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INTRODUCCION. 



~n el estudio 'de loo autores italinnon siempre me ha im

presionado por su alto contenido humano y rclicioo0 ln -'

obra del c;r;.:n novelista lombardo: :11:c.::::S.\iHJRO ::..\HZCill, que .. 
aquí en !.léxico es inexplicablem·~nte no muy conocido. 

:Pero también en su patria, Italia y en Buropa en cenernl

si abundan los trabajan de investic;ución crítica y bioer4 

fica sobre i.lanzoni, bien peco se ha eocrito a pror·Ónito -

de su formación cultural de loo pr imriroo aiíoo que cenc--

ra.lmente son loo que ponen loo fundnmcntoo <lo ln per::ion~

lidad artfotica de un untor. 

• En las numerosas bio¡:¡rafíao de , .amrnni, apenas de pano

s e habla de sus primeros oatudios hochoo en cole¡;ios de -

rolieioso1J, poro casi nunca se ahonda coto tema que oer!a 

do por sí tan interesante. 

Sabemos que frecm::ntó dos coleGiOs de loa l'ndres ::;omas

cos y w1 cole¡:¡io de los i·adres Barnabitas. 

Somascos y Barnabitas uon 1aioribros do <los consreeacio

ncs de religiosos fundados en el tiempo de la Heformo. 

Cat61icu en el siclo XVI juntamonte con los Jesuita y 

Teatinos y las dos conr,recaciones tienen finnlid~deo 

bastante parecida.o: la educnci6n de la juventud en mane

ra específica ademáa do vn-rins activükdco ooci:llo•; ~· -. . ... 
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caritativas. 

Sa-beinos que el Padre Somaaco Francesco 3oave de Suiza,

hombre de letras y organizador de las escuelas normalcs

de Lombardía durante la dominación austriaca, influyó en 

la formación literaria de Manzoni. 

Pero falta conocer con mayores detalles el tipo de educ~ 

ci6n recibida y cual fué en realidad la tan proclamada -

influencia del Padre Soave a quien él discipulo recorda

rá ~iempre con mucha veneración. 

P~r todos eotos motivos aproveché numerosos apuntes y m~ 

terial en gran parte inÓdito o casi desconocido que tra

jo de Italia el Dr. Giovanni Tarditi de la Facultad de -

Filoooffo y Letras de la U.N.A.l.\. en ocasión del primer

centenario de :.;anzoni con el fín de preparar unas confe

rencias que yu eotaban programadas en la mioma U.U.A.l.í.

Y en el Instituto Italiano de Cultura, pero que por di-

verooo contratiempos no se llevaron a efocto. 

Habiendo tenido ocasión de tener en mis manos eote mate

rial precio no e int eresanto, pensé que ora conveniente -

aprovecharlo y por eoto me puse a seleccionarlo y orde-

narlo para que eventualmente pudiera servir a los estu-

diosos en la investicación de los problemas ele l.lanzoni,-

1iuesto que los eventos efectuadoo en ocasión del centenario 
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manzoniano en Bellas Artes y en el r•:useo ::le Antropología 

y los numerosos articulos apa~ecidos en revistas y periQ 

dicos sobre el novelista italiano hJ.n afort:.m-3Jarnc.nte -

suscitado una corriente de inter~s en nuestros medios -

cultural~s hacia la inolvLlable figura :Je Alessandro -

Manzoni. 

Alessandro Manzoni pas6 5 años en el Colegio de Merate

en Lombard!a, dirigido por los Padr0s 5omascos, exacta

mente del a~o 1791 al año 1796 teniendo la edad de 6 -

anos cuando ingres6. 

Despu~s pas6 al Cole~io San Antonio de Lugano, en Suiza 

en donde permaneci6 de la primavera de 1796 a marzo de-

1798. Tambi&n eate 6ltimo colegio era diriglJo por los

Padres 5omascos. 

Desafortunadamente son l!Scasos los documentos sohre la

estancia de Manzoni en el primer colegio ya que la suprs 

si6n de las escuelas confesi~nales en Italia en la seguu 

da mitad del "siglo pasado, provoc6 la dispersi6n de nu

merosos documentos de sus respectivos drchivos. 

En cambio tenemos mAs oportunidades ~or lo qu~ se refiS 

re al Colegio de Lugar.o en Suiza. 

Por eso mi estudio, después de un único capitulo so~re

la for~aci6q Je Panzon! en el Cole~io de ~erate, se --
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orienta y se limita hacia los a~os transcurridos en --

el Colegio San Antonio de Lugano. 
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CAJ>ITULO I. 

ws OOMASOOS y nus REALIZACIONES EN EL 

CAMPO DE LA EDUCACION. 



La Orden Religio•a de loa Padrea Somaecoe reCibe eu no! 

bre de un~ peque"• aldea eituada entre el lago de Garl! 

te, inmortalizado por el mi••O lanaoni en au novela ~ 

~e Novios", "Aquel ramo del la~ de Como•., etc. ~~ 

"Eata aldea, situada a pocoe til6aetroe de Lecco, Pe•c! 

r'nico y lonza, l1J8aree en donde ae desarrolla en gran

parte la no•1ela, llP.VB el nombre de Souaca. El puebli-, 

to que casi refleja aua rústicas caaas en las a~ae Ma~ 

sonianaa, tiene como fondo el mc·nte Heu ~ona que inap1-

re laa otras cllebre• palabraa de la novelas "Addio mo~ 

ti, •orgenti dell'acque ••• " 

Domina el pueblo un cerro •obre el cuol •e apoye u.na ·~ 

tigua torre en gran parte derruida por el tiempo que ae 

llama ''il caetello dell' Innominato", 1 que es propiedad 

de los Padrea Somaaco• que relatan a loe turiatas y pe

regrino• como au alumno mda cllebre viaitaba frecuente

mente eatos lu~re• y confiaba a •u• anti~oe maeatro•

que aquí hub!a tenido la inapiraci6n para ambientar ~

(o •ituar) •u obra aac•tra. 

Y Jorqué la Orden Heligioee de los educadore1 de !anzoni 
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tom6 su nombre de Somasca7 

Porque all! la fund6 un hombre del Renacimiento, un se

nador de la República de Venecia en el ano 1529. 

Jer6nimo Emiliani, ilustre descendiente de l• familia-

romana de Scipi6n el Emiliano, y de la fa.1111lia venecia

na de los Morosini, antiguos mercante• en el Oriente y

valientes defen•oc•• de la I1la de Candia en la multl-

secular lucha del.Le6n de San Marco• contra la Media Lu

na, se inici6 desde muy joven a la carrera de las armas, 

mereciendo una honorificencia en ocasi6n de la batalla

de Fornovo que vi6 la derrota del rey franc61 Carlos -

VIII por obra de la Liga Italiana, encabezada por Vene

cia. (1) 

Al tiempo de la Liga de Cambrai, Jer6nimo recibe la mi

si6n de defender la fortaleza de íluero, importante ba-

luarte estratégido sobre el r!o Piave. 

Pero la aplastante superioridad de las tropas del •mpe

rador Maximiliano de Austria lo derrota y Jer6nimo es -

echado en la carcel .je la misma fotaleza. 

Liberado en for~a misteriosa - las cr6nicas del tiempo

hablan de un milagro de la Virgen - cambia totalmente -

su g&nero de vida y se da a recoger a los hu6rf anos en

aquel tiempo •an numerosos por las cruentas guerras de-
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predominio en Italia. Sn cada ciudad o lugai:, su paso --

c<iicide con la fundaci6n de un colegio de artes y oficios 

pai:a la juventud pobre y desamparada: Venecia, Verona, -
Brescia, Padua, !3l!rgamo, Como, r·~ilAn, Pavía, ~erone y 

Somasca. "Padre de los hul!rfanos'' lo llama la voz del 

pueblo y con este titulo pasa a la historia. (2) 

La Iglesia lo proclama santo y patrono de los desampara

dos. 

Los So•ascos, Orden Religiosa de sacerdotes y her~anos,

fundado• por un laico militante de la ~efor~a Cat6lica,

en los primeros tiempos se dedicaron casi exclusivamente 

a loa hu,rfanos. Pero mls 'arde por orden de los Papas y 

tras las inlistentes invitaciones de Obispos y .:eyl:s, t9_ 

maron a au cargo colegios~ Institutos Universitarios, P2 

rroquias, asistencia a los pr~sos en las CArceles y gal~ 

ras, capillan1as en las Academias Militares y en las --

cortes, institutos para ciegos y sordomudos, hospitJles, 

etc. tanto que merecieron el titulo de "Padres de las -

obras y de los pobr~•"• 

En conclusi6n los Somascos dirigieron m!s de 250 insti-

tuciones en la sÓla Italia, sin contar las fundaciones -

de Suiza, Prancia, Tirol, Jalmacia y Croacia y las actu2 

les obras en Italia, ~spana, EstaJos Unidos y América -

Latina. 
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MAs de 100 horfelinatos, 60 colegios, 5 institutos univet 

sitarios, 8 seminarios diocesanos entre los cuales sobr~ 

salen el seminario patriarcal de Venecia, el Colegio de

los Griegos en ~orna y el 3tminar1o de Trento, deposita~ 

rio del hom6nimo Concilio. 

Entre los colegios de los Padres S0111asco1 el ~ls c6lebre 

fu6 el Colegio Clementino de Roma. Pontificas y Reyea lo 

honraron con sus visitas y sus elegioa. 

La Reina Cristina de ~uecia lo detini6; "Unica escuela -

en el mundo en donde se da a la juventud la mis bella -

educaci6n que se pueda desear en cualquier prof es16n y-

rama del saber humano". (3) 

El Rey Jacobo III de Inglaterra lo viait6 varias veces.

~l Emperador de Austria Jose' II, al despedirse deapu&s

de su visita, quiso una copia del reglamento interno. El 

~mpcrador de Espa~a, Felipe V presenci6 varias academias 

literarias y asi hacían los Papas con su participaci6n -

en las fiestas mis solemne~. 

~n el Colegio Clementino, estudiaron 11 dux de Venecia,S 

de G6nova, 3 Virreyes entre los cuales sobresale el Vi-

rrey de M~xico, Juan Vlzarro. Entre los artistas: BO~ro

mini, Salvador Rosa y el Conde Cagnola, autor del arco -

de la paz de Milln. 
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Entre los militares: el Principe .Juan de Austria, Almiran, 

te de Lepanto, el Conde de Ullfcldt 1 vencedor de los tu~ 

cos de Viena, el mariscal Draun y ~erbelloni, maestros -

de la estrat~gia militar en sus tiempos. 

Pero sobre todo en la carrera eclesi6stica se distinguis 

ron los alumnos del Clementina, tanto que ful proclamado 

"El Seminario de la Jerarquia Cat61ica": m~s Je 50 Cards 

nales, 300 Obispos y el Papa Benedic~o XIV el que aprob6 

el culto a la Virgen de Guadalupe. 

Entre los huérfanos educados por los Somascos, además je 

Manzoni hay que recordar el célebre Pintor Segantini.(4) 

Entre los alumnos de los colegios ultimamente: r19 XII,

el registe Blasetti, el cantante Gino Paoli, el Campe6n

Duilio Loy y el primer Ministro de Italia, Giulio Andre2t 

u 

Somascos benem6ritos en el campo de la cultura fueron 

adem~s del P. Soave, el P. Innocenzio Frugoni que di6 nom 

bre a un periodo de la Literatura Italiana en el Siglo-

XVIII (el periodo frugoniano) y el P. Giuliotti, cllebre 

dantlsta. 

Actualmente hay que recordar al P. Giovanni r:inaldi, di

rectos de la Facultad del Magisterio de rrento y el P. -

Giovanni Piqato, ganador de los pre~ios Intern~cionales-
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•.· 

de poes!a Latina en .a.msterdam y Bolonia. (5) 

Alessandro Manzoni curs6 sus primeros estudios con estos 

religiosos especializados desde siglos en el campo de -

la educaci6n y c'.:!racteriz~dos por su trabajo "humilde -

y escondido" (6) domo quiere la ~egla de su Orden y por 

eso tan poco conocidos en el mundo. 
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HOT A5 AL Cl.H'l'ULO I, 

(1) CARLO PELLl:':GRINI VITA DEL CLARISSilv.O SIGNOi< GIRO
LAi·IO s:·:ILIA;a GEN'l'IL HUOMO 'J.;;NE
TIANO ( Edicibn cr! tica de un 
~ an6nimol. Centro Studi So
masthi, Somasca 1970. 

(2) LOHO::tiZO NETTO LH'E 01" Ji:.:iWMC: Ef•;ILIA!ll, The So-
mascan Publishers, Manchcster, -
H.H. 1 1973. 

( 3 )' P. G. S'rOPtlIGi.,IA IL COLLi::GIO CLEM!;;:-JTIN0 1 Tipogra
fÍa ~miliani 1 Rapallo, 1937. p.
P• 81. 

(4) - IL :lUA.UO c¿;.¡rc.;:d,RIC DEI PADR! -
::iOM.\SCfl! • 

( 5 ) LOi{::. , ZO' N 1::1'TO 

(6) JUJl.'.I :UN . .\LDI 

N6mero 6nico de la Revista dell' 
Ordine, Pavoniani 1 Milano, 1929. 
p.p. 109 

Pl::N U~ ~ICCHI~~E D'ACQUA PRE3CA; 

PHCFILO DI SA.J GIROLA:·'.0 l:: .. ILIAHI 1 

t.:dizio)1i Paoline, Bad 1966. 

SA:. J:::~ot~riv.o .::::ILlA~II y LC:> ~OM1\SCQ§. 
f.:scuela l'ipogrlfica C:miliani 1 San 
~alv~dor, C.A., 1939. P•P• 27. 
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C,\i:I'l":IA: II. 

AW:J:h:;¡mo i.: .. !IZüiH g¡¡ !·:L 

Cü Li:;G I0 i.JS Lil-:í!. ,•r::;. 



El d.ía. 30 de octubre de. 1791, .l:LE;'.iJAi:.:mo · ¡,;;\H

ZOHI, entraba al Colegio de San Bartolomeo de ;,:era.te. -

Era su llrimer encuentro con los FndreG :Jomaacon, Encuen 

tro decisivo, ya que Ól entonces no tenía oino aeio --

afios y su formación desde esta tierna edad, había de -

conotituir un factor de importC4ncia funtt.:i.mi::ntal y dete¡ 

minante pura toda la vida. 

1...:1 Colegio de í:.erate se dintineuía Je las en

ouelas privadas U.e la época, en i.~s cuL1.lon ce imp,\rtfa

una enaefian:m frnemcntnr ia y desorganizada porque había 

adoptado el si:::;toma educativo de las escuelas pÚblicas

que, además de ser gratuitas, oubstituían con crecen,-

tanto en Lombardía como en Véneto, a dicho tipo de es-

cuelas particulares. 

Por eso::; tiempos, dentro del colegio •de Mera

te, se distin(;UiÓ especialmente un aacerdote somaoco: -

el Padre Frw.ncesco Soave. }'ué él rpien co::ituvo y diri-

giÓ durante ale;unos ai;o:::; estas cscu1Jlé~G, dentro de las

cuulos se ado¡;tó un si:: temu novedoflo al que llamaron "r.1.Q 

todo normal" y que conointía en aplicar lu encc:;an:-.u s_! 

mult:.bea, os decir, para to,\o Ún crapo lle alur.;no:>, bo.-

sándose en norr.w.o didácticas l.ll'~ci:::;:,a y ::inucios:is. 

i.::ste oL: te~1u Ge i:n¡;.1.:;o co·;,u au .vo !lOrci•:c 

abarnionanllo la enr; ··::Ln:::\ in.! ivi,\u .il, tr;ltub~n :e ------
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instruir n torlos 3in rl1h1cuidnr .H Mrlie. Pnrticular~ 

mente intenso era el control .-1él n13to'10; nnr\A oP. -

dejuba A ln improV iSHCiÓf, O lll arbl trio jpl_ 110~Sf;ro 

y se. ponÍA nspeciAl int.er¡!R en Pvi t'lr cu.11.q·d.P.r c·on 

fusión, eBc,ínao.lo o tumll to, pn~cis:1ni!nt.e prira cre:.v· 

una flt'l!Ósfer.1 r1e tr>'lnltlilirlnd, inrli.Apnnarihle para -

obtener ln superHción 1le los '1'\llc:h·1choti. (l). 

Bl Contlejo ~le r.obin~no, óreano P.ncAre;a1lo

rle hncer cu~plir la~ rlisposicinnne ~enernlPa ~ue -

reeían P.11 lA !nt1ti tuciÓn, Vi~ilnbn de13rle lcl l i.rnpiA-

7.8 <111 lns aul::i!'l hnuta el r.o al11jarHf! 1\e lo.; nétorlos 

prAscrit.os, pnra evit.nree un~ ~nncidn. 

