dcbcn scr castigadas al ser en mayoría involuntarias, 
mientras nuc las hay que proceden de malicia y depravada voluntad, y éstas si dcbcn ser 
re~rendidas. 

Sustitúyanse, pues, los castigos por los prcmios o por la privaión de alguna cosillaapetecida, 
como juegos, diversiones, paseos, ctc. Y en c1 caso que la falta fuese voluntaria, antes de llegar 
al castigo corporal, se agotarían una serie de mortilicacioncs: correcciones, advertencias, 
oprobios -algunos psicológicamente más dolorosos que los daños físicos: la mordaza, los brazos 
en cruz y de rodillas-. No es bueno castigar físicamente "in fraganti". 

Porniñosquesean losdiscípulosconoccn muy bien que noes sino larazón laqueda derecho 
a corregir y castigar. 

En el capítulo siguiente a los reseñados, el XII, como el título "De como han de corregir 
los Maestros a los Discípulos", también se insiste en algunos de los puntos del capítulo anterior: 
no reprender las faltas leves frecuentes y continuas que desvalorizan el castigo y,  por el contrario, 
es mejor repetir las obligaciones. 



Se debe aguardar al momento adccuado para haccr la rcprcnsión (por ejemplo: el enfermo, 
al que para curar10 cs preciso atendcr a las cikunstancias m;is propicias). 

El capitulo XIII de manera especifica nos ofrccc aqucllos puntos mis concretos refcridos 
a la formación religiosa. 

Ademas de 10s apartados correspondicntcs a la bucna cducación, compostura, urbanidad y 
costumbres, destaca el plan de vida cspiri~ual que el macstro inculcaba a sus discipulos; veamos 
cdmo debia transcurrir un dia corriente: 

Al despertarse o levantarse dc la cama, la señal dc la cruz precedia a la clásica jaculatoria 
"Jesus y Maria, yo os doy el corazón, y la Alma mia". 

Una vez vestidos se recomendaba la siguicnte oración, arrodillado ante alguna devota 
imagen: "Señor y Dios mio, en quien creo, y cspcro, yo os adoro, y amo con todo el corazón. Os 
doy gracias de haberme criado, redimido, hecho cristiano, y conservado esta noche. Ofrezco a 
gloria vuestra todas mis obras, palabras, y pensamientos, y os ruego me hagais gracia, que no os 
ofenda mas, y principalmente en este dia". Añadiase el Padre Nuestro, Ave Maria y la Oración 
;i1 Angel de la Guarda: "Angel de Dios que sois Custodio mio, a mi que soy a vos encomendado 
con celestial piedad hoy iluminadme, guardadme, regidme, y gobernadme. Amen". 

Antes de comenzar el estudio0 cualquier otro trabajo se decia: "Señor y Dios mio, os ofrezco 
este trabajo, dadle vuestra bendición". Y era frecuente, a 10 largo del dia, levantar el corazón hacia 
Dios con alguna de las siguientes imprccaciones o jaculatorias: 

"Dios mio, en vos creo, en vos espero, a vos adoro, y amo sobre todas las cosas". 
"Vos sabeis, Dios mio, quc os deseo servir". 
"Jesus mio, tened misericordia de mi". 
"Asistidme, Salvador mio, con vucstra gracia, y no permitais, que cayga en pecado". 
"Quando seré yo, ó Dios mio, tan dichoso, que os goze en el Cielo!". 

Muy especialmente cuando tocaban las horas o cuando sentian alguna tentación a la par que 
se hacia la señal de la cruz, decia: "Dadme gracia, Señor, para que yo jamás os ofenda", y si la 
tentación triunfaba o aunque s610 hubiese la simple duda del pecado cometido, bueno era hacer 
un Acto de contricción con esta fórmula: "Misericordia, Dios mio, me pesa de todo corazdn de 
haberos ofendido por servos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas: pesame, mi buen 
Jesús, de haber pecado, y proponga firmemente dc no pecar mas, ayudado de vuestra divina 
gracia". 