Pero, ni Pn el Cole~io cl11 ~nrnte He Apli

cAb11n en ln cnse~il111.a el mlÍ to el o y lori tex ten¡ rle ln

CGcuelR nor1nal ( ~;Ú'l1ic:a ), no Pr11 lo ·niHmo l'PApP.c

to a l~ Jivi~idn rln loa pro~rnmq~ y A loa B~cis rlP -

eecuel~. t:n efnctCl, 108 Rlu•nnnt> 1•1i.·,tí•1n l'r\ "11?nor -. 

núincro, 'll';H con-:1tanteG y sñlo tl11•lirl-lrlos al Pr;tu1lio, 

as{ que po1\(~1n cle1Ja.:·rol1.n· con n1·1yor rrontit.tirl lAH

rlifP.rentns p:irtr>u •lt>l pl'Ol?:rr.·v1 1 :1sí l'O'llO r1>:1lizrir -

en un ~·'in nl trnh1jo •iur.. lns otrnn P.!:ICU!!lns normli-• 

les il1HJ·ll'l'ollRlv1n r>n un t.iwnpo ·n11C'ho •n·~:1 ''•!'''º• 

F.n P.l !ll'i·111•r n.10, 111n ··1·,; ll11·n,,.1,; Pl. >1r:o-

r\p ltt '':·1col1it.t11'' HP Pr1-;p:-<11lJ1n 10•1 pri"1n1·0!~ n1e"\f!n--

toi:!I· en pri·n"r t.Pl"tino, ''" •1pr·Pr11IÍ11 <1 rPl'Oncwer lns 

letr~JS 1lP.l >11 l'>1'1Pto, •IP.,1pt11:., :1 .lel1~trw1r .Y 't si lA--
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bear y poco a poco He lle~aba a leer, frP.c1tPnte·nente 

n coro. Los textos eran1 

2o.- "~lenontoa de la ~ronunciaclón y rle -

lo O~to5rof{a Itolianaq, 

Jo.- "~le~entoe de la Caligrnfía", 

4o.- "Aritm~tica inferior y superiorM, 

5o.- ~~lementoa de ln lenRua latina para -

uso de lns eecuelAs normnlee", 

60.- "La traducci&n del ~e~ue~o Cntecis- -

~·· 
7o.- "ne los deberes ~el hombre y de laH -

Tie~l~H de la Civilización,.• 

V si~uienrlo estos textos, torlo h~jo la di

rección <lel ?a~re So~ve, 1an~oni npren~ió loa prime

ros <'le·nefltos, 

Rn el ~~o oscolHr ai~uiente (1792-93), - -

irnistió nl pri;ner 11=10 de r.rnin;ft.ic}1. F.l e11tu•Ho de 111 

len~ua i tal inna se bns11ha r.n el tt>xto ele la ".'.l'al'\IÍti

ca antP.rior, ln ~o nonAto, y una qrusidn quo ae ve

ní11 h 01cienc\o sie'1pl'P. m•IB co·npleta 1\e l•1A ilon ~rain4t,i 

cas¡ \.> italiana y l~ lntin!I''• (2). r.1 prol".rn·nq que.

en el fH'i•nPr 1110 •1e hnbía l i111itnrlo u. laH aimples co.!! 

cor•l:-inciao, se fu•~ rle~rnrroll'ln1lo h~Rta llegnr a los-

verbos oeponentes. 
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F.l!'lpezr1bnn lAa pri:nPr•11:1 traduccloneo; T,as 

íl'abul:,~; ele Prrlro y <le r.;~opo, ·1ue en el ''tbPr.P.r!'l- -

.!J.2." habC.1n con:~tlt.uído el enfuPrzo y ln aleería -

de lm1 pri r111rns lecturue, nhorn er<:1n trnñuci.da3 -

rle s1,1 telCto Hn latín. Curinrlo t>l frntuilio grnrnatic'll 

alcan?.llb>l 11~s intPnRirl.irl :10 entre'1\1rncl:iban leccio-

rlt'!:! 1le hbt.nri<i 1 le ~tlo~rafía .r rlf! Hrit.,ética. 

T::l PtltUfli.0 1\0rfolÓ•~iC·O Rfl l'f;Hll ÍVlhr. ··les

•le aioH antnriorP.a, si~uinn<lo la r.r11•n1ft:icR ile -

Forrett.i; pPro lr1 i.tntiu;un r.rwn1tic'1 ,fo "'on•lf'lli, -

había Hi.rlo suntituí:lri por la ··~ranrít,icc1 ·lP las rlos 

LH n11u::i tl: l .i l •1 ti nn v l » i t 1 l i :1 nn" el el T'r¡ '1 re 'lo '1 Vf!. 

t'n 17'))-9.t, :.!H1·1oni p~>1.1h'1 -=.l cur:rn .le -

:":ran•hicn :>upcrior·, .1i'ío r>cl Pl C'U•l 1~1. f~:d.u·lio ,Jf! -

lllfJ l"tr 'ª :11J~uii·í:~1 1tn t.0nr. <'•··~1pronotf'rlor. 

'.l ... Jr1ÍC'i>i\Yi <1ho1·n el »:;tuilio •lP 111 pro•~!:!_ 

rJja .Y 1•l il<l··1nu .lebÍ··1 11j,,rrit1r:;P f'rl ··11l.tplJ11· 1•n -

11<>rso, l-::1 111c1.•o: :ur> i•· lirtH·•n rflnru~r.:-1, ·~11 iJhli 

''.'1i.J1• .. ln•i ».-.t11.1i.1ntP~1 11 r0npon1·r· 10:1 pri.Tnf'l'08 --

Vf!l'!30t1, Cnr:ti 11,¡:-,1)-111 ·1i 1"n!ll'1- ('1) •1'1i na111~1 ""tnn lPc-

1• lonl':1 con ¡-,; '"<!•l i.c·1ci11111-.,1 le "'.Pn.i;r.1fía, dn 1·1:1 

•11~t ica, 

'~'" 1•l 1"'.o P.HN·lr1r• l 7').t-15, t.Pr ni.n-;•lon -

lo:; .10:1 '1-:0,1 ln '.'h·1n·¡t.ic'.l, ·~nn.,,oni pr.n~ al cur:'lo

·io l!..tr .. ir.i.l•·le;i. ~1 !'Ín pri.l'lcipril rlt> M1te C'•lrno, -
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era el ñe prepnrAr n loi3 aLvn:\0'3f'r1 J¡:¡ rP.t.<)1•íN1. - - ;. 

Aprendí11n 1-1 nxpn•ear loa .concepto=:1 rn·>1i:1n1:r¡ ~na~Lfe0ta'

c lont•8 a rtpuloo<nJ y Hnhellnci.f'Jn•.lo 11'1 ~i:q1res\ñ;:; ~:lfl l.i.n1 '"" 
conceptos' pt>T' re ce· io n.1r~rlo:Je 1~ili11 e'(''fn t 1'1.na.'§' l!f\ t.ii. ;..._ 

cunvtrnenci.11 .Jet Putilo. Cie11rón, el ·rio,Jelo mA'.J púrfec

to de estilo cl·~~lcr), .. nt.1·•1 en el pT'lH~1·111pl ·~nn ·•ne -

latinos& L'ivin, Git.mtino, r.ur'l.io, Rufo, "'loro. ~l f'Ht;! 

J io ·'!P. la pro•~:;,J ir. .Y l,i 1•.:tr•i.f'•:i cnntin11r-1b.1 <'Orl '/i r11,i--

lio y con otroH nutnren, 

t."11· f>oC:i l i:l Hl parn CU'!l!HJCWI' Vt~l'!JO(l. 



plio tenían ya las nociones de arit~éticas y P,eome

tría, exploradas en loH textos ae Soave. 

Cu•nplÍFl ·~nn7.oni <liez años c1rnnrlo prinr.i ... 

pió el primer a~o de Retórica (1795-96). Ciertn~en

tc no clebiÓ en ninr,ún 1~omento, eentlrBe " rHsgutJto, 

pueoto que la retórica daba a los •1lu .. 11nos lFi capacl 

dad dr expresaroe con precisidn y 109 ponía en con

tacto con los mJt:1 granrles poetas. 

F.l primer a:>\o de retórica eotaba 1:1ubstn.u 

cinl·nente conAtituÍrlo por la elocuencia. :>e pnrf'ec

clonabn el estilo latino sobre!,a ''Retórica Contrae~ 

..ti!.:' ele Vossio. Los uluinnofl rlebían conocer con tanta 

exac~ltud ta len~ua latina, que unA oración rle Cic! 

rón, daba motivos para una exptlc3ción a loe lar~o

de una maf\anA. 

'>e apnind ía l:l hL1tori<i rie ln elocuencia 

deteni1Índ0Re ilOtl'!s en loH orndores erief,os, de ·norlo 

particut;;r sobrP. Demó·itenes; despuP.t1 llObrn los rom! 

nos, f)ntre tos ·~ue rlcstac.ib'ln Cic1•rón y ~uln1 ~ lia-

no. '·'~º tftrrle :1c pnHnbn a Tertul l iano a 3an A~1.11itfo 

a ;,an '.1iovannl ~risÓ8to·no y a ot.rou. T,n oración oe

analizar111 rlivi,lirl.1 en tiu•1 <lifert>nteti partes, de '112, 

flo rfo enten1lCU C:laraa1Pnte l:lll Rtltl'lWtura. T'ont.r.rior

~ROtR lo~ educ~n~oe debían elaborar por eí '!lismon -
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y desplAear lflti or11cionns qUll corrogidan el"i púhl i-
. . . . 

co; Continua ben ln~ cortlndsiclorHrn tnnio ~~ lntJn ~o. . .. . . . .. -
- . ;. -,_ -. - - ' _--- - ::. -~·-,, - .- : ~ 

pletnb;.n 111 f'orrnnción,. los lnccionofl :ci.l'!ntf.rtcan ñn 

e;eo~rafío lociü y pol1tic'1, 10~1 cur!JOU de .~eornetrín 

sÓ1.icla, de lA quH uo se;>;alf1b'lr\ n lnr¡ nlurnnos vari11s 

nplicncionnn y l~s cla~es ele frenc~H. 

SucenoA imprevietoH impidieron A ~nnRonl 

ció o del la(:-;. 

'.;n ·.~f'rnte·, ·1nmrnn\. no llabtf :10\11·1ent.P r.2, 

cibiiln ltt i.nrortAr.t.t? pr·ep:ir:lelÓ11 Pncoléft;ic:i-ru1 t.u--

rHl <le 111 c1111l ·"e ha vnni·l0 trntan,10, ninn JtlP ror:l 

biÓ de,,dt~ t't•!llP.11•\ t.iPrnn ••11:111 Li 1Hluc!ición rpli~io-
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Si, como He ~abe lue lon lu~ares narra

rlos en ~Lof ,ovioR~, pu<lieron haber eldo 4eecrltoe 

viv"lnentc ya :'.!Ue ''lo::i luP,'lres c1ornlr. !:le ban p'1sa<'lo

l.0H pri.·npro:i a1os ne ln vifln ne ¡uHd&n profund'l'!le_!! 

te irnpreno·1 en 1•1 nnnte", ( 3) tnnto mÁs rlebiP.ron -

!•le:l!.1rlfl grAbacloH loH ejemplos 1!1> vicia reliP,iOHn -

rle uus educadores, el sentirlo <livino de misterlo,

probndo en lnB celebriciontrn litúrgicas, donrle el

áni.mo re1r,rP.tlA '' serrno Clintnndo t ·•H 'llnbanz'1fl 1\el

!3eilor'', (4) y 111 ale.~rín 1ni.'l·na 1!0 RU coraeón en -

pArtic1ü11rP.1-1 ·no·nr.ntos de rogocijo por al~uOfl buen:i 

acción. 

nor ei;o '"' j1wto "i'l'1ll t.ir, C'O•:io lo hnce

T'arenti, un influjo, no innirP1'Prlt0, 1le la eRtan-

ci:i :101·;it~~1 !:!obre lo ípH' ·~E't'rl l'l vicio de 't-"111zoni,

con to.~oa :>.1~1 tor .. 1~nt.;1H y br1tnll~1a. (5). 

F.l r.olci;io 1le ·~i>r:it11 :w habín ··!ue•""·lo -

fH1 Hl C:Ol'ílZÓn de '.l:i117.011i. • F:il l'.163 ·~n unn v L:> i :r, il-

01tlel <"111P·'.ÍO y 'll rPctn1 ·!u" lo ·~ui11b::i, rPr.or<ló -

lor¡ ir'1tinf>rHrlo,1 :lf> loH rliario:i p •!lf\O'i y n:iilo ·ninl! 

cio:1rJ'11AntA inrlic:1r lo.., ,,,,,.,,•,n.; : ¡,. .101(;; ocup:ir fln 

el ~ornttorio 1 nn 11 i~leAiR o en Pl refecto!'io, -

r<'co1-;'1rin,10 t."lntns P.pl11olir.:1 •!111· in:11'.'ortun<hla·1P.nte 

no h 0 n ,~¡,fo tr:i~~mi ti·ln:1. 

Tin tOclH f\;1tfl W•nc,r:Í '1ic:~ 1 lo lUt> ·:ll"Ofl -

r>n 1wiltl:1ciri rs J.1 HÓli·h b.,.,n rle f1)rin:ción 0:1co--
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l•fotlca:"'.'c1üt1lrsl itrt¡;nrtid;¡ pot; Hrn p .. lrPA Go.1.,•crin 

al joieil 'rtrlnf.orit1Y· 
- ·.,',;, ,').· . - ' ·=,--

rare riú .~5~~nú'{i 

·:·'.'<· ... /,,:.': ::·:':_:, 

; nciríco '~H~a. i\o i-t1úi 11uclfrÍH i'n Ul\lL o'~tn--

tc-ncia iUo puP.rl(1 'at?ii!\.~~i;/:1u' .·l~c1río _oc~n·,t(• l.u:•tro, 

p11N1. pnr cindo J\0 :nr,rt1b~1prnci'11hlP.:~\ c1.i1(\.lo i•O nlf'in

t'lr-1 que prPr,:.s·.¡ r.Pl'\tl'! 'f)Ü a11ú•l.ll'lfl n'loH ·.11n?.r1iH 11bd,~ 

l•i l1Pnt1~ nl C•(1r".nrloniP.n!;o¡ iipl'P.ri•liÓ ri lner y n P.:1-

cribir, ponirorlo l:•~ t•fiicei; :!el ,frhCil mrijr•HttrnHn -

,Jo su i.nfpni.n. 
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NOTAll AL CAl1 ITULO II. 

(1) F. SOAVE 

(2) C. TRABALZA 

(3) T. GALLARATI SCOT'l'I 

( 4) A. !,lAtjZONI 

(1) M. l'.u1Et1TI 

Lefrni scolasti

che da osservarsi

nelle regie scuole 

normali della Lomw 

bardia Auetriaca.

i.iilán 1786. 

Storia della gram

matica italiana,-

J.lilán 1908 p.p.367 

358. 

La ciovinezza del 

hlanzoni. Varona -

1969.p.16 

I Promossi Sposi

cap. YIII. 

Manzoni e 1üi al

tr i, Milán 1946.

p.p.20-21. 
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( 6 ) M • P .).R ENTI r.!anzoni e c;l i nl

tri. Hilán 1946.

p.p. 20-21. 
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CAPITUW 111. 

EL COLIDIO DE SAN A."ITONIO DE LOOANO. 

SU TRADICION CULTURAL • 



Lug::ino, Hne;'1r1.atln 11 n 11r11• ns f'lÍ!n•~ i tia enRffOfl

dq ~el lRgo homónl~o, y Pmb~llHcidn por l~s obr~e ~e -

Benar<l ino Luini y <'In 'llncenM 1Jel•1, gozah:i 1le un clin1.·1-

m~a tr .. nqui lo que e.l •¡ue edetÍH en Pl c·c.lPR;i.o ª"' lera-

'\e •. 

28 

F.l coleeio :Ir. los p:1dres som·-1 •C'os, en T,ug11-

no1 hAbiá tildo funJ.¡do en l603 junto a ln igles\~ de Snn 

Antonio, La c;:i:;¡A h:ibi t1dr1 ~n los prirnHroa ti.o:npos e1'>1 in 

digo;i. La nuevr. conu trucc ión no uurgiÓ ef!nlP.n,lido. 1 sino -

ql.le se tuvieron en loo\ inl.clos y por L1reos ·:1:'.oe, APri is 

dU'l.t'Ult::dea de orciP.n :'in:1ncioro 1 debid •a 0'1l incumpli--

ml,nto de l~s C'l&Únul2s del contr~to e~tipul1dn~ entre el 

Común 1e r.ug!JnO y la r.orti~rP.eHci Ón ·le 1M1 Somn11coo. 

nespU~B cie fl]~UOOS qílos d~ in~tjl ASpPra C'U~O

dO ya florecía el as¡1t!ct.o tJ:-1c:olAAt.i.C'o, lo~ 1·1~1 L-7,insos P.!!L,. 

pezaron a moderoi•nr y a en~r~n~d~er el col~~io por su ~ 

propiR c1.u~nt11. Los Som·1'3C'Os ·~eR•1e t>l rnt>rnPnto >'le >•C'Pptar

lu clirecd~n llHl col<,gio Re h·1b{,rn Pin¡"'' .. 10 Pll ínstr1iir-

1i la juventuli tin 1.~ !~r,, nhic'>, en 11,1 lPtras, en 1.1 fil~ 

sor(¡¡ y f?O las buenflH <'ORt11m'bres. H-1b{-.¡ :d :lo t>l prirner -

Inati tu to .'!P. educación :•U<':~icln Pn l "• !'·-·rt11 rneri.d ion<il -

del rnntón Ticino. Y h1bi1rn.~o .,Jc .. 1zHn l·,pil :r1Pnle un -

notable rr.noinbrn, nupo cnn.-wrvarln l111•,1nt•• 1.-.,3 -ii ·~11\o>n-

tes 25C <lfloa rirroxi1n."".l ;111•11~ ... :Jp HU ·JL.11 1 t.-nto .1un oe --
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convirti6 en f! l or~ullo y la ~lo ria rle la e i1ldnd. Tan ~ande 

era la reputaci6n gozade por loe Somascoa 1ebido a sus enee

ftanzas, que mientras las otrae escuelas LuP,aneaas eran visi

tadas c~da afta por un comisario, por el ~rcipreete y por dos 

inapectore1 urb·.,noa, la de loa So111ascon meroci.6 siP.mrrc ea-

tar exenta de talea nisposicionea. (1) 

No ea exagerado el elogio que de este Instituto 

escribi6 CRrlo Vanoni1 

"Y se quHllorá co·ao gloria iruperecerler::;-

p'ilra aquellos reli~ioeos, el hRber pre

parado a l~ reli~ión y al pa!1, jóvenes 

de a6lidoa conoci~ientos y fir~~ expe-

riencia en todas las r!llllRI del eaber -

humano y en especial en la liter:itura -

itA.liBna 1 latina; pero haUbemrnlu -

m4a, por heb~rloe educado noble y a6li

damente en l.'i virtud. l':l 111\1!\t\O prorano

llegn ~ sentir•e diegustRdo y de1de~o-

ao, cuando el ~flnio ae encuentra en ea-. 

tas eac11ela1, porque a au :nr1>cer 111 r!;, 

ll!i6n no hace sino estropear el inge-

nio; pero quien se h~bieae adentr~do -

en loa recintoe de Ssn Antonto r4pi---

d~mttnte podría pera~adirae de que -----



ln pied~d no cortn las al3s a loa vue

los de lo. intelL:P.ncl:;, Hino por el -

contr~rio lee o~rega nuevo vigor y de! 

pliegB en m~o vaatoa y Rnr~nos horizon 

tes". (2) 

Fste eloeio poilr!~ conf\roqrse oi se enli~ta~an 

loa nombres 1e ilustres personrtjos sAli~oe de 13 escuela -

1le San tntonto, algunos notables tomhi.P.d por su s-rntid1d,

Sin embargo, ~nicamente ~qu! se injicnr&n B los ~ue vivie

ron P.n tiempos m•s ce1canoe a loe de ~anzoni y que tsl vez, 

al menos en p1rte, 'nfluycron sobre ~l. 

F.n la primer,. mi trio ,Jel •3i~:lo X'IIIT flol't>ci6 el 

fadrP Gisn ílattist Chicherlo, alumno del colegio y ~espu4s 

somr:isco, nutor ;Jp \.in t1·'.~tailo rl~ pedr.~o~{a p•·rn los mAeatros, 

•1llB en íll~UOOS f•Ur.tos '1nti<.'i;1P l'lspeC~OS y 'll~todo9 de lr~ di~ 

C'i¡ili11~ i Je loL1 cr i. t ... rirs escolares modernos. 

Ahorli no se h11Jl.1rt. .J1•1 T'. 1ot1vo, l' 1r'.l h•:cer

lo un poco m1~s nt\P.l·•ntt> 1 pero !•l' nP.C'e31;ri(I alu<lir· en c:-vubio 

e dos coher•n:rnos y con•\isc-Í:•.ilc.s et1yn(J: ·~l r11\ni ~i<>c-omo -

ne Fili!'pio y el F11dre 'ii:H~QmO ':':igRni (lUC fu.~ron Ot? vJlid•l

'•:fl\<18 el Padre Sor.ve en l.i fundflción y ori!r.nizaci6n tle lae

escuPlOH nr1rin11li>s en r.or11h1r:lf-,, osp•·ci -·lmPn1;f· rn '.ii l'n y en

T'aví11. 



Se recuerde al Pedre Giueeppe Pagani que 

rué por muchos a~oe Rector del famoso colegio Gellio 

de Como y proresor de litBrntura¡ P~dre Gian Pietro

Roviglio, Prepoeito General de la orrlen de loa Pa--

dres Somescoa¡ Padre laderni Diego buen poeta y Pre

posi to Provincial de "'polea; lonae~or Agustín Neur~ 

ni, canpucino, obispo de Como; •onae~or Praachina, -

capucino, predicador apoet6lico y arzobiapo de Damaa 

co, que enee~6 por un a~o flloeof{a en el colegio. 

Se qued6 sobre todo vivo el eco de aquel 

que tu4 maeotro de Soave, el Padre Gian Pietro Riva, 

(3), que en su larga eatancia en el colegio como --

aaeatro y como rector di6 un sello al curao eacol••

tico que durd por lo menos haata a loe tie~poa de Na~ 

zoni. 

Sobre este tl'Bdicidn cultural, influía -

el colegio Gallio de Como fundado en 1583 1 que: 

"no a&lo aerv{a de enlace cultural 

entre el Ticino y la Lombard!a, •! 
no que era el ••Í cercano.modelo 1 

el inatltuto que m'• dir~ctamente

eJerc!a au influencie aobre el bet 

.. no ticinla. Loe dos colegio• de-
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Como y de Lugano eran entonces, los dos máximos insti

tuto• de culture de la congregación •••••• " (4) 

Por otra parte, el cambio no a6lo de prof! 

aore1, aino también d• rectore• entre loG doo co1e,,io1, 

hizo m~• frecuente y viva la rivalidad en el campo cul

tural y educativo. E1to exolica la eemejanaa de 101 doa 

colegios y la atm6efera de italianidad que del colegio

de Co~o pes1b1 al de Lugano. 

A e1te IÍltimo colegio fué tran1ferido ca1i 

todo el personal del colegio de Merite. Se 1abe que el-

2 de junio de 1796 el Rector del co1egio de Merate, Pa

dre G. Pagani, que h1b!e sucedido hacía apen11 un ae1 -

el Padre ?oraenti, ere tron1ladado por au1 auperiore1-

• Lugano, mientr11 que el P1dre Prsnce1co Salice, mRea

tro de humanidades, partía para Treme1zina. 

Aquel siamo d{1 ~ejaba Merate el Padre ---

Schelini, minietro de discirliria mientras otroa m9rcha 

ban poco deepul1, de modo que al inicio del siguiente -

a~o escolar, casi todo el profe1orado de l• eacuela er1 

nuevo. 

E1 probable que e1te éxodo de profesor11, -

•1{ oomo el cambio de M•nzoni de Merate a Lu~ano, puede 
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eatAr relacionado con los eucesoe pol!ticoa y con l•e

turbulenciae, que pbligaron, el 13 da ••yo de 1796, •

refugiare• en Lugano al Padre Soava de Milán, al Padre 

Riva de Lodi y al Padre Chirioghelli de Pavía. 

En aquel día 13 de mayo, lanaoni ee encon-

traba ye en Lugano y ru4 escogido con otroe eatudian~ 

tea, para dar le bieovenida, a nombre de todoa loe --

alumnoa del Inetituto, al Padre Soave 1 a loe aenciona 

doa padree que lo acompa~aban. 

lanzoni, inacrito 1• an el colegio de San 

Antonio de Lugano, encontró loa !'lhllOa • tf todoa ele edu

cacidn 1 de eiate•• que hab{a dejado en el colegio de

lerate, aea porque todoa loe colegio• eateban caai un! 

tormaa,ren cuanto a la enae"•n•a o bien porque el uno• 

y el otro eataban dirigido• por la !'lia .. congregacidn

relilio••• 

La IÚlica diferencia que encontrd, en 

aquel tie~po fue el diverao cli•• político, cuya i•--

fluencia ae hiao aentir tBmbi'n dentro de loa 11uroa -

del colegio y que ciert~!'lente debid influir eobre el -

'nimo y aobre la i•asinacidn de lanaooi, ya demde ••-

tone•• 1•naible a todo lo que podía coM1over 1 encender 

loa ideal••• 
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( 1) S. BORRAIH 

(2) s. DOHR.-.;u 

(3) G. !,LJ1INCiH 

( 4) U• RA 1::,01m I 

Ticino 3acro: L'Ordine dei 
chior ic rr-cf o fori ::;o r.n:i Cñf 
nel ívo. centon~rio dell~
roñdazione. 1928. p.~ 

cit. anti. p. lC~. 

faüre raan l ictro Hiva, L}! 
6añQ19'/c. · 

Il Colo,10 ~an Antonio de
~~ano · ei L.!..s. ~omanchI=
, .. i ;.!.no IB4 p. 216 
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CA.ll'i'ULO IV 

AL;·;~;:.;, .1mno ;,.:dlZül:I E;: ZIJ t;OLilli ro UE LUGAUO. 

c1m;, H.11,I1'ICO. 



r~~criben loFJ bi,~~rrifoK ,Jp '•\1111~01ü'•!t1H ~Hl.P. 1 cui:in 

do era 1:ü11mno :1e T,11P'11n0, <Je cHvr•rtfa irnrrlbi1~rÚlo NI rwR -

composicionMH laH !1:tl·1br<ts: 'PA.pA, Re, Tmpr·r'•tOrP. 1 con ·vi -

inici<tl minÚHcula. 

ViPni1olo cletJrle el punto •lf! vist·~ pol1tlro ~e corn 

pren<le 1nejor t>at,.. pe11ueílo •~P.tHthoeo i.lP. un jovr·n qun creÍ:l -

de esta ·n::rn11ra explic11r P.fic'l1,monte Hrt fHlhPsir!n ;:¡ lot• pr•in 

cipioa tl~ li bert<;;cl y ne 1ln~1ocrncia. ~Ato ·JP.bit~ Acnnt,..cer 

por loq nesett en los ~ue era •lumno ~el pq~r" ~ntonin Yan

<loni, •1UP. en la reacción c'P 1798-1'.J ruó proucn to del C.'in

tcSn 'ricino cor~o jacobino at1u¡iPCho110. (l) 

A l~unoti .1e loH aconteciminnt.0:1 q11e ae veri rica--

·ron probablP.rRPlltP conorl.1.loa o 1lP ;:il~l.in ·110.lo vi vlrfo¡¡ por -

!4anzoni. 

tlno 1h~ P.Rtos h1>cho~1 rm lo h11bi>r ni11o ln P.ntra1l1t 

de los rPrublicl'lnos a '.Hl:tn, c11'1111fo t>l P•l••blo lo:i ;1clnmcS -

con m11nifestaciones de ilimit~~o j~bilo y loe snlud6 como 

a euo libertador~a. 

36 

Rl ffDtUHi~~mo ~el ru~blo Jp ~ilAn 1uró treR ~r~s. 

Hubo 1111'~0 1H1 pe1·Colo ·lf s~;•pf!nnión y •le?Jr·1J.3 ;le 1·e:1l•11t..l--
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lB }Jenínsulil dando dnlcamP.ntP. como resultado ln comentada 

plantflci6n de :frbole:J corno signo de liberación del y11go -

austriaco. 

Bl 18 1 25 de mayo de 1796, ee plnntaron ~rbolee 

de libertBd en Corno y en Varese, 

En 1n<'lrzo .te 17'J7, 'rbol rle lFl llhftrhd en Cam--

pi o ne. 

En enero 30 de 1798, ifrbol de la llberhd en --

:nendr i sio. 

En narzo de 179~ ~anzoni ru~ m»ndndo llAmar por 

su p~dre a "il~n, por lo tnnto, j6ven a~n de trece a~oe , 

tllVO ti11:npo <le aeistir a loa trastorno~ pol!ticoe que ee 

verif'ic11ron no de_11l!\oera.1lel todo pac!ríl.'R 1 en el C1rntón 

Ticin~ y en eupeci11l 111or10 en T111gano. (2) 

tn viut~ de que el pueblo ticin4e h11b(a procla~~ 

do l~ libertad, P.l ConRejo ~P ~eeencla de l~ comunid~d de 

tu~lino, prl'via r~111rnci·.t t>lCnont~neA y unr~nimP. ,,e >JU:'J ntri~ 

C'tone1J, reaolvió que ~e 1lf!~iín tH.n•·r un C•)ngreeo 1lt! to.loo 

101:3 l'tJfil'l:':~erit11nte1J 1\fl lo:; com1rnP.s, el 1\{R 18 <le fehrero en 

11 ieli:_.;3i.::i 1le 3Jln .\ntonlo ~f! T,ugano. 

iist11 cou~1·eso en lii ic;lesitl le s.111 \nt.oni.o ful -

lRrgo ¡ te1np111:¡t.1oso; es ·nu:f probrihlt> •!Ul' ttl P-co •lfl loa cll'I 

1n1'lr•~t3 11•.•:{-ise h!ist~ 10:3 oidos •ln lon ~111¡iil.oa 1fol .-int·iguo -

col,,.~lo y t>t11bi~n n lo·~ 1ln ~.:in7<onl. 



c..Qu~ irnpresi6n hHh1·1~ sufrido'?. 'l'nl vez a esta 

fecha se deba referir el notable eriaodio del cortP de 

coletns. 

Era el r'lía l~ ele fi>breco cu&nrlo el CHplt4n Re 

ePnte cfo f,ugi:i_no había RUt()ri ?,Orlo q•W se pbntllf3e el lfr

hol dP l'l·libP.rt>1el, con lo cUf!l se fl•'n<3Rha prPv1rnir pru 

rlente:nf'nt•~ otros sucesos, r¡ue ert c:irnbio no fuoron pre-

vi13tou. 

-;::1 lirbol si,~no rlr. l,1 libP.l'tad y ·le la lntlepP.n

rlennin, fut adornHdn non nl Ho~br~rn de ~uillermo TPll 1 

el pt-!ruonaje di'! la nntAbli> no·rnla de :;011vo. 

3irl f"nb<:r~o, aún C!IAntln Al r1niUn Reg•)Ote rle 

--bik-rP.pr-;.i'ilr' tfo l.a--()Rtiva· Íol4•',flnO f't'Prltl! .!} lo-3 EllH'P.BOH 1iE>

f.0:11\)'1f'1J (11 y 1le 'Hl~n nn !1·1rtic1ü1-1r, no po:l(a 11ñvt>rtir -

lo::i 1H.:ceson fl lo·; C:t4•lles l l•.>¡_::lrÍan e 1 pu1•:110 .Y l~ j111IPJl 
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l,.4d ex>1lt:-lrlOS pnt· 1:18 Ollf'VH:; irlí!llflo ~/O !1<-' 1lÍF1 i•nne:Jir ll'I 

1•x:pnnaión clH lo~ rt1.1tivou principios •l•!P. arroj·;he1n ,,l fPr•n!l,!l 

to C'rl t.o•lo el or.J ... n uoc i >'ll lespcrt11n1lo, ~ohrp toilo, el 

ent.itHi.1~w10 1lP 1013 jtÍv1rne:1, no cx:cl11Í-!o,3 10~1 rlP. '.l11n .\oto 

n lo. 

;,(am>.0111 •1Llt- e11'Jt··1b11 ilP flncPrT>lrflP. en unR r .. cit 

r1ar,; par:• cor.1poni'r V•'I'!J08, un rlía (prob:lblP•n,.ntP uno 1IP. 

eso" r1 tHH rlf' ff'IJr1•ro .Je 17:)fl) ''oigo a ·nif'1 cornpa!leros -

tocAr lQ purrtn - es ~1 mi~~o iuien nos reriPre lA ---



39 

anécdota - y ;n¡1 dicen: "abre camarArla sal, que hemos rleC'i 

dido cort¡;rnos li1s colet11s". Yo al prioctriio rPsronrl(: -

"Déje'llnt> en p11z"¡ pl'lro <lf'!aou~R he cedi<lo, abrí, y me wjé

cort~r l~ coleta. Ha eir'lo un gran ~Pllto, porque Pre sie

na rle irlena llbPralPs 1 y muC'ho~ 1"0~ '18spuls <le muPrto mi 

[Jflclre, entre BUS cartatJ »nr.ontré una del r. RPctor -1e mi -

colP.~io, que 1lecÍA: ''Esta vez el clAn de los ''"1P.1.zanelli"' 

(lou arlol..,nAntP.s) me h 11 hPclio algo gran'le ~ se h11n corhdo 

las coletils ! Y lo .;uP. ,n4s siento, si sP. lo rlPbo (lf•<'ir, -

seílorllanzoni, es •!Ut.> HU hijo ha Bi1lo uno ·le los CHhf>cillRa'', 

(3) Sin e:nl1argo, tor:inndo en cuenta Vis pal!ibras rlP ~.1F.ln7.o 

ni, no pnrece ser ~ue él hnya elrlo uno rle los cnuditlos. 