A 10 largo de la jornada en tres ocasiones, mañana, medio dia o noche, al dar "la señal de 
las Ave Marias" o Angelus, de rodillas, repetiria las tres avemarias tras la clásica oración latina 
"Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto ... Ecce Ancilla Domini fiat mihi 
secundum verbum tuum ... Et Verbum caro sanctum est, et habitavit in nobis...". Más difícil iba 
a resultar un "De profundis" cuando tocase "la oración para las Almas" y entonces se sustituia 
por un Padre Nuestro y Ave Maria. 

También las horas de las comidas suponian un recuerdo piadoso y una llamada a la oración; 
asi, derecho y con devoción recitaba antes de comer: "Señor, y Dios mio, dada vuestra bendición 
a nosotros, y al manjar, que ahora tomamos, para conservarnos en vuestro santo servicio", y 
después de haber comido: "Os damos gracias, Señor, de la comida, que nos habeis dado, y 
hacednos gracia, que todo resulta para mas servicios". 

Por últim0 larga era la liturgia que 10s maestros inculcaban a su discipulos para el momento 
de acostarse; primero, de rodillas, hacia la señal de la Cruz y rezaba: "Señor mio, en quien creo, 
y espero,os adoro, y amo con todo corazón. Os doy gracias de haberme criado, y redimido, hecho 
Christiano, y conservado en este dia. Dadme gracia para que conmca mis pecados, y tenga un 



vcrdadero dolor de cllos"; trasesto debcria venir un cxamcn dcconcicnciaen elquerepasarobras, 
palabras y pcnsamicntos motivo dc pecado, quc trataria de paliar con un Acto de Contrición 
similar al ya expucsto y dicho con el mayor dolor y scntimicnto posible, terminado el cua1 se 
añadiria 10 siguiente: "Conservadmc esta nochc sin pccado, y dcfendcme, o libradme de todo 
mal"; luego, pucsto ya en la cama en el estado cn quc querria hallarse en la "postrera hora de la 
muerte", recitaba esta pieza de oratoria sacra: "Que scra dc mi D~os mio, si me veo obligado esta 
noche a comparecer en el Tribunal dc vuestra justicia, Ha! miserable de mi, que merezco el 
infiemo. Toda mi vida un continuo curso de ingratitudcs, y pccados. Mi único refugio, Señor, es 
vuestra misericordia; esta os suplico por 10s merllos de Christo mi Salvador, y con la esperanza 
de alcanzarla de vuesua infinita bondad, me ofrczco humidclmentc a morir en el tiempo, y con 
el modo, quc vucstra Providencia tienc dcterminado. S i ,  Dios mio, yo os sacrifico de todo corazón 
mi vida; quiero morir en satisfacción de 10s agravios, que he hccho a vuestra divina Magestad; 
quiero morir para no ofenderos mas, pra gozaros, y amaros cternamente en el Cielo. O! Jesús mio, 
que moristeis por mi, acordaos de vucsta muerte cn la hora de mi muerte, recibid mi espiritu, y 
concededme la gracia, que muera en vuestro años. Amen"; no acabaria aquí el ceremonial 
nocturno pues a 10 menos diria todavia el Padrc Nucstro, la Ave Maria, el Credo, las Letanias de 
la Virgen y la oración: "Angel de Dios, quc sois Custodio mio, i mi que soy, i3 vos encomendado 
con celestial piedad, en esta noche iluminadme, guardadme, regidme y gobernadme. Amen", ya 
ya finalmente con otra señal de la Cruz terminaria diciendo "Santisima Trinidad hacedme gracia 
de morir bien: Jesús y Maria, os doy el corazón y Anima mia". 

(Uno imagina que el niño que siguiese literalmente todo este proceso, de no dormirse en su 
transcurso, o bien entrada ya en un profundo sueño o ya el insomni0 o un determinado "terror 
mortis" se apoderaba de 61 para el resto de la noche). 

Otras iban a ser, asimismo, las obras de piedad y actos litúrgicos hacia 10s que el maestro 
inclinaria a 10s discípulos: oraciones ante la vista del Santisimo Sacramento que se lleva a 10s 
enfermos. "Viatico" ("Dad, Señor, a aquel enfermo las gracias necesarias para su salud, y gloria 
vuestra"), la asistencia, 10s domingos y dias de fiesta, a 10s Oficios Divinos, Rosarios, Sermones, 
Doctrina Christiana, y otras santas y pias devocioncs, entre las que merecia especial atención "el 
baño de la Penitencia" una vez al mes y la frecuencia en recibir dignamente a Cristo 
Sacramentado. 