----- --·--·- -·- · -----· ;;s tif--ifc-t·o---rc -de bró --corn·p1r1cer·; --ú·n tca·íit~n t11 ··por- ·e 1-

hn c~o rlc esnobismo que si~nifir.aba el sacrificnr 111 antl--' 

cunda coV~t11. 

ne aquí tnl v~~ tuvo su primer ori~Pn Al concepto 

rlel poema 11 ne1 Trionfo della tlb~rtd" en Rl que (canto TT) 

eetifo eni1·nernñoa los m:ls bclloA ojemplon de lA tib1>rt11<i 

Hac<l:iOt3 1lP. l'>t3 hltitorias l'U"lflnau, Pjwoplos to11o~ •\Uf! él 

mismo estnba u·prornHPntlo sob!'e lq rrntolo~ía poi(tic•::J clPl i'a 

dre Riva. 

Pero si es n•~CP.Bllrio r'lar una r¡¡:~611 mrfo cornplctl'l 

¡Je et:itc es¡ilri tu •1UI' rein11b11 t.>n el am'tliP.nte loi1~an~s y tHrn 

l>i.0n 1rn el t'specí ,.ico fH"l el que se encont.r6 su·oP.rRi1lo el-
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jov•!n i~anzonl Sfl dP.bP. citar a 'iotta: 

''Rn liquél gr;~n·lr rlt>rrur1be dP prf~juicios, en i:.iqu~l 

surgir ne n•1PV'ls forrnatt clvi lP.s y Rocl·11Ps 1 lns -

castas 8fl rP.1queb,·1jun y 'lln P.rnb·ir~o no 'lebló re

sult"lr ~.<tr1:1.>'lo :¡ur un 1/nnr·lli nb;:l, f1H'se pr1rtida 

rio dP. ln rnvolución frrinct>:ot. l"uPron ;iricer'.1otes 

algU003 ele lOfl patriOti1 ~] '\f!l 15 ;\p fPbtf'l'O df! --

179fl .• • ( 4) 

Y cltn 1 1rntrt> et.ro~, a un qr1cP.r<lotf! '.l'nrinn 111P -

f'n~ m~s t!irrlfJ obispo benP.rnéri to rjp !Jll liÓCP.:JÜt 1]e T'a:lua, -

'rfod1rnto 'l'Elrlna habín Hl·lo p11nilo Pn Pl c!olt>·~io •iP T.u•~'Hlo, 

antes 1]P. Manzonl, y con ~l t>H,t,rJ11 otnlH 1 w1c1~r 1otP8 y l<Ji

COl:l1 '.iuf' t:1vif'ron p·1rte nn lon n1HW•l~1 <:JUCe1'lo" 11f'!l \Antt1n -

'l'icino. 

(;¡fi1leo P11 un P11t11rllo ¡;.1rtic111.<1r, ermmf!rA a P,1toR 

exponnnt.t!B 11.i 10·1 prinripio13 libpr·•l.P.1-1 .Y ;il er:lL1t·n· 1~Rt.os 

nornhrP.:1, rfln1.1lt·• ;~11P. c::i.si tivloi:; f,¡¡ .. ron ·1l1rnno,1 .-Jpl colP~io 

San '1tonio .-le r,11•~!ino. 

F.Rte lu>cho ind11ce 1t l.~ r•\fl1~xió11 ~,;_,~11i1'nt.,.: f'n 

108 colP~iOH oiom:lnros, rlfi ·~r<\1lo o pot· '.'.ti': 1.<1 :lt' r·,,~;!1irab8 

Un aire de llbertacl; y Pl rP.r11·11!.n ·h· t· .. \ 1l1JPV'l:1 i]f':ttl :JP. 

R1le11f.riibH r~n ::;ti .\nt:)iPnt.t> y "" :11it1 i>•1s1>0,q11·1·1n. 



41 

DP.l mismo Pqdre ~oAve, cuy~ figura se qued6 im-

presa de mollO earieci;il en P.l l'ec1rnrdo rlP. :f.>1nzoni, lo~ alum 

noo leÍRn con ~uato lq nnvnla rle ~~u3lielmo Tell~ qun es

una 1len1rncia a lfl tir1rní;:i y un himno a la libertad cívica, 

aún cu<•r.<lo '1lotta diga rnfiri1~n<lone al P:HlrF> :>nave que ''ae 

subleva vieor~saraente en contr~ de aquellhs novedades.~ (6) 

cR y, por· rc!flf'jo, PO loti jÓvenPB conf'i>trlos a aun c1tida-

rloA, HPrÍ1:1 oport1r10 •1t"rontar el tRm'l rll'l influjo que Pl se 

mijan!Jenismo t11110 :-iobrfl l:, oriPnt'lción 'le riPrtaa iriens de 

libertad y de 1'11V01UciÓn; t>tl ~!-JI.e Utl te1ni"1 jUt' ru~ trHtado 

~ntre los som~soo8 1 aquella cnrrinnte de ideas -

encontró mucho cr~dito; mucho~ ~un hRh[an BbrA~ado estns -

irlAas vivCan, operaban o ensPílabnn a~n nn el tiPmpo dn ~nn 

zoni. 

brill:rnt·· ·Jefnnnn rlr. fi.lonorís:i¡ ~AtP., ·1Ut> f·l'"I :iObrino 1lcl 

---··---¡ 



det'efld!a lA tesifl de que era l!ci to prestar el jurnmento 

a las 3utoridadea republiconAa, Auscribiendo lA t'drMula 

~odio al rey~. (7) 

··------------

42 



(1) 

(2) 

( 3 ) e • 11 .. 11n s 

(4) '!\, '..WTTI\ 

( 5) n. e.\ :)Dt::r 

(ú) E ¡,¡r"'1'A 

13131.:.IOTECA nas 

11 rePiRtro nero <lei vi1ao 
btn1 ~al 1798: ~olatt1no -
stor1co 1vt7.zer1 it~l1qnn-
(1'39H). 

Adomis los hist6ricoe Rene 
rileA, en p1rtlcul~r lie = 
minucioR1A y circunnt~ncie 
len n:1n--1cionns Je lofl su= 
ce sos en: 'l) n. r-.rn'Jr.r, I
~rimi anni rtel Rlsorcimon-
o t1c1ncAO n1lln cron3cn

incd1 tn di A.M. t1'1Hí, •.~o
donn i'J)S. 

~emorio m1nzonl1no, ~lorea 
cia 1102 P• )2. 

~el nrimo cnn~en1rio della 
inhl\f'nC\enz~ ífoi lf'1dno, -
unn p"l1"1nn e sto1·111 oA--
tria, 'lel11m.ow:i H9q p.19 

Ginn'Jf'nist,i, l'incohini e -
n«trtc•Íi t1C'Ínn;11 11r1mn -
•lAl1 ;; l'l'Nl 11:q 11ne .iei i 7?8 
~rd 1 vio stor1 r·o ":·1 LZ'l,f•l''•
H8i 1 ;in tt?36) 
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º!'· cit. p. l'l, T:'s irit.,~rP
,.;.-.nt," r1~1ú~t-.r· 1'1 itd<·i<• ·1'· 
r.ri~c.11> :i(,tr·t> '><>l'IP ·; "Y --
tRmbidn PI sf'r~fico nbnd-
";o·'• it>, 1 pnt3 •r ·]1! ,_;w;1 ---

lPR 1hoPns qntifrqnCPAOB -
:lel <·¡niec.do "v••rrl ..Jprri -
i·lna 1h· l'i rPvol¡¡c1on fr·in 
cesu'1 :1uc nor nl.1·'• r•''' t.r! -
~.H·1·· i hifi POI' C0<1l>:'iÓn -
~1>1 :-;nb11'!'nn . .\ufJt.ro Lomlnr 
clo .lr-l ru11l erct furwicni-
rii•, h!l'<iini' pn1· 01h1·i1· ,.1-
.;ni nc1 " 1.1 1 ~ 1"1:-1 !l'lf'ic1l'1l, 



( 7) 

tcinto, ··¡uP en 1 PGl Pl~.·~i<l<• 
(lip1.1L'ído en 1'1 r;.in';nn :Je -
r,u~rino 1 l'Sl.ll'IO i n.J ir· . .,Jo f'()I' 

f' l. ('ori1 i ~nri <"• P X tr;•or·•l i 11'1 ri (¡ 
11"'hnutzer <'0•:10 p!'r te rape~ i ~n
te .·<] rnrLi l11 c·i'° 11,,inn: 11. 
Cadde'1,~ium11~rli st. i, ,,¡ qenhi 
ni P. rifr1ob lif'lr.f!Ul r·{
ffiA Je iH rlv0lueinnr> ª" --

5ul ••iurwwnto r1~pl1bbl iPAno, 
le Üer:1 lí:f'•l 1 t.1 ,j.,j VP.'3COVO 
7os11 tjoiiett1nn stor1co -
Sv1?.Zt>l''1 ilahnM (l'\'l'I} en 
el C'Uf1l f'ntr" otrne coons -
'T'oi:l.i 1li c-:i: ''nin <>Úr1 ,rr, b i 1•rno 
t ien" t 1•nto 1un· 'C'on~/-en'.~'i ul 
hombre como el .~obierno (le
rnocr:Ít.iC'o bien Pnt.t>n 1 ido •• • 
li J f.; !'P} it~i Ól! l fl ! ¡·(l).i be -
odiAr n los otros ~obif'rnos 

. conui~nrridoo en sí mis~os y 
en lo quo conti1.•11Pn C'O•ao hu 
~111~ntrs p·irri el ho~brP., -
cuqn~o t~mbi&n vivr>n ellos
sujetos y los respAtHMOB¡ -
•nur.ho r.1enos nos nroh i hf> -
o'.'I brlos r.u:1wlo un dt>br>r -
nos impone consn~r·1rnns al
sost&n de la lihertq~~. 
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CAPITULO V. 

MAESTRO:> DE ALESSANDRO MANZONI 

EH EL COLillIO DE LUGANO. 



Al lleg~r Alesaandro ianzoni al colegio de 

Iiugano fué reci l.:lido por el Fadre Gian Prancesco Corbel 

lini, que fung!a como Rector de eate colegio. 

En octubre de 1786, la ree~pl9z6 en el car

go de rector el Padre Gian Battiet9 Riva, bajo cuya -

dirección Manzoni ae que~ó haeta el ~omento de eu in

~eeo •l colegio Longone de Mil,n. 

!•te religioeo iut ae había ganado por to

dos ladoe la eatimaci6n y la ben~volencia de las per

son••, por •u& actuacionea como rector 1 como direc-

tor del colegio Gallio de Como, tuvo de alumno a Man

coni en la clase de retórica. 

Sobre el Padre Gian Battiata Riva ea convt 

niente anexar un testi~onio que per~ite il~~inar me-

jor su personalidad. 

Rntre los rectores que contribuyeron al •! 

plendor del colegio de t.ur,ano en el siiv.lo XVI!!; 

"se dietin~uieron los hermano• P.P. 

Riva, el Padre Giobatta, que fué -

deepu'• General y el P~dre Gian Pi! 

tro que ejerció co110 Procurodor Ge

neral y Provincial ~e Lomb~rd!a. E! 

toe ascerdote1 muchae veces dejaron 
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preciosos legados al colegio, frutos 

de ~ua particulares rentAs, con lae -

debidas licencias de loa Superiorea,

ya ruer~ pqra la iglesia, ogra el ~di 

!icio, O p~ra lB biblioteca que elloa 

habían rundado, de modo que el cole--

gio de San Antonio se puede conside--

rar co~o el !ruto de aue renuncias r! 

11g1oe1a. Uqdo au ~ran amor a la Orden 

y 1u apego a la disciplina, aantuvie

ron viva y tradicional en el colegio-

__ una sURVe severidad tntre loe padrea, 

de ~odo que eate inatituto ru4 uno de 

loa ~'• al~bados en lBa reunionea da• 

la Orden y en la• viaitaa can6nigaa -

de loe Superiora• layoreo. r.a agradq

ble report:1r lo que dice Oldelli (1) de 

loa doa Rectore• P.P. Riva. 

P. GIAN BATTISTA R!~As "Deapu4a de h! 

· ber ocupado !f'adu1tl1lente toi,os loe 

cargo• de la Coneregaei&n So~aaca, 

faé elftgido General :!e la 111i1111a. ta -

ciudad de Pav!a lo envid a Viena con -
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el· Emperador, Co.rlos Iv cm,10 rm or_!! 

dor para tratar con él o.susntos i.m 

portuntes de uq:1el i:·rincirado. Con 

su juicio, con su prudencin y des

treza ha sabido t~n bien ~c~c~pe-

Uar una le6aci6n, que aquella ciu~ 

dad para de:nootrarle en pleno su -

agradecimiento, además de un r:mgni 

fico presente lo honr6 con ln ciu

¡Jadanín de .tavese". (2) 

Sigue dcspu6s el tcsticonio de Gidolli sobre el 

_______ Padre Gian lietro íliva, mus como no es con:3iderado de lá,;,;-

mioma importancia que la unterior aseveración os raejor no 

mencionarlo. 

Acbrc:.da la personalidad del ladre G ian Batti_!! 

ta Riva que suplid por alcunoc meses, junto al Padre -

Soave, al dimiGionario o fu¿;i tivo fatlre Vandoni, oc exa

minará otr<l. más qi¡e probable fu0nte de inforrnaC: Ón poót,i 

ca, que !1ianzoni tuvo en lus a,,oa de estudio e;1 el cole-

gio do LUGano. 

Del ladre Gian lluttista Hiva ne conserva en -

la biblioteca del cole~io de los Joco.seos un magnífico -

manu:.:;cri to in ti tulndo 11 Vnri .',utori 11 •1t1e es una roco1ii-
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laci6n de poesías de poetas somascos más o menos céle

bres, y de muchos otros, !:liembroo de la Arcadia Romana. 

Este compendio lo efectu6 el Padre Riva -

desde el tiempo en el que ora profesor de ret6rica en

el famoso colegio Clementina de Roma. Transcrito en b~ 

lla grafía, había sido ordenado y preparado para su edj, 

ci6n, la cual nunca se llev6 a efecto. El Padre Riva -

llevaba estos volúmenes consieo y se servía de ellos -

como de una antología poética para su enaei'lanza. 

Loa autores y poetas más dignos de hacerse 

notat son V. f,lonti ( sonetos por la muerte de Guida y

otroo) Parini, algunos del 600como Filica1a pero sobre 

todo poetas recientes. Se encuentral algunas líricas

Y unos sonetos de autores luganeseo y oomascos como: -

el !'adre Soave, el Padre Gian l'ietro Riva, el }'adre 

Diego hiaderni, el Padre G iacomo de Pilippis ••• 

De este sumario es interesante poner en -

relieve algunos puntos de simetría entre éste y la po~ 

sía de !.\anzoni. 

Un tema frecuente que recoco en ta an tol.Q 

gía es el del "llacimiento", no siempre cantado con 

tonos de alegría y guato sino que algunao veces, como-
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en l:i.s octava del Fatlre Ve l?ilippio, se anhela ver 

contraste entre el anticuo error ( nol>re el q:1e se i!! 

siote con complacencia aoí como en aun efectos) y la

reparaci6n redentora: 

"l'er te l'uom cadde da una opiar,cia amena 

in W1 carcere di lagrime e di stcnti". 

Es ta cofüiecuencia del poco que c:ruvó al -

género humano por con.secuencia del primer pecado eotá 

t:'.lnbién prenente en el célebre himno manzoninno " Il

Uatale". 

"Lá dovo cadde im:novile 

ciace in oua lenta mole" 

¿ .2uién potlÍU aliviar eata "oisera umani

tade", se precunda De Pilippis después de alcunos pa

sajes en los que describe el "cincer" del primer hom

bre? "Chi patea spezzar le tue ri torte?". 

Llanzoni tiene un análoco proccdireionto, -

pero con mJs timu. Tambi{n Ól se hace lan fatídicas -

prec;untas; tleo 11ués lao c.'On;.rnL:clor-us respuestuo: "Ecco 

ci é nato un pargo lo ••• " 

En ambas com;··ooic iones, loo r:octao tert1inun 
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con la escena del Hacimiento. 

No Ei:i prudente insistir demasiado en oeflalar e_!! 

ta composición ~oética de De Filippis como fuente del 

"Nacimiento" mo.nzoniano, pero sea lícito observar como a-

todos los estudiantes quedan impreoos en la memoria die-

clones, frases o es ¡uemas a.iirendidos desde nif\os. 