Instruidos desde la primera infancia "con tan santas y honestas costumbres" se prometia el 
autor de esta manual "aventajados progresos de perfección Christiana" en la edad mayor y argüia 
la cita de Platón: "Puerilis instituto est maximi momcnti ad universam vitam recte instituendam" 
(Platón lib. 2. de Repub.). 

El resto de 10s capitulos, que alcanzan hasta el XLIV y que no vamos a comentar, como ya 
habiamos anticipado, se refieren a la didáctica del arte de escribir y en ellos se incluyen junt0 a 
las distinias metodologias, algunas de ellas muy dignas de ser revitalizadas, un sin fin de cosas 
un tanto olvidadas, como el hacer pautas o falsas reglas, del corte y piso de la pluma, amén de 
las reglas de ortografia, la caligrafia, unos aspectos anecdóticos ("Arte de escribir en secreto o 
por llave Idia-grafica") y 10s necesarios apartados burocritico-administratives ("De las diligen- 
cias que se deben practicar para las Oposiciones de Magisterio"). 

Pero de nada, o casi nada, nos serviria esta exposición-ideario si no pudiéramos reafirmar 
la tesis inicial con unas pruebas no tan teorizantes como las expuestas en 10s capitulos precedentes. 
En la colección de pautas que aiiadimos en el apéndice, queda probada sobradamente la peculiar 
insistencia a que se veia sometido un discipulo desde 10s primeros instantes en que aprendia a 
escribir; el tema religioso esta presente en todos 10s modelos utilizados y aún es más, incluso en 



121s ilustracioncs quc 10s complcmcntan(8); cn la ultima dc las pautas-modelo(9) de 10s ocho 
"sobrccscritos" de cirras para difercntcs pcrsonas, la mitad dc cllos, cuatro, están pensados para 
cargos eclcsiasticos, y la otra mitad para autoridadcs civilcs y mllitarcs, desde el rcy hasta un 
capitán general, pasando por un Grandc dc España. 

SC nos antoja un tanto complcjo dcsdc la pcrspcctiva actual analizar la posible huella que 
Kilcs modelos dejarian entre aquellos cscolarcs dcl dicciocho, pcro es evidente que el calificativo 
dle "el siglo educador" con el algunos han llamado a csta ccnturia, fijándose tal vez en 10s auspicios 
cle libcrtad y fclicidad que debian conscguirsc a través de las reformas educativas, brillan, 
precisamcnte, en este siglo de las luces, por su auscncia si nos atenemos a 10s modelos que SC usan 
c:n el "Arte de escribir bien". 

A modo de conclusión no podcmos por mcnos quc rcafirmarnos en el hecho probado que 
;i comienzos del reinado de Carlos 111, la cducación en España a la par que presentaba un atraso 
considerable se mantenia dentro de la tradición rcligiosa conscrvadora. La misma expulsión de 
¡,os Jesuitas (1767) no haria sino añadir una nucva problcmatica al vacio renovador existentc y 
:ni siquiera la labor pedagógica de las Socicdadcs Economicas paliaria en algo dicho vacio; en el 
caso de Tarragona tenemos la constancia a través de 10s prcmios que ofrece la Sociedad 
Económica de Tarragona "para distribuir cn la primera Junta General que se celebre después de 
la fiesia de Santa Tecla de este año 1790"; 10s dos primcros de dichos premios no hacen mas que 
premiar esa educación pues literalmente se publicaron asi: 

"1. -El Illustrisimo Sr. Arzobispo ofrece quauocientos ochenta reales, para repartir en 
doce premios a 10s seis niños, y seis niñas, que no cxcedan de unos doce años de edad, 
y sepan mejor ladoctrinachristiana. Se aplicaran quatroa losniños y nifíasdeestaciudad, 
y 10s ocho restantes a 10s dc las villas y lugares del Arzobispo. Al que no quiera dinero 
se le dara una medalla de plata equivalentc al premio que hubiere ganado. 
2. -El Rmo. Padre Prior del Monasterio de Cartujos de Scala Dei ofrece sietecientos 
cincuenta reales para tres premios iguales. A saber 250 reales para el muchacho de aquel 
Priorato que siendo pobre y de loables costumbres a juicio de su Párroco, esté mas 
instruido en la doctrina christiana, y SC encontrado mas habil en las artes de leer, escribir, 
y cuentas. Y 10s otros 500 reales en dos premios iguales a 10s dos Estudiantes Théologos 
del Real Estudio de esta Ciudad, quc sicndo pobres sean mas acreedores por sus santas 
y loables costumbres, y por sus mayorcs adclantamicntos á proporcions de 10s años que 
tengan de estudio. Previniendo que cn iguales circunstancias sean preferidos 10s que 
fueren de lugares de dicho Real Monasterio." (10) 

En resumen y paraconcluir, la prcsenciade la Iglcsia en la educación espafiolade la segunda 
mitad del siglo XVIII producira una impronta que, si bien evitaria, en parte, la propagación de 
las ideas revolucionarias dando un cspiritu de cruzada a las guerras contra Francia, favoreceria, 
por otra parte, el retraso y anquilosamiento que en gran medida enquistaria el proceso de 
renovación educativa de la edad contemporanea. 

8.- Lámina-pauta núm. 4 y núm. 15. . 
9.- Lámina-pauta núm. 18. 
10.- Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofia y Letras, Tarragona. Universidad de Barcelona. 



APENDICE DOCUMENTAL 

LAMIN A-PAUTA Núm. 6 
Crio Dios al 
hombre, para que 
Ie amasse, y sirvi- 
esse en esta vida 
mortal, y despues 
gozarle en la eter- 
na Bienaventu- 
ranza dela Gloa. 

F. Luis de Olod Capuchino 
lo escribió en Figueras 1760. 
Jo. Petroschj Ec. Rom. . 

LAMINA-PAUTA Núm. 7 
I-Iombre miserable 
considera continua- 
mente como el tiem- 
po es un tesoro de in- 
estimable valor, que 
una vez perdido no 
se pucde recuperar. 
Procura emplearlo 
bien, atesorando me- 
ritos de vida eterna. 

Fr. Ludov. Olotens. Capue. Scrip 

LAMINA-PAUTA Núm. 8 
Dios, y Redentor 
mio, que tristes, y des- 
preciados años, dias, ho- 
ras, y momentos fueron 
10s que passé, y vivi, 
sin acordarme de vos! 
Que loca iba siempre 
mi Alma, buscando 
en las Criaturas el 
propio consuelo, que 
solo se halla en Vos! 

Lo Escribió Fr. Luis Olod Capno. 
Jo. Petroschi SC. Romae. 

LAMINA-PAUTA Núm. 9 
Alma Christiana 
considerate en la última en- 
fermedad, y con señales to- 
das de muerte. Que tristeza! 



Pero advicrtc, quc csto scrh 
según tu via, porque como 
dize San Ambrosio: el ter- 
ror, y angustia de la muerte 
no nace de la misma mu- 
erte, sino de la vida passada. 

Lo cscribia En su Celda Dcl Convcnto 
de Menores Caps. dc Sn. Franco. dc la Va. dc Figucras 

L.AMINA-PAUTA Núm. 10 
Pacientissimo Jesus 
que enclavado en la Cruz, sufriste 
la maldición de la ley, y oistc las 
maldiciones, y oprobios del Mun- 
do. Suplicote, por 10s meritos dc tu 
Passión, me libres de aquella ul- 
tima, y terrible maldicion, que has 
dc dar a 10s Condenados, y en 
esta vida ma castigues, quanto 
quisieres; con tal, que en tu juizio 
me pongas á tu mano derecha 
con todos tus Escogidos. Amen. 

Lo escribió Fray Luis de Olod 
En su convento de Capuchinos dc Figucras 
Jo. Petroschi Se. Rom. 

LAMINA-PAUTA Núm. 11 
Imaginate Christiano 
que despues de la sentencia del Juez Su- 
premo, caerán en el Infierno precipitadas 
aqué llas Almas, que amantes de su pro- 
pia Voluntad, no quisieron sujetarse á 
la Divina. Allí padecerán toda suerte 
de males en 10s sentidos del cuerpo y en 
las potencias del Alma: padeciendo todas 
estas penas, y tormentos sin mezcla de bi- 
en alguno. Ahora te lamentas, ya de 10s 
trabajos, que padeces, ya de las injurias 
que toleras; per6 si te condenasses, q. pe- 
na seria aquella de estar en el fuego eterno. 