Otra análoc:a comparación tiene la "~,de la -

misma recopilación que nos ocupa, la del Padre Diego Ma-

derni, somnsco luganéa: "Giace nel duol prof'ondo" en la -

que el poeta con11nuu describiendo la impotencia humana -

para levantarse después del primer error: 

"Né a fuggir tanti danni 

ha man pietosa che -eli impenni- i vanni". 

La "man pietoaa" corres:ponde a la "virtude ami-

ca" del himno manzoniano. 

La "0de" de l.laderni inoi::;to después en describir 

la escena del Hacimiento: 

"~uesti, che in rozzi involto 

roveri panni giace 

" ... 
A estos versoa pueJcn parecer eco los <le Uanzoni: 

"La mira madre in poveri 
panni il Plgliol composo" 
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M~• allá de una consonP.ncia de términos 

hay sin embar~o una substancial diferencia: Made~ 

ni no hace aparecer para nada en toda la compo•i

ción a la "mira madre", que en cambio llene, con

eu nece•aria presencia, terminando en el 'xtasi•, 

la eatro!a manzoni•n•. 

Otro volumen ~e lR compilación que an! 

lizamoe, reco~e muchas comrosicionea poéticas del 

mi•mo Padre Gian Bllttieta Rive. La mayor p•rte e! 

t'n in•piradae en la historia de Roas y en l•• 

fe•tividade• crietianae y fueron compuesta• espe

cialmente para l•• academia• Clementino. 

lanzoni ~udo leer, por ejemplo, "!!!:i!. 

appié della croce~ 

''perché coll' alma, o Vergina, 

tutta nel Pi~lio iamota 

nuda ti •tai di lagrime 

la acolerita gota, 

di eoapir muto il cor?"o 

Se puede recordar el verao 89 de la -

"P•••ione" aanzonianaa 

"e Tu, ladre, che immota vedeati 

un tal !iglio ••••• " 



En ~mbos veraoa loa poetas usan el participio 

i'1djetivado ''iuota". 

F.n loa principios de este capítulo se nombr6-

a cierto Padre Antonio Van1oni, y ae citó como ~di~ision! 

rio o fu~itivoM; ahora, ae! co~o se acentuó la personali

dad del Padre Gian llattieta Riva, ea necesario ~arcar tn! 

bi~n la del Padre Vandoni, por haber sido, también él, uro 

de los principalea ~aeetroe del autor que noa ocupa. 

Desde mlJ,Y joven el Padre Van~oni ful dietin-

guido ~•estiro en laa eecuelaa normalea de Rivolte y en -

laa de Lodi. 

El ambiente de laa escuelaa nor~alee de Lodi, 

había estado caracterizado por fermentos revolucionarioer 

ya ante1 que llegase el ~ovimiento napoleónico, A~n cuan

do laa eacuelae normalea en Cramona, i11'n y Pavía este-

ban dirigidas por loe ,adrea So~aacoa, loa cuales eran e! 

timados y apreciados por la poblaci6n por au nltodo educ! 

tivo, elgunaa vecea ee tuvo el caao que alguno de ellos -

declinase en las tareae didllcticaa, !letiendo ·:lernaaieda p~ 

lítica en aua lecciones. As! eucedió en l9s escuelas de -

Lodi, en laa que, el director ao~aeco Padre Luigi Grossi, 

no había eeperado la lle~ada de laa tropaa francesaa, pe

ra hacerse notar. Había perdido el esp!ritu ecleei~stico. 

Fl Psdre Van~oni eatuvo dando clases bajo la-
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dirección de eate peraonAje y sin duda sintió au in

!luencin, que no tardó en m•nifeatar en el colegio -

de Lugano, donde los Superiore• lo mandaron, espera! 

do que aaí alli de loo confines no explicara au• •c

tividadea reformadora•, lejo• como e1t&ba de loe lu

gar•• donde •'• ticil era la eu~atidn de laa nueve• 

id••• pol!ticae. 

El Padre Antonio Vandoni llegó • Lugano -

•l 28 de octubre de 1796, para hacerae cargo del ~ur 

eo de Retdrica y en el que tenía como •lwsno a Al••· 

aandro lanzoni que •~pesaba el eegundo afto de eeta

•aigna tura • 

. El Padre Vandoni •e quedó en Lugano h••

ta el 22 de febrero de 1797 cuando partid de iaprovi 

eo, probablemente por motivo• pol{ticoe dejando vaca.!l 

te la c'tedra que tui cubierta temporalmente por el

Padre Soave en l•• hora• matutin•• y por el Rector -

P. Gi•n Battiata Riva en el turno veepertino. 

En el colegio de Lugano anteriormente -

1a bab{a enaeHado Huaanidadea el Padre Vandoni • --

principio• de mayo de 1794 cuando llegó acompeftado -

de una aa«n!tica tamal "•u ~an talento Wlido • lo•

•entiaiento• de reli~ioaidad aoa llena de fundada e! 

per~nza, que para provacho de cu1 al1.&11Ao• cumplir' -

con la asignatura a 41 de•tin•d•"; ••Í anotaba el -

Rector en el "~ degli !!!!'', en le techa mencio

nada. 
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Alejandoee de Lu~ano por al~noe meeca por 

razones de 1alud, re~ree6 el 2S de octubre de 1796 para 

enseffar Retóric&, eegJn lo que se ha eoprcirickdo. 

En un folleto inédito descubierto en el Ar-

chivo cantonal de Bellinzona y que en una antalo~!a 

de composiciones poéticas italianas, que un alumno de -

Vandoni, Pietro De Gaaparie escribió como dictado y co

pi6 en el año de 1797, cuando era eatudiante de retóri

ca en Lu~ano y por conai,,uiente coapa~ero de clase de -

lanz.oni, eedn reportadas hs poedaa que loe al11mno1 -

debían aprender y aobre la cual for.•r!a 111 eatilo poé

tico. Hay composicionee del mismo Padre Vandoni (11~-

naa escritas en lst!n) y otraa de e11torea de diferente• 

. sl~loa de la li teri;.tura italiana, que van desde Petrar

ca hasta lenzini. 

Un lu~er muy importante en eate manu1crito 

ten!a Pru~oni (también él de la ordl'n So11aaca), que ocu 

pa casi la mitad con sus compoeicionea, }as cuelea te-

n!an loa alumnos que aprender de memoria. 

Lo q11e Calcaterra dice l'n tr~• p'~inaa de-

1u volwaen "Storia dell • ,_,poeah frue;oni•n•" ( 3), ufo!:, 

z&ndoee en hacer peraleloa entrP poea!as manzonianaa y

fru~nianae puede parecer tal vez 11n poco aventurado 

porque en~re loe doa poeta• existe una gran y aubataa--



cial diferenci~; le poe1!a de 'ru~oni ee de circunatan

cia, il, sacerdote y ex eomasco, no la nutre de aquella 

Pe que en cambio en el fundamento y el tejido de l~ in! 

piración de lanzoni. te presencia de Manzoni junto 1 ~ 

Prugoni, no fu4 maa que de una cirrta inrtul~encia hacia 

el poeta genov'• del cual le habían quedado ~rab3daa e! 
g\ll\&1 reminiscencias eacolisticaa, y e1 nece1erio pasar 

por alto la1 pilidas eonfrontacionea inatituíd••· 

Del Padre Vandoni hay diveraea composicio--

nea, de preferenci~ aadril'S~t•, aobre sujetos sagradoa-

1 moral••· También Manzoni, leyó y e1tudi6 e1tas compo

aicionee 1 tal vez le quedó ~rabado e1te cantar de te-

••• aagradoe que ee referían a argumento• b!blico1 y -

evafl84lico1, no obstante conducidos y expreaudoa con ·~ 

dos polticoa. 



(l) A. OLDBLLI 

( 3) C.\LCATERRA 

QizipPjl,fÍO .u.l;,~ rnrjom• to ~ 
t:>li uomini illu::itri ill Cn.nton
Ticino, Lueo.no 1907 p .15::; 

ll collcGio San J..ntonio .1! Luca 
no dci P.~. Somaochi.Contributo 
allaJtoria della Controriforma 
"éCi'Clln cultür'añel Canten Tici 
ño, ;:.11:\n 1954. - --

!:>toria della po0uia fruronirma, 
G enova 1920 p.p. t.47 ,451. 
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CAPITULO VI. 

ALESSANDRO MAHWNI Y EL ESTUDIO 

DE LA HISTORIA. 



Es oportuno menciurnn· Ull pequeí~o r:studio so--

bre la enseñanza de l<t historia e!1 el Coler,io de Lugano, 

pare. poder exponer mi~a clsrumerite l:is características -

del tipo de formación recibid!l por Monzoni, ~edh;;te la

educaci6n impartida en aquellos tiempos en los cole-':·i0s

de relieiosoa y sobre todo, en el colegio de LU["lno. 

Dur'inte los a~os er. q\le l{;HOZúni ssist1Ü q di-

chos colegios, el estu~io de lo historia se hecíe en --

forma muy superficial, pues e~ si:Jtema de e1:ae~1:111za de-

le época, no permitía el análisis r·rofu11do dei hecho --

histórico. 

En este cuzco se e~tudiaban y analizaban hus-

ta su comprensión, a los autores clásicoe, soore todo a

loa lotii1oa, desde el punto je vista ~rarr'ltical. 

Se r:xtraínn de la hietorin cjem,...los para la o

ratoria y temns pera la ve r1iificación pero uo sE '.1rofun

tlizaba e¡, su invefltigac~ ón. 

Las reflexioneA soore la hüitoria .io podían 

realizarse sino husta más tarde y deducides de muchos 

estudios y experieuciaa. 

No es razonaule, p..ir lo tu1:t:o, supo:1er que --

Mar:zoni haya apre11dido en el colegio a:1ía de lo ;¡_ue po--

día aprender. Pero sí es lícito plun te ar u11<i. tiipótesis -

que no parece muy lejana de le reali~ad. 
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Se sabe que Manzoni, para componer au novela, 

quiso documeutarae lo más smpliernente posible sobre la.

historia del siglo y leyó tru1tos autores que él mismo,

en parte, r.os oice que eren escritores deecouocidoe y -

que fueron renombrados por mérito suyo que loa había -

úesempolvfldo. 

Uno de éstos, debió ser el Padre Giueeppe 

Ricci, eomaaco, creador del libro de historia "Rerum it~ 

licarum sui temppria uerret1onee q111hue omm1e ballp, --

IVenta, notabilea SB9U8 cpnt1pentur Q)lAft eh er¡po 161) -

uegue ad annun 1653 in ltRliR acc1rler11pt". 

Con este autor ec puede hacer W1a pequeíle co~ 

fro11tació11 de pasajes eutre eu obra "Karratio" y "~ -

11~" de 14anzoni, con el ffo de hacer notar cierta -

influencia del P. Ricci sobre la ~otaDle novela del peE 

aoneje que nos ocupa. 

En el Capítulo XXVIII de "Los Novios" ee lee: 

"En cua1:to a Don Gonzalo .•• se fué -

de Milán; y lu purtid~ fu6 triste pa

ra él, como lo era el motivo. Era re

movido por los mulos acontecimientos

de la guerra, d8 l~ que había sido el 

promotor y el c~pitún; y el pueblo lo 
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culpa~a del hsmhre sufride bajo eu

gobieruo. Cutmo:; eqtuvier:rn cerca -

de la puerts, en.pezerou <i tj rar Pi!! 

dras, ladrillos, troncos, cásr~res

de todo tipo, y en sumA, lY acostu! 

brada munición de lua expediciv11es. 

En lu~ar de dúll Gor.zalo, ruó tl1dLáa

ªº el Marqués AmbrofiO Spi~ols, cu

yo n6mbre hqbf~ yo adquirido en las 

guerras de Fiai,dra, la celebridad -

militaC' que aúr. le queda". 

"Oorduber,si rex hi ~pruius dem1:1rchuA

Spinulam sobropArut ut eo bello el~ 

rissimo nostri sueculi duce utere-

tur; quem ~:ecliola.num ineuntem toti.;

c i vitg s t:m te hil ari ta te it; ter fu -

ustissimas '.~cclumuti0ues excepit, -

qmrnta insoleutiu ~,e pl'ocncit.nte -

CorduOeneem, cum in siJo munere -· -

obeuwlo plurimo:;; offenaisaet, eie-

cit. Disceder.tem ¡;le-:ic univu1·su cus. 
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viciie, iniuriie usque ad urbis -

portas proeequuta est. Ille tamen 

suL1ma coCJstantia eodem vul tus ha

bi tu sedati ani~i indice, veluti

al ter Phocion athe11iensis nori so

lum quicquam a corporie l!lt1petor! 

bus in insoleecentem mul ti tudinem 

lapides, coeni fragmenta, alias-

que sordes in ipsum, quo veheba-

tur, currum torquentem gravius -

prohibui t". 

La narración de Hicci contin~a registrw1do -

mir.ucioeamente sea los hechos de armas, como las nego-

ciaci ones políticas que se quedaban casi siempre oin -

efecto, el Jesastre de lA peste; y sobre todo las mal-

dades de los soldados. 

Si.n embargo se podrá objetar que Manzoni tuvo 

pare este pns'lje como fuente, entre otras, a Brueoni¡ -

(1) pero es 11ecesario observ1::1r que Brusoni pubU c6 su -

obra después de la de ~icci y que es le traducción lit! 

ral. 

No obstante no es prudente irisistir sobre es

tos cotejos ya que cada liuro de historitt de quellos -

tiempos puede ser citado como un fllildamento de Manzoni, 
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el cual no 3C li~itó 3 doctrinarse cun w1 e6lo autor, -

sino que de mucho e tornó los priucj ¡:ios y ltJg idees r¡,ue

podían servir mejor a su f:Linlid ad. 

Sería interesante poder desc:uurir CO!T.U ~.!unzo

ni adulto aprovechó las informaciones obtenidas e~ edad 

juvenil oel estudio de la historia: aquellu hiAt'Hia -~ 

aprendida aobrE: los b&ncoe de escuela, a la r.tfwera tra

dicional, euealzando las h::i::::i~ae de loa ar1ti¡!-uoa, e·;lo

mente por el hecho r]e que eran geste. de "Homa1io;;''¡ que 

elogiaon i11diacrimir1ndamente sus vi rtucies see en el or

den civil, sea en el sociul y humano. 

Deben puea, estar consideradas un poco par--

cieles las aseveraciones de aquellos críticos que supo

nen que :.lanzoni aprendió la f!it:itoria romirna eu los años 

de colegio y que de ella elltreeac6 las iwlicaciOHes, el 

eep:íritu y la fornm ide::il pfll'~\ lao cligresiones históri

cas de las que está 1mpreb'11!lda su actividncl artít:Jtica, 

qon mayor raz~1 se debe hacer esta reserva, -

si se piensa en las meditacioues históricas y er. el ex~ 

men crítico y filos6fico que !1lanzoni hino, eu consecueu 

cia, de la historia. 

Así pues hBy que contestar a la siguiente -

pregunta: ¿ Cu~l historia podí~ hsb~r eprenaido ~• el -

colegio? Un~ historia heroica, pero 110 lH v<?rdaoera hil! 
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toria de los pueblos y de lae ideas. 

Ea por eao que la obaervaci6n de Calderaro que

indica: "enseñabR aquel vivaz &ntusiasmo den;oetrado du

rante su estancia en loe colegios que lo impulsaba a -

pensar y a juzgar siempre de modo elevado sobre la grt\!}_ 

deza de Roma", (2) no tiene mucho valor. 

Si se precisa hablar de en tu11iaemo hay que lim1 

¡arse al primer decenio de au actividad poética hasta el 

momento de la converei6n que no ru4 solamente de orden 

religioso sino que tuvo reflej'.>E profundos sobre todas 

lee actitudes de su pensamiento. 

Las expreeionee: "el surco fatal", "la gran mu

jer de Lazio", "lae hachas latinae" ••• eon del "Triunfo 

de la Libertad"; saben de decla~ac16n escolar y de re-

t6rica pedantesca. 

De eotae escorias Manzoni se librará decidida-

mente. Llegado el momento del examen crítico de la his

toria, el tiempo de l::is ··~~'-'..~<:.i<?.n.~s_ ~obre _la .. "!2.~l -

católica", de "El Conde de Carmaei1olE1 11
, de 11Adelchi" 1 de 

"Loe Novios", al en tusiesmo reemplaz6 la e ri t1ca: los -

hechos de la historia de los romanos no significaban -

nada o poco, tomados individuslmente, más bien en orden 

e le moral cristiana, eran muchas veces una contrudio--

ci6n evidente. 
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Tal ve'z de tocia la hiutoris roir.anu podio rec~ 

bar el gran concepto de libertad ( la libertad ln.t1.n3 -

que había oÍdo ta"ltas veces declamar er; ltrn poeALrn de 

la 9.!ltología del P. Riva). Hubiera podido cv1itiliuar 

insistiendo como había hecho en el "Triunfo de la Libe.! 

tad", presentando grupos de defensores de la libertad, 

tratados con representación imaginativa pero no nueva -

desde la ~poca heróica de la repdblic~, hasta Catón. 

O insistiría sobre Wl concepto de libertad r~ 

mnna: era el pensamiento corriente e:: aquellos días, el 

sueflo de todoe loe partidos propugnadores de lii.Jertad -

en Francia y en 1 tal1a. 

No se queríar1 tiranos¡ era, sin embargo, una 

forma de libertad que motaba el concepto mismo de li--

' bertad. 

De este engaí'io se di6 cuerita rápido M811zon1. 

De aquella tierra en lu cual había trauecu--

rrido dos aí'ios e~:itudiando :; componiendo poesías juveni

les, de aquella Lugano, en 19 que más intensamente se -

habíar1 sentido los latidos de la liuertad y de ir.depen

dencia ~, se hebían visto los agruvio3 de 18 conculca--

ci6n de la misma, perpetrados px·ecisamen t.e eu su nombre 

por armadas extrru1jeroa 1 llet;Hr.m a Uruizcini los versos 

de un compafleru de colegio, Viucenzo !Jal uerti: ( 3) 
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"De·nocraci~ torn'.lrA rii prischi v'lnti 

il giuro fu ,Ji 1111.o;n:,1n1'ni inet•.rr,ni, 

ed al grlln ei•JrO fur disperai i J'Peni, 

i re spenti, o ~uegiaschi, o palpitantl. 

C'esaó i' i tala plebe i lunghi pian ti, 

e alz6 la speme a d! piú lieti, e degni1 

speró L'EW'opa; e oltre gli erculd aegni 

lo schiavo anear aogn6 suci lacci inFrant; 

Miseri; A che giovAr queste illusionl? 

De' sagei il voto a chn condur dovea 

e tanto sBngue d'incliti campionl? 

La con<lizion de' servi a rar piú rea; 

piú ricchi i vili; ed alzar nuovi troni¡ 

e r•1pir I,ibertade a chi Havea". 

Fatos nuevos d&srot&a que se cubridn con loe t! 
tulos y con Al prestie;io de la libertHd romana y después -

trRinionaban Pl espíritu, pon!~n en crisis, en el •nimo de 

Manzoni, cuanto habÍ<t poñ ido aprender <le sus m11•·stros, que 

no habían sabido hacer otr~ cosa qu~ enseílarle los "hPchos" 

de la hiRtoria rom~ns, fi~uros y nombres, que no hicieron

m~s que continuar trans•ni tiPnrlo de eent>ración en BenerR---
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ción las declam:.iciorrns ,Jf' Li rs.io o ~l. eBptri tu no P.} l11$o· 

Más t::i rrle, con lr; ~•y0ch .-¡e 'v'irwr;n 7.o C:uoco que

lo encausó en el estudio rle lot1 !H'OhlHruns hi¡,¡tÓl'ir:oo y -

sobre todo c·on un:-1 profunrh •nPd.i.t:ción rle loa sucPsos --

contempor1foeos, Man?.oni. s11peró l"< 'li.tiiÓn ¡:1.H:olÁ:;Lir·;i de -

la historia, visión erisódien, in:vlecu~•ld y r¡ ri~rmclo p:.-ir-

Doldrini a este respecto noa ~eílqla un pensa---

miento de I. Saneeia 

~Co~ rrofundo sentido histórieo tal ~ 

vez derivAdo de Cuoco, el poet~ Hfir-

mala necesidRd del pueblo ilHliHno -

de conquistNr unu pez, libre de toda

ineerencia extranjnra y cnnta el h<llo 

de la lihe~tRd y el odio de lR pseudo 

libertad, La adrafrRción por aquel 1 os-

vieja ti1··1f1Í:1 }p1bí.;n edifi('.Jdo l·-1 nro . -
metedorn rep11blirn Cis1->lrln-i 1 y el 

aborl'f'cimiento p·ip; u11uel 1 o~ otr·os 

contr.i bucione.o u üJirim!frn, ir:st.'11.u· .. n-

do una ti.r11nÍN mwv"'' (4). 
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Si a t:,nto h11b!a llegarlo 'fonzoni rle joven-

( las palabras cte 3aneei son comentario del "Triunfo de 

11-1 Libertad'') tod1:ivía maé !)ro funda y personal será la

viaidn histdriro del ~anzoni maduro 

Es conveniente establecer que Manzoni, an

tes de lli>gnr a las Afirmaciones eu;:id tadl'le atendío, -

An e~rimer período de su lírica 8 las sugestiones y a 

loa ecos de rórmulae hwnan!eticas que ln indujeron a -

fr&ses de tradicional admiración escolar por las con-

quista~ de los romanos~ 

En el Cl'IBO del primer eebozo del "Nombre -

de María" intentado en 18121 

''Tal CUl'll il petto nrdea dei ---

aenerosi 1 figli di Rou Queeta-

curo superba ardea quei ~Andi -

t'igli di Roma e quondo piÚ che-

rnai ~ risuonar a' udia di 

quei prestanti il nome ••••• " (5) 

En este oroyecto aparece la palabra "sobe!:. 

bio" que junto H lcrn otros adjetivos ''eranclee'' hijos,

aquellos ''excelentes" "generosos" hijos, "bello" ••••• 

nombre, indica un juicio de admiración. 

EstH t-tdmirRción mda bien pr6cliP,a y profusa, 
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ele tonHlilh<lee cl:;sic,•1~1, est11b1 Pn nr.it.o cont.r::iste con to

do el concepto expositor rl11l hi~no, P. i.ntlucíu ~un P.sp{r.!, 

tu no concili:Jble con la íntP.rprntriclón crit1tl:in11 rlP lH -

"iiutoria. Jó'u~ tBl ve?. ~stR, ll:l c·1us:1 ¡ue moti v6 lFi supre

sión de :v¡uel l 110 pHlabras vHcí:•s y "ans;:ichu. 
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Clül'i'ULG VII. 

11 1 l'ROMESSI lfrvSI" ::n .\LBSSAfliJHO ¡,\AilZONI 

Y L:.s 

"lJOVELLE f,lüRALI" J.8 FlE:li.:E3CO SOAVE. 



FRANCCSCO SOAV~ fu6 el mis famoso de los maestros 

de Manzoni. Fu~ insigne pedagogo, fundador y director -

por algunos afios·de las "escuelas Normales" en Lombardia. 

Como literato es recordado por sus ''Novelle :-:orali", que 

contribuyeron a la ense~anza de manera incalculable, y -

abrieron el camino que los estudiantes seguirían en sus

primeras composiciones po~ticas. 

Del Padre Soave y de sus relaciones directas o -

indirectas con Manzoni, se ha escrito mucho porque antes 

que ninguno, Manzoni mismo lo hü expresado. 

Por consiguiente, no es prudente repetir lo que -

otros han dicho ya; más bien se tratará en este capitulo 

de hacer resaltar algún punto concernient~ a las relaci2 

nes entre los dos, sacando a la luz algún detalle aún -

oculto o dando relieve a algún otro menos desconocido. 

Dicen los bi6grafus que cuando Franceso Soave, 

pr6fugo de Lombardia, lleg6 a Lugano el 13 de mayo de 

1796, algunos alumnos fueron destinados a ofrec~r un --

cumplimiento, casi una consolaci6n, al ilustre personaj~ 

que aparecía rodeado de la gloria, de la ciencia y del -

peli9ro. 

i:ntre es::is alumnos estaba Manzoni (1) y es proba

ble que haya sido ~l mis~o quien recit6 la bienvenida. -

·ral vez una bella poesia compuesta con la ayuda del pro-
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fesor de ret6rica. 

Lo cierto es que Manzoni, toda su vida record6 a 

su maestro y hablaba de &l con complacencia particular

y mostraba afecto a sus "Novelle :V:orali" que recordaba

porque las hab!a le!uo cuando era ni~o. 

Butti At.ijlio, tal vez fu6 el prim."ro que en sus

"Cyriosidades Manzonianas", (2) consar¡r6 al')Unas p&ginas 

para reparar en algµnas simetr!as entre "12.! Novios" y 

"!&!. Narraciones Morol,~s '', sin 1 a pretensi6n sin embar

qo de elevar las segundas al origen de la obra maestra

manzoniana. 

Dice 13utt1: 

"Mls de una vez cayeron de la pluma de 

Manzoni,peque~as reminiscencias de la

pro~a de su antiguo maestro, de las -

cuales se encuentra toclav!a alguna hu~ 

lla en la dicci6n manzoniana, no olJstan, 

te la reelaborac16n." 

" Ss innegable - agrega- que ciertas -

confront~cionas son indicios de g~rme

nes de invenci6n y de direcciones fan

tásticas arroj ai.!as de repente en la 

mente del joven estudiant:e de Soave y

lcctor de l<'.s "i~arraciones 1'1oralcs". 
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Y demustra cu!nta influencia ejerci6 el somaaco

luganAs sobre al lnimo y sobre la mente de sus disc{pu

los. 

~l novelar era un modo t{pico de ensenanza en la 

escuela, por lo menos en'las escuelas somascas. 

De los diferentes cuadernos escolares conserva-

dos, se recaba que se propon!an a los alumnos relatos -

imag.lnarios o razonamientos deducidos de la historia. 

81 maestro en ocasiones daba alg6n dato b!sico¡

posteriormente corrLgia l~s composiciones. 

Se sabe que el Padre Gnone, destacado profesor -

de filosof!a en ~an Antonio de Lugano, diez anos antes

que llC•Jnra Manzoni, habla tambilm compuestc-. unas "!i!

rraciones'.' qui.! desgraciadamente se perdieron. 

Otro maestro de Manzoni en el Colegio de Milln,

el Barnabita P. c. G • .Scotti, de ~·erate, aprendi6 a com 

poner cuentos sobre los bancos de aquella escuela de

t1erc1te preci:,;amente) a la cual asistir{ a posteriormente 

t:an:: o li. 

Sus "Narraciones" podr!an m~s justamente ser to

madas como fuente de la novela "Los Novios" y no de las 

de Soave; esas han sido presentadas con una bella intr2 

ducci6n y sabios comentarios por el Padre Abbiati.(3) 
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Las narraciones de Soave nacieron para ocasi6n -

muy diferente de la circunstancias en las que surgieron

las narraciones de Scotti; So~ve quiso responder al farn!2. 

so concurso convocado por Bettoni; no obstante no haber

conseguido el primer premio ful! sin embargo el m.§.s acla

mado por el juicio universal y por el de los posteriores 

literatos, tanto que sus narraciones tuvieron m&s de un

centenar de edicion~s en el s. XIX, al~unas unidas con -

las de Gozzi, y otras impresas en Edimburgo y en difcreu 

tes estados europeos. 

El fin principal, m&s bien único, de las narraci!2. 

nes de Soave, era el de edificar a los alu~nos y a todos 

los jóvenes lectores proponi~ndoles, bajo forma de epis2 

dios naturales, confirmados por la luz de la raz6n, las

virtudes recomendadas por el catecismo cristiano: el amor 

familiar, el amor y sacrificio por la patria, la hones-

tidad, la disciplina, el amor el pr6jimo. ~stos eran tí

tulos m!s que suficientes para que los superiores las p~ 

sieran en las manos de los alumnos co'.Tlo un libro de tex

to. 

El Padre Giovanni Rinaldi (4) hablan·:lo de las --

narraciones soavianas, bosqueja los te:nas inspit:'adores y 

hace una critica ben~vola de ellas: nos indlca que el fin 

educativo resulta evidente. llot:'ales, no s6lo porque ens~ 



ftaa la •oral, •ino porque no hay nada de inconveniente en 

•llea. 11 autor, aegÚn ,1, no trata en ningún •odo de di~ 

fresar au intento; •'• bien, evidentemente lo tiene aie11-

pre delante de loa ojo•; •• co•place en •orelia•r ·~•da

dablemente. Combina loe ceaoe de modo que lntereaan, pero 

aobre todo eneeftan, 1 alguna• vecea no eat' contacto con

qu.e el caao enaefte de a! •iamo, puea ae detiene a adver-

tir el precepto en poca• palabraa, •Dl••'ndolo con le en

seftanaa de la t'bula; ade9'a, inainúa que la enaaftanaa •• 

7a teaia antea que conaecuencia 1 •• lo que eat' colocado 

en las primera• l!n••• de la narracidn. Y 4ata qlli•' •••

la rasón del 4x1to que •l libro tuvo d\U'ante un alglo 1 -

•l olvido completo en el que ca7d deapu4a. 

!a nece1ario exa•iner algunoa puntoa de concor-

dencia1 
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l) !a csracter!atica en lanzoni le frecuencia 1 

el uao eepeciRl del verbo."anunciar" por "indicar" o"~ 

.1!,r traalucir•, ahora bien, tal aentido vino del franc4•

por •edio de Soave, quien lo to•Ó de loa "Cuento• •oralea" 

de lel'Jloni•l.(5) 

Por ej·emplo1 en la Signora de •onaa d• "Loa !!2.
vioa• , b•y ai10 que "anunciaba" Wla monja aing\&].ar. (6) 

La pre1encia del Cardenal Pederico era de l•• -

q111 "anunciaba'' una 1uperioridad. (7) 



El comportamiento de Fray Cristoforo "anuncia" -

un alma grande. A una mujer con la cara angustiada y la -

cabeza inclinada "anunciaban" que su ''coraz6n estaba opr.!, 

Mido por cruda tristeza" • .Sn algunos niños hijos de un 

mendigo, ''todo anunciaba" en ellos la indigencia. (8) 

Zste último paso, en modo particular, concuerda-

con la descripci6n del capítulo lV libro I de "F'erno :¡_-

Lucia": "los hombres que se veían en los campos o en la -

calle mostraban en el rostro el abatimiento y la preocup~ 

ci6n; que en la primera redacci6n era: "anunciaban en el

C'ostro y en el vestimento". (9) 

II) ;:ntre las "Narraciones morales" y'1b2,! Novios" 

no sólo se encuentran similitudes en el vocabulario, sino 

ta111b1én de fras'"s completas: en"Los Novios~ Ludovico so-

l{a com!)etir con los nobles ~!e C'ans:¡o y de altura"; (10) -
üon !!odrigo, victima ya ;l-3 la peste, regresaba a casa de 

un reducto de amigos acostumbrados a disfrutar juntos de-

la iida". (11) 

C.:n una novela de Soave, Pippo "tiene pensamientos 

altos de "rango y de al tura'' 1 y su casa "es un reducto de 

tcdos los sibaritas". (12) 

III) 3e pueden colocar en parang6n as! mismo com

pletos p~r!odos en los cuales no la palabra, sino el mi~ 

rno pensamiento y el cambio del periodo, son semejantes. 
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'7. 
1 ¡ 

E•t'n confront~doa por ejemplo estos doe paaoa1 

"Bajaba por el umbral una "La:1 l íneaa de su cara anu!l 

mujer C\.lYO aspecto ciaban une belleza no ordi-

anunciaba juventud avana! 

da pero no deatru!de; y -

tranaluc!a una belleza V! 

lad·" 1 o!uaceda, pero no

deatru!da, por una prorun 

de aflicoidn y una ~otal

languide1". (13) 

neria, sino descarnad~ y 

desaper~cida, @l llevaba e!! 

tonce1 impre10 el color y -

la languidea de lli muerte"º 

(14) 

IV) Semejante1 cotejo1 1e puPden inatituir con -

otra• obraa de !Canaoni'I leyendo por ejemplo "Sparea !!!, 

Chioa1" de Soave, corre a buscar ayuda pera ealver de la 

muerte a au prometido; viene inaediatamente el recuerdo

de "Spar1a !!. trece• morbide" del coro de !J'llen~rda. 

Son peque~a1 minuciaa, reminiecenciaa de lectura1 

juvenile1, tal vea renacida• en edad adulta que tienen -

tambieA 1u valor y que por lo t·~nto son clign111 de h11ceree 

notar. 

!n e1te punto e1 nece1ario une di~e1i6n. A prop~ 

sito de e1ta narr.aci6n, anote ~uttis (15) tanto meé que -

el joven 1oldado de Metz, por cuyo amor hizo la1 ,,rande1 -

prueba1 la Espoaa amoro1a, e1 llam:ido por Soave "el prome-



tido esposo". No es el valor que pueda tener esta ol::serva 

ci6n. Vale ciertamente por esto: t-:anzoni encuentra ya en

Soave el t6rmino "promessi sposi''. Es decir: ha sido cri

ticado por no darse cuenta que decir "I promessi sposi" -

equivalía a decir "I promessi promessi". 

Manzoni sin emb11L'90 conocia un poco de latín y CQ 

noc!a el significado de "spondeo a;ionsus", pero Manzoni -

que hablabla la misma lengua vern&cula que hablaba Soave, 

estaba consciente de haber expresado con aquellas palabras, 

un concepto que la lengua oficial no estaba en grado de -

sugerirle. 