Fr. Luis de Olod Religiosa Campo. 
Lo escribió En su Convento de Figueras 
Joana Petroschi Se. 

L A M I N ~ P A U T A  Núm. 12 
Bendito seais Dios mio, 
y gracias infinitas os doy por mos muchos, é 
innumerables beneficios, que me habeis hecho 



desde el dia, que fui concebido hasta la hora 
presenlc, y por el amor, q. dcsdc ab ctcrno mc 
tuvisteis, quando desde entonces dctcrminastcis 
de criarmc y hazermc vueslro. Dios mlo vucs- 
tro es mi cuerpo, y alma con sus habilidadcs, 
y potencias: vuestro es el cielo, y ticrra, y Lodas 
las criaturas Por mi, Criador mio, ordenas- 
teis, y confeccionasteis las medicinas de vucs- 
tros Santos Sacramentos con el licor dc vucstra 
preciosa sangre. Por todo os doy infinitas gracias, 
y mucho mas porq. por mi remedio quizislcis 
padecer tantos tormentos; siendo perseguido, a- 
zotado, coronado de espinas, setenciado á mu- 
erte, y por fin en una Cruz dar la vida. 

Lo escribió Fr. Luis de Olod Capuchino 

LAMINA-PAUTA N~im. 13 
La mayor entre todas las penas, que pade- 
cen 10s condenados en el Infierno, es no podcr 
gozar de la Divina presencia. O Dios mio, que 
me habeis criado para vos mismo; es possible, 
que no tenga de veros jamas! O mi buen Jesus! 
por 10s meritos de vuestra sangre dadme una 
verdadera contrición, y libradme del fuego eterno. 

Frans. Boix Sculp. Barne. 

Muchos, y grandes son 10s bienes que la Divina 
Magnificiencia tiene prevenidos para sus siervos. Es el 
Parayss un lugar ameno, en el qual tiene el cuerpo y 
Alma el cumulo de todos 10s tesoros, sanidad, placer, 
hermosura, honra, sabiduria, podcr, y alegria sobre quanto 
puede desear un corazon humano. Encomiendate á 
la Madre de piedad, y clemencia, y ruegalc, tc asista, y 
acompañe con su presencia á la eterna Bienaventuranza. 

El Menor Capuchino Fray Luis de Olod de la Provincia 
de Cathaluña. 

Boix F. 

LAMINA-PAUTA Núm. 14 
A vos Purissima Virgen 
Reyna, y Señora Ntra. de quien el Unigenito 
del Padre se dignó tomar carne humana, y á 
quien todas las Criaturas de Cielo, y Tierra ad- 
miran por veros tan sublimada; no menos, que a 
ser Madre de Dios rogamos: (Princeso Soberana de 
la Gracia) nos alcanzeis de vuestro Santissimo 
Hijo todas las virtudes, y dones Celestiales, que nos 
convienen, para cumplir las obligaciones de ntro. estado, 



y llegar al Puerto seguro de la eterna Bienaven- 
turanza, y gozaros por todas las eternidadcs. 

A.B.C.D.E.F.G.H.I.L.M.N.O. 
P.Q.R.S.T.U.X.Y.Z. 

Por la Mano y Pluma de Fr. Luis de 
Olod Religioso Capuchino de la Provincia dc Cataluña. 

LAMINA-PAUTA Núm. 15 
Dize la Magest. de Christo 
Señor Ntro.: Velad siempre, porque no sabeys 
el dia, ni la hora, en que ha de venir el Señor. 
Pues, 6 Christiano, porque dilatas la pcni- 
tencia por mañana? empiezala oy, considcrando, 
que te puede venir de repente la muerte, como 
á aquel rico de quien dize el Evangelio, que 
habiendo atesorado muchos bienes, echava- 
se trazas para gozarlos muchos años, y 
dixole una voz: Necio, esta noche te quita- 
rán la vida, y todo esso, que has allegado, 
quien lo gozará? Y el Esperitu Santo nos 
amonesta diziendo: Acuerdate, que la muerte 
no tarda, antes viene por la posta. Y as- 
si debes tener siempre en la memoria cstc transe 
del qual depende la eterni. 
L 0  ESCRIBIO EN 
FIGUERAS 