En el dialecto Lombardo, "sposi" se dice de aque

llos que est~n por contraer las nupcias como era el caso

de Renz.o y Lucia en aquella mMana del 7 de noviembrfl. -

Los nuevo con:i-uges, sobre todo si son j6venes, como .{enzo 

y Lucia, son llamados "sposi"; la suegra llama "sposa" a 

la nuera y el nuevo •arldo nombra con este t&rmino a su -

nueva consorte. 

¿c6mo deberían haberse exprcsaJo Soave y Manzoni7-

0liabd an debido decir: "1.. oromessi fidaozati". Pero Tam-

bi~n con esta terrninolog!a se volvla a caer en la misrna-

discusi6:i de palabras si se quisieran juzgar etirnologica

mente en su significado, y la una deberla eliminar a la -

otra. 
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La ter111inolog!a vernficula, a su vez, resultaba más 

satisfactoria y m~s congruente al oido del pueblo. 

V) Es bien sabido a cuántas conjeturas fué sujeta 

la famosa pAgina de "Addio monti" de Lucia. (16) 

Es notable en el inicio dt! estas páginas de Manz2 

ni el sentimiento y el dolor de quien debe abandonar la -

propia tierra por causa de una d~sventu~a o por la prepo

tencia de otros. 

i:n el relato "Rosal!a", la narraci6n terrr.ina con

la parti'..a de la r~cien casada junto al esposo, h~cia la

nueva tierra lejana qu~ los Jebe acoger, arrancánJola de

los lu~ares que fueron tan guaridos por tantos motivos en 

su niftez, despu6s de la inesperaJa muerte del pctdre. 

La muchacna es imaginada por ~oave en el acto de

dar un tenue y silencioso adi6s ,, sus montes: "Cuántas -

lágrimas ha esparcido Resalla e~ el instante de abandonar 

aquellos luc1ares que hab!an sido testigos de los dulces -

placeres de su jurnntud". t:n la primera edici6n :ianzoni -

había ..)Scrito: "Adi6s ci\sa natal, casa de los primeros p~ 

sos, de los primet"os jt1egos, de 1C1:; ;,rime:·as espet"ar.zas". 

Esta frase manzoniana desapa•ece en las sucesivas c0rrec

clones, probablemente porq~c la situ~ci6n pslcol6gica de

las dos protagonistas, que tarnti6n celebran su ~Jics llo

rando "secrvt<11:1cnte" 1 no :s idé:1tica". 
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Ciert3cente peque~oa detalles, mi• que aacndoe 

de Soave, son sugeridoa por él. 
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VI) Ea posible aWi relevar la !i~ura del arzo -

biapo de Auch, (17) modelo de cRri~ad cristiana, ejercit! 

da por un alto prelqdo. 

Acerca de ello dice Soavet 

"Imdgene• revocaban de aquelloa antisuoa Pª! 

torea que no conocían otra cosa que hacer el 

bien a los dem'•· Asiduo en aue cuidados Pª! 

torales él, no perdía ocaai6n o momento de -

ayudar de cualquiP.r 11odo a quien lo neceait!, 

ra. El, era el corwolsdor de loa a!ligidoa,

el eoatén de los intelicea, como propiae coa 

sideraba laa indigencias de ead• W\o; 1 de -

laa riquísimas rentaa que poaeía, para él no 

emple6 ni aiquiera la d4eima parte; el reato 

era diatribuido entre otro•"• 

Ea evidente que este moase~or ea la figura aimi

lar del Cardenar ?ederico del eud !llanzoni, describe su º! 

rile ter en el capítulo XIII de11 Loa Novios~ 

"En el Arzobiapo Pederieo, ap3rece Wl eatudio

aingulnr y contínuo de no tom~r p~ra a! rlqu~ 

zas, tienpo o c1.1idedoa, en reeu•ne.n to1111be para 



él s6lo lo estrictamente necesario, Ya que --

to,los dicen, que las rent:is ..=:cl,,!siásticas son 
patrimonio de los pobres", 

Contin6a Manzoni ejemplificando de qu' modo Jivi-

diria el patrimonio entre los deberes que son para la car! 

dad y los que deberían reservarse a la partida arzobispal, 

'lno creyendo que siendo riqulsL o fue::;e licito vivir de --

aquel patrimonio". 

3sto es nada m~s que la aplicaci6n de los cense-

jos evangélicos que el Concilio de :·rc:nto hJ.bia recomen--

dado a los pastores de la Iglesia para ld restaur1ci6n de 

las costumbres, a imitaci6n de los antiguos pastores, co

mo el Cardenal i"ederico lo hacia, a imitaci6n de su mode-

lo San Carlos Borromeo. 

Para ambos narradores la fuente puede sur la mis-

ma, ante todo el I:;vangel io¡ Manzoni sin e .. 1bargo, ·.:s per-

mitido decirlo, se ha servido de alg6n wsbozo que le dej6 

su maestro. 

Sl maestro que en la :"lsma novelu le enseiia a va-

lorar tambi6n que el ejercicio de la carijad cri~tina no

debe ser ni rnortificante, ni l&Umillante, co:no Jiríl el 

sa tre del pueb 1 o a su pt: :fUeií a hija: "Cj'.IC no parezca gue tú 

pides limosna", (18) .:>oave 11.ibía .. scrito en tono de ,r,~xi-

ma: "ni basta tanbién paril ellos (los ¡;o~··res), t~ner ::¡u;;-



socorrerlos con qen..::roso ~nimo, a<in cuando se ten,;a inter::. 

ci6n de hacerlo¡ ayudar de tal modo, exige, que del bene

ficio, no tengan ·ellos gue ruborizarse". (lq) 

t:l sastre cumple su obra de n.i::;cricordia, acompa

ñada por el "modesto silencio", después de haber o!do la

prédica del Cardenal, tan eficaz, porque sus obr~s corre! 

pondcn a las p<;1.labras; "porque la desgracia no es el su-

frir, y el estar pobr~s; la des~racia es el hacer al mal". 

Ss la traducci6n popular de aquella simple plltica que el 

Cardenal habla hecho en el altar "explicanuo el t;van:Jel io 

en lugar del señor cura, verdadero ejemplo de arte orato

rio cristiano, elevado para los sapientes, co::iprensible-

para los humildes". 

Iguales son tambi6n las persuasiones evangblicas

del arzobismo de .'\UCh que Soave expresa; sin embargo, ha

blando sie:11pre a modo de máxima antes de pasar a narrar -

el acto de su ~enerosa y silenciosa cari :ad: 

"La opini6n de los hombres, por desgracia, ha 

dado el m~ximo valor a las riquezas, y hecho 

que ?or viles se tengan a aquellos que están 

desprovistos ••• el auxiliarl~s de modo, que

se censure la necesidad en la que se encuen

tran, es a menudo una injuria mls que un be

neficio. ~s conveniente favorecerlos con tal 
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arte que no ee dé a conocer o,e sospechar, que 

ellos ti~nen neceoidad~; éete ee lenguaje de -

molde manzonisno. 
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,Posteriormente ae observar' otra analogía, Esta -

comprobación está subrayada, al menos en parte, también -

por Butti que confirma loe "delicados miramiento•" que el 

marqués que aucedi6 a Don Rodrigo, uaa para aocorrer lae

necesidadea de Inés, p~gando mda del doble de lo poco que 

ella y loe comprometidos, aún no comprometidoe, querían -

vender par~ instalar eu caea en otro lugar. 

También el arzobiHpo de Aucb, para aocorrer a al-

~ea menesteroaas y no hacerla• avergonzar, con bello --

ingenio adquiere de ellaa un cuadro a precio ~uy auperior 

a au valor. Aaí pues: de loe "Brani inediti", reaulta que 

' Manzoni antes de describir la admirable fi~ra del Carde-

nal Federico, se prP.~~nta cómo ea que au recuerdo ee haya 

obacurecido con el paso del tiempo, y aurte l~ interrogan 

te que supone el deseo de que la posteridad deba recordar 

para eiempr~ al Cardenal¡ lo que preciaamente ocurre por

méri to principal de "Loe Novio•"• 

Aaí mismo el Padr~ Soave, había empezado lee dos

narracionea dedicadas a la expoaici6n de la caridad heroi 

ca de lonae~or de Auch, expreaando un an~lo~o deseo: "Sut 

gen a vecee hombree que pare bien de la hllllanidad, ee de-



sear!a que fueran inmortal· s". 

VII) ~n tipo de tirdno, no a la manera de aquellos 

que habrían sido llamados por los jacobinos, sino da las

que no reconociendo ninguna ley "ejercitaban una arbitra

ria, caprichosa autoridad sobre los menos pod~rosos, es-

aquel del cuento "El opresor castlgado". Ta:nbién él!corr.o

"t:l Innominado", tiene ''su mort~da en lln castillo construi 

do :;obre una alta peña" y desde lo alto de su torre, col2 

cada en medio ue s~s posesiones, vislumbraba de un vistazo 

la 1ue ta. 

:ate mirar desde lo alto con complacencia sus --

propiedades, en las que &l ej~rc!a una c=uel autori:ad -

sobr.:: sus desdichados siervos, es el desahogo inicuo de -

su segurlc;,1J jelictuosa y cfo ln i1~pu:iida;J que cree deriv.2_ 

da de su fuerza. 

Antll OJ a es 1 a act i tuu -:el Innorin:iáo, otro ":nons

truo inhumano'' que ''como fi.gt1ila de s11 nido ensan9rent;:ido" 

••• domina el espacio que le ro~ea ••• ; de un vistAzo dis

tinguía todo aquel recinto". 

Pero diferente, es el fin del opresor en la n~rr! 

ci6n de Soave, ~l, en s~ intente ~or~li~adcr debía herir, 

con tremenda vcngan~n ctlvina, al inicuo. '.zÍ mismo do Jo~ 

ve, ;:;"' halli1 un p,1:::aj12, que! pu..:dt..! coinciJir cor. ,in , 1 un~o

n1anzoniano: las v!ct:imc1s J~l o¡:)r..:.3~·L· cuanJc lo ver1 ·•1..:"'::-t..:., 
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imprevist·inrrntf! fulrninRdo, con ~rtin P.spÍritu cristiano, 

ruegan, "co·npadeciénrlolo ... ''Ah, justo Dio9, dice Soave, 

pueda tu ra70 herir en algo a Zuta Zarach, y hab•~r conver-

tido ~ejor au alma". Se sab~ que en una primera creación,-

Manzoni h~bía hecho morir deHeaperado y enloquecido a don

Rodrigo; (20) en ln redacción fi.'lal hace qu¡¡ 11cercándose -

au f!n, sobre el miserable lecho del ''La7 . .,,aret to", sua --

víctimas pirl.ar\ a nos mi1Jericordia para él 1 "ro~ar.Ca •1 5_! 

ñor para darme paciencia, y para conmover au corazón", di-

ce el Padre Cristóforo a Renzo; y todo el admirable final

del capítulo XX.X.V concluye con l.~ ple~11ria de Renzo para ... 

el opresor caatig·1do. 

Se pu1>den y tal vez se deban ci t·1r 1 aunque sin 

colocarlos al nivel de fuent~a, orígenes 1e invención y 

trayectorias fantásticas, insinuiidas en el áni110 del joven 

lector por las '' f11.rracionfls Morales'', n1turalmente, medi-
• 

tadas y perreccionada1:1 con 1·11:1 méa doctirn hcturaa hist6.:'.-

ricaa y las refleJCion1rn est;itic11a y ·norales del ingenio lll!, 

duro de Manzoni. Por ejemplo el cuento intitulado ''Terua-

Balducci", presente el caso :le una madre que se ve preci-

aada a dar refllgio a uno que en un'l rii'\a había dndo muerte 

a au hijo en un duelo por ~otLvoa de honor. El homici---

de pide perddn g la madre del ~uerto y no solamente eso, ~ 

sino que quiere resarcirla con algunoa beneficios; lo---

grado su objetivo siP.nte una coneolnclón y un júbilo que--



no De pueden expresar y propone ofrend~r todo el resto -

de ou vidu a las eren.turas por él ofcn:lidas, Ludovico, -

convertido ahora en Fray Cristóroro, ¡ucrfo devolver al

hermano, el hermano por él aaes inado: "3r.be Dio o que yo -

•.1uL icra ros ti tuírselo a co :~ta de .;;i ª'"ncro ••• 11 
( 21) 11 Al-

c ielo yo llamo en te:itimonio, :>i todo. mi sr:i.ngre no d:irí¡i 

con Ce\ :1to ••• ", dice f}l protagonista de la narración soa

viana. La madre, ¡ue en cnta novela tiene una postura e_!! 

piritual tot<.ümente diferente de la del hermano del muer 

to responde: "Levántate, dijo la buena mujer"; "Levánt!! 

te dijo el hermano del muerto" dosarmaclo de su ira des-

pu6s de l~s palabras de fray Cri6tÓfuro, 

En ambo o, loo autores, ueo. con to,10 di::t in to se

g11n la divernidc.d interior de lon purnom~jes, hay además 

una palo.bra '°l''.C 1;one en evidencia cÓr.te> no toda L• c1.·.11m

recae en el ho:ni.ciJü., :~stos cotejou nirven para com¡;robar 

:¡ue :.ianzoni lo¡:.ró s .. !porar al ·;uo h:ibín cidc ou :,1odelo, si 

:;e acepta q·.;o lo lw. tenido prcf.l<.nte desarrolla:1do situa

ciones a1wnas aludidas ~· ahondando on l" pnico Locíu de -

los pé:·rsonajcs, 

VIII) Zo ta1:1bién verdad qno en la narr~•ciones de 

¿OUVO falta ol uat;~io poicol6gico do los V'l'SOlllljCS ]Ue 

:J'Jn pn~;-:c;nkdo:J L'.i!·ecta::i•J11tc en acción¡ so ::ucllo connid_E 

rar ce.no cxcopclón el c·¡cnto do r:unceí:or iJ'luch donJe se 

leo una ai.;plia uicrosión de ori¿;cn :;ioralista ; t.,:.ibién -
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•e cree nece••rio present rla, por •ue afinidade• manz~ 

nian••· 

Aueente eeti ay! •i•mo en laa nnrracionee, l• 

deecripci~n ~e paieaje•; tambi~n falten lo• relato• de -

las coatumbre• y del ambiente. Hay que •e~alar que l••

narracione•, mie bien brevea, no pod!•n dar lugnr a di-

greaionee, nece••riae en cambio en Wl8 novela. 

Soave aspiraba directamente conmover e impre

•ionar, deapertando le ranta•ÍI del joven lector 1 8U•c1 

tando BU •entimiento; la virtud •• •iempre premiada, el

vicio eo siempre ca•tigado y derrotado como ea requerido 

por la ••a simple narrativa, tal y como lo patentizan la 

mayoría de lo• actual•• autor••· 

Loa tipoe •'a frecuentes, ademi• del que ae -

ha visto del benP.factor que ama eaconder la propia gene

rosidad para no ofender al heneficiado, aon aquello• del 

pobre genero•o, ~el rico avaro, del prepotente cn•ti!a

do, del ami~o fiel, del hermano magnánimo. No faltan -

ejemploe de virtuñe• ejP.rcitadaB en grado heroico. El -

ohi•po de Alch 1 la madre que acose en ~u coaa y perdo

ne al aaeaino de BU hijo. 

En conjunto, Soave tuvo muy pre•ente que en-

tre laa virtudea que deberían inrluir en el •nimo de lo• 

jdvenee, •ingular importancia debería daree al amor hacia 
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nuestros semejant0s y a todo lo que tiende a el~var y a -

hacer felices a los hombr_s: pedago;!a típicamente ilumi

nistica que señala tn ·bión los l!mitt s ~le la pecfccci6n--

moral 1 apoyándose sobre la :iatural incl inació1~ del hom~.~re 

a ser bueno pa~a que no se deje corrompe?:: por la sociedud. 

Procede pues natural y ex¡.:.ont.ánc a la conr11oci6n .;special--

mente eficaz, en alm;.;s in ·antiles no h,1bituildas aún a la-

introspección psicol6gica. ~e trata de una cualidad m~s -

de orden pedagógico que literario¡ por eso ~oave alcanzó

plenamente el .fin educativo que se había propu.;sto: el de 

suscitar en el ~nimo de los j6ve~es, sentimientos de bon-

dad y de amor. 