F. Luis DE OLOD 
Religioso Capuchino 

LAMINA-PAUTA Núm. 16 
Santos Angeles 
de Dios, flores resplandecientes del Cielo, 
hincipes Soberanos, á quienes estoy enco- 
mendado del Señor. Yo os saludo, reverencio, 
y pido favor. Yo os ofrezco el dulcissimo, y sagra- 
do Corazon de Jesús, tesoro de todo bien, y de toda 
bienaventuranza, para augmento de vuestro go- 
zo, y Gloria. Os doy infinitas, y repetidas 
gracias, por el cuydado fidelissimo de 
vuestra piedad: pues no cessays un ins- 
tante, ni momento de assistirme. Guardad 
siempre mi alma, y cuerpo. Guiadme, y 
efendedme en todas las encessidades, para 
que no prevaleza el Enemigo mortal contra 
mi, ahora, ni en el instante de mi muerte. 

F. Luis de Olod Capuchino 
Lo escribió en Figueras. 
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LAMINA-PAUTA Núm. 18 
Sobre escritos de cartas para diferentes personas 
Para el Sr. Papa 
A la Santidad de Nuestro 
Bmo. Pe. N. que Dios ms. as. 

Roma 

Para un Cardenal 
Al Exmo. Sr. Cardenal N. 
Q. D' 10s ms. as. 

Roma 

Para un Obispo 
Al Illmo. Sr. DoqN. Que 
Dios ms. as. del C'onsejo de S.M. 
y Obispo de 

Gerona 

Para 10s de la Sta. Inquisición 
A Dn. N. Q. Dios ms. as. del 
Consejo de su Magd. y su Inqor. 
de etc. 

Zaragma 

Para el Rey No. Sr. 
Por el Rey 
Al Exmo. Sr. N. Secretario 
del despacho universal de N. etc. 
reservado. 

Madrid 

Sobrescrito de oficio Real 
Al Exmo. etc. Illmo. etc.Sr. 
Marques, o Conde N. Secretario. del 
despacho universal etc. Gob. etc, 

Madrid 

Para un Grande de España 
Al Exmo. Sr. Duque de N. 
q. Dios ms. as. Grande de España 
de primera clase etc. 

Valencia 

Para un Capn. General 
Al Exmo. Sr. Dn. N. q. Dios 
ms. as. Capn. Genl. del Exercito y 
Principado de Cataluña etc. 
Barcelona 







T R A T A D. 0. 
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' D E.L *,-o.R ~ G $ , N ,  
Y ARTE DE E S ~ R I & R  BIEN. 

I L U S T R A D O  

CON VEINTE, Y CINCO LAMINAS. 
O B R A  U T I L I S I " M A  

P A R A  Q U E  

A S 1  M A E S T R O S ,  C O M O  DISCIPULOS,  
Y Q U A N T O S  S E  H A L L A R E N  E S T U D I O S O S  DE ESCRIBIR BIEN, 
puedan con facilidad aprender todas las formas de Letras, que ulrmor 

en Efpaña modernas. y antiguas : Griegas, Hebreas, Syriacas, 
C a l d c u ,  Samaritanas, Arabcs, &c. 

D E D I C A S E  

AL REY NUESTRO SEÑOR 
DOY CARLOS TERCERO, 

. ( Q U E  D I O S  G U A R D E  ) , 
. SU A U T O R  

EL R. P. F?. L U I S  D E  O L O D  B I B L I O T E C A R I O  DEL REAL 
Convrntr de Sdntd Mddronr de Pr. Cdpucbinor de Bdrcrionr. 
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1 . -  r 
3 .  ,(-:; 

.:.. .L.. .' .* 2- ,:-% ' 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. -=__  , -  ;---- 

BARCELONA: En Ir Impmni\de Carlos Sapcra, Librero, en la calle de la Librerla 
. Año 1768. 

A rqa  & Fronri/to Ba/oli, y Bafiont , Hmnono ¿rI Autor. 
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cre un tu d a  oz tLe como S" 8 ' 7  [ 
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t e  no nace la mzsmanzu- 
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