A los ::iuch.:1chos de aquel tie~1po l..:.s .. ctrraciones--

de soa~e les gustaron: se pueden tomar los dos testimonios 

al respecto: el de Nova y el ~el mismo ~anzoni: 

Pavía": 

i::scribe nova en su "Historia d¡~ la Universid:id de 

"Yo me acueri.lo que mi maestro de l'l clase r, sec

ción superior, de las escuelas µri1narii1~Úblic<~s 

de Man~ua en 1822, prometiendo a la comunidad --

escolar la lectura de un relato Je ~oave, en el-

último df¡¡ se:n.'.'lnal d;.> escuela, obtenía una disc1 

plina vcrc.ia~:c~i\;n.::nte cjcrnpl:-1r y que cor. pcofunJo 

silencio y viva conmoción ju los ~nimos era Avi-
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damente ~eguija aquella lecturai ~asp~~s de la -

cual nos sentiamos alentados". (22) 

Manzoni en una carta focha~a el 2 de octubre de---

1849 escrlbi6 de Lesa a la hija 1ittoria: 

"Yo, viejo como soy, y malicioso, no puedo dar un 

vistazo a ls Narracion~s de 3oave ••• sin un vi--

vo sentimiento de sin i•<1L!a, stn un 1<1tido al cor,2_ 

z6n; ¿Por qu67 porque son co~as que ld! cuando -

era niño". (23) 

.::1 mfis eler•1ental conocimiento de la rsicoloqL:i i.U 

fantil, dice que los niños rccuerJa;1 para toda la vida 

ónicarnente las cosas que los him impresionado y con:nov.ido 

vcrdaJera y profunJamentc. ¿ ¡ui6n de adulto, no r~cuerda-

con una cierta nostalgia las lecturas que de niílo le im--

presionaron?. 

IX) :;e ~Hl alarg.;:.do el exfunen de algunos pasajes -

realzados por 1utti, otros se han agregaJo por la invds--

tigaci6n reali;:a..;a. ~e h.1 hec:!10 referencia a "~y 11!.-

fil" y a los "1-'ragmen tos inéditos", pocwe pai:ec<:? ::¡;;e la

primera redacción :le la obra. ali:1mas vc:r.·-'S 1;:ani fi ::':a '"·ás 

abiertamcnt:e el ori9en de la inspit'.:iclón o ..:'2 l·,s ·:otlvos 

fund:1m.:nt a les. 

,, 
• 



As! pues, este capitulo puede concluir con la afi~ 

maci6n de Barbi, r2ferida por Bulferetti: (24) 

"El origen de ''Feror.o y Lucia" que es uno de 

los nucleos fun,;amentales de "Los i:ovios",. 

se encuentra en la Villa del Caleotto y en 

las otras posesion~s de Manzoni, donde ante• 

del desastroso 1818, residia a menudo el -

discípulo de los novelistas Soave y Scotti 

••• Un poco sobre lPs hudllas de todcs ellos, 

obediente a su genio de escritor, el joven 

Manzoni, hab!a,mucho antes de reunir el mA 

terial de "Gli .3posi" Promessi" (1821-23)

narr-do los hechos ••• Los temas fundamentA 

les de la obra maestr~ n~cieron a trav6s -

de muchos a~os en relatos desunidos, ap61Q 

gos 1 idilios etc." 

'{ aqu! es necesario añadir tambi~n por mllrito-

de las "Novelle Moral!" del buen Padre Francesco .5oave. 
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(l ) F. CALMli)íU 

(2) A. SUTTI 

( 3} ·r. Ai~BIATI 

(4) G. RINALDI 

( 5) -

( 8) -

( 9) -

(10) /'\. 

(11) .o.. 

(12) -
(13) •\. 

(14) -
(15) A. 

K\N.;orn 

Vi .. r> ..:or:r 

i :,,¡;..;<.;NI 

[\l.;'l'l'I 

( 16) 1.7. S l''O;\ :.ú\ 

:;OT!1S 1\L CAtI'l'ULO '/Ii 

r\le:.:san.iro !'.,:rnzonj f¡, i i-adri 
.;ornnschi: L;i. _;cuol ¿¡ ':a t tol lcz. 

Curiosit~ ~anzoniAne: 31orna
k storico lettcr.:it:Jrd italia 
lli!· 

!ovel 1 e ¡¡ spu:-¡ to map;o;d 1100 

fil 1!.D.. disce 1 ~ 1.tl l'acipi, 
prof1~ssor:e 9,!. Ale5sandro ~ 
~ (!'.:; • ..;cotti) l·:115r: 1927. 

.E..:....L• ~ ~ Lettqratura 
~ ~ secolo: rivista f2.u-
gregazione So:1,,15ca 102 

C:ontes mor2aux .12.ilL !.'.· : .. arrnon 
ltl, nouvellc édi tlon 

1 Proi~essi :.:posi 1 ~· u. 

1 Promessi ..>posi, cap. ;o;ru 

cuento 11 mattino fortunato" 

~ !:¡ oper·~ Si~· ;::'l¡1zooi 
a cura di .' .. C!1iari e F. :J'li
sal~erti, vol. 2o. 

1. Prorn~~sst ::loosi 1 ca¡:,. IV 

.!. t-·rc::oc-ssi 3posi cap ...... x.:...:r 

cuento: "Pippo e ··c1-.ict1ccio''• 

Curiosit~ rniln.:.oniane: delle 
:iov•.üle ~·ol'.'.11_ i. di . · • .ioJve 
fil í c0:~~r.si .~í)OSi: - ;1~e 
:>torico lctt:er.ll:ur.1 llLl~· 

Dr~ni in~Jiti J~i Promcssi 
~i, : il5?: lºOS r;. 57? 



{17) -

{18) A. MANt0NI 

{20) A. MO~IG~IA~O 

(21) A.MANlONI 

(22) -

(23) -

(24) -

cuento "La beneficenza lng~gnQ 
sa". 

1 Promessl Sposi ~· ~XIV. 

Perch6 .Q2u ;to:.ic igo .!!l™ !ltl 
.!l!Q. cigaciglio: At11 ~ ~ 
cadernia !orino {1905) 639 

~ ~ ~ r, IV o.69 

¿1 fragmento de Nova es cita
do ¡JOr ::. 1':0TTA, Soggio ,gj,,'. ~ 
bliografia .sU. r. ~: ~ 
.tin..Q Storico Svizzero Italia
iii\1884-1885) ; :mv A Stor i a -
~'Un!vgrsiti ~ Pavla, -
PiiVI'i 1880 vol. I PP• 482-487 

Citado en E. MOTTA. 

en: ~· grigine ~ ~ ~ 1J¿ 
~ ~ 11. comoimento ~ .fl:.2-
~ ~: f\nnali Moozonia-
ii[\I9~ 
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CJWITULO VIII. 

Lo\ ::rum:i~CIOll LIORAL DB ALEG51'.tlDRO ?,iAllZO!lI. 



Sin preten:lor !J•:motrilr ;•lonar·,i:mte en el coraz6n

y en el ánimo tie i.1anzoni, eo C•;nvcnicnte hablar un poco fl,2 

bre la formaci6n moral y eapiritual 1uc él debi6 recibir -

en el colegio de Lueano. 

Es por eso que ne Jeber<Í conocer la atm6nfera e_!! 

piritual del colegio sobre lu base de aleunos manuocritos

conservatlos en A.r.:.G. y el probable influjo sobre la obra-

manzoniana. 

En el colegio de Lugano y en los otros colegios

somascoa, el puedo que en nucntros dÍ:.ui corresponde al de 

director espiritual cr..i. el de "Aciotentc .:e l.:. Con¡reeaci6n 

t.\ariana" que florecía en todos lo:; colcc:ios. Sote careo eE_ 

taba dese:npenado ecncralmente por el ~adre rrDfeoor do re

t6rica, al cual ayuJ¿i1ian en l..t parte c:nincntc1:1c:ntc es~: iri

tual, otros ~adres, confesoreo y ~redicwioros. 

uno Je é::tos er.~ en la époc¡;. de !'.anzoni en Lur,ano 

el .1:adre Cle.nentc bricn:irdclli •¡•.1e h~~bfo Llccu:Jo u Lue;ano

el 4 e.le octubre de 1794 con el ca~·¿;o lle lector de filoso-

fía. 

Es necesario detenerse en la fi:ura de eGto D3-

certlote porq:.!e hJmbre de rura culturo. y de ~1rofunda e~1pirj. 

tuali<lad era. ur10 de aquellos hcdires <J '.e clcjo.n nna hliella

inlleleble en lus personas que tratun. aSÍ fué el ladre ;:rJ: 

e;na.rdelli para el joven ;.:anzoni. 



El l'adre Clemente Briem~rdolli di Voltri, nació 

en 1764, profesó después de haber cumplJdo ::;u aíio de nov_! 

ciado en iadua, el 9 de noviembre de 1793. Enseñó filoso

fía en los colegios de ~erute y de Lugano, despu&n en el

noviciado de i:>omasca, en el coloeio patriarcal de Venecia 

y en el Clementina de Roma. 

Tres veces tuvo que abandonar la casa religiosa 

donde se encontr~bu debido a la supresión de la misma, y 

emi¡;rar a las casas de las otras provincias de la Crden -

por el deseo de vivir en el seno de la Congreeación. ~e -

incorporó a la Orden en 1814, volvió a tomar el hábito en 

la Magdalena de Génova donde deapuéo casi vivió continua

mente y en donde era ya profesor de retórica en el Liceo

Irnperial convertido después en el Colee;io Real de los la

dres Sornascos, allí fué también prefecto de los estudios

y director espiritual. 

En 1829 fué irepÓsito General de la Orden y en-

1!335 l:repÓsito i:rovincial. l"or casi 30 aílos estuvo adncr,i 

to a la clane de filosoffo y letras en la Universidad de

uénova y profesor de elocuencia. 

~urió el B ~e septiembre de. 1841. ~us pliticas

fuoron publicadas por el n1dre .rntonio Baonfielio. 

,\1 l'adre l~·rir;nardelli precis'1mcnte rué confiado 

en modo p<irticulur el trabajo lle lu prcuicación a los ---
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alumnos hasta e1 lG de sc¡Jticr;1pre Lle 1797. Qubrfo o;:t0 -

cari;o en lo:. año::i y cm l;.!.o circun.:.: t.::mc ia:,; U1. los .-¡ue Lc1n

zoni estuvo ac1n cri to a. la -Jonc;rcc;ac ión .. .-:r fonc. :üontraa -

era asistHnte el f~drc Giuneppo Benicni, 

C:oto está _¡;crfect;.;.:·i;:mtc a;:cntado en e:!. "~ -

derli ,:..tti ílella s.s.ma :.nnunziata" ( 00 el nor.Jbre propio 

de la Conerccación :Jariana del Colccio S:-¡n .• ntonio de ~u

gano) y el cual eotá redactado por los :adres ~sistentco

afio por ai.o c:qiczanclo en el 1723 cuando er:~ ic·refccto el -

Padr(: Gian l iotro lHva y t"1rmina en Hn5. 
0

Eote "Libro liccli :, t ti" do l..;. Conc;r~cación :.'.a-

rüma precis:.,.mente C:i a:¡ucl a:ío en 01 ¡.to so inr:cribió -

füi.nzoni ( 8 de diciembre .le 179::,) ceñ~b r;trn el "adre Cl~ 

menta Brign,.rclelli se é~l;resta en cctc a. o u hacer loe di,2 

cursos ruorale::i. 

s;;sto.:.: d.iscur:.::os l!lOr:..:.l ·:f: cr~n e.le carúcter :nuy ci~ 

ple, color1:1iul, f'-'. _;ili:.~r • .;e cotwcrva 1 .• !Jl"t1cba en ~1:1 rn<!

nu;:;cri to con:ic;·v;:;.üo en el a1·c'.;ivo l:ictórico ,k J.cr, ;·,:. -

Jomasco a 0:1 el cu.:.l e r; t:ln r•:co;·. ilud <J.:J ul;:'.1ll.::.G de ea técs -

préü icas de .t-ricm·.rdelll n lo~; n;ucllacho:; U.el color·:io de -

:38.ll cill ton i o: 

"nis üilectÍ:::i;;;os jÓv::ne~; - e ·_.·ieZ<' lic .·.::nrlo

en el ·.~iccP.rur.i introiuctivo - le~' ¡,:~:.,:.:::.ré fe..-
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miliarmente y con sencillez subiendo muy bien -

•1ue u cbo ad<~¡;tar:ne a las capacidades de los mu

chachos, aún tL:rnos, que aquí rno e:1cuchan; pe

ro esto.::; instruccionen simples y fa.niliares va

loradas por la e:rucia de Dios serían como aqctel 

seme ••• " 

"Mis queridoa j6vencs, muchoa de ustedes o~tán

Y"' h<Lbituados a oir mi voz en Li e1"cuela, donde 

se trata de instruirl.o::> en las letras y en las

ci cncias hurJo.nas; pero aqd, queridos, debo ººE 

tener con vosotros el carácter de minir:tro ovan 

gél ico ••• " 

"Llio queridos jdvenes, este aacros3nto altar, -

del cual me dispongo a hablarles, y estos ll1Í.bi

tos sacerdotales, por los cualea me ven cubier

toc ••• les harán comprender bastante cu:.,,.l mi-

ni~;terio eji:rci to en mcJio a ust1.:~len". 
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Batas expresiones y toda la impostaci6n de los ~L~ 

diacursos de uricnardelli, ~·~uestos con sencillez y clari 

dad hacen ~ue ac recuerde lu impreoi6n q1e ln hija ciel sa~ 

tre t:.ivo al escuchar lan p:.i.ldirm1 del Cardenal }:'cderico y

las reflexiones del sastre,su padre: 

"• •• un hoi,1bre tun inteliccnte, del 111e dicen hn 



leído· toclus los 1 iLrorJ q :1e i.ay, co::;a :r~c no ha. -

logrado nincúr. otro, ni :;iquiera en ,,,il<Ín, y 1;0.!} 

sar cpe nube aciap tarse u decir a1¡uellas oooa::i de 

manera que t 0000 entienden ••• 11 

11 
••• no digo del qt:e su.be ulc;o, 1.ie entoncen ea-•

tá oblic;ado a cnten,ier, ''ino ta:~:bién de lon r:ás

duros ..le en ti:n'.!imio:-ito, de lor: ¡;¡;is ie1wr:intc::; 

q·le iban tlotd.s 1lel liilo del <lincurno". ( 1) 

Sotw~iar par;~ lrncer::e cntcn.:cr. =:stc era el fín-

del esfuerzo catequ!nticc Jel 1adrc Bricnardclli, 

;;;s un artv difícil el J.e ::;:ibor h ,bLr n les ni-

iíoo y saberr.c con¡uisi.ar :;u "tcnción •. ~n r.ocible q:1e no h~ 

yun sido vano a del to.10 e::. toe Germano::; not.re el :ni:no del.

joven i.;anzcni que, cc11c ne ha yo. dicho, tr:insf irió su::i im

prc3iones en el modo de :i;rcüicar ucl CurJcmll 1"cdc,·ico n;1E 

ray-Úmlolo con el co1:,12r•tario ,iel ::antro :: .;e ::·.t i1iju. 

,, lt. !!ora de c::.~ir del coli..·c:.o :l(• :::1brú. cierta-

m0ntc rep-:::tir una a 11nu. L.[; inü.-,br;1e ofoa:c del ~adre 3ri-

{;nardelli 11c:1·0 el ccntL ionto de ellas lo knr1d i::tiinau:e] 

te y pensará. en cllac en loo :nomontos (le a.rro;;entü:iionto -

llec;n.r:do con el ca.:itre a la couol us l.Ón: 11
••• L' do::cra.cia-



quedado en el oido y tül vez en los apuntes de i.'.o.nzoni se

puede deducir de ln sieuionte confrontación. 

Es notable el inicio del capítulo 11 de "Loa No

.Yi2.§.": "Si recconta che il principe di Candé dormí profund.1!; 

mente la notte avanti 1'1 ciornata di Rocroi". 

Y bien, una lección de historia int~tulada ''fal -

batalla de Rocroi" empieza: 

"La notte, che si dové passarc a fronte dell' in.Q 

mico, il Juca d'Enghien siccome vigile capitano

rivoo6 l'ultimo, ma ~i~ tranquillo che mai. 

llel dÍ prucedente a quel sí famoso della sua ¡ir;h 

ma battaclia, non che si mo:>trasr,e punto acitnto. 

Si sa che il domani di q uel c.;i orno all' ora appu.n 

tata fil d'uopo scuotcr dal sonno profondo quedo 

novello 1ile:.11:mndro". ( 3) 

i::ste p,:,so lo t!lonciona también Voltaire. Tat:iblén

aq«ellos Jii:i.dres leían al vrcnticiado autor. ,\sÍ eo q.ie pu,g 

de ser ¡.:e !:anzoni haya tomaclo este punto ,,e confrontacit)n 

tle Voltaire o :_;uC;de ser q.e se ha~·a quodaJo co:·:o rer.11.tün-

cencia del uE;tuclio üe lu Li:1toria ht3cho en el colorio. 

l·ero v,olta.iro o no, es cierto q~e e:: l::i. vide. ju

venil ele 1.ianzoni y princi1;almente en Lnc;ano, recibió unu -

fuerte y eficaz inatrucción catequista que fué tal vez au-
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salvaeuardia. 

La conversión do l.íanzoni, en efecto, no fué nadu. 

más que pasar de una fe i1:1pcrs0nal, inccnncir::nte, dcscttid~ 

da a una ¡J(;rsuasión ra:oonada do a:r1011a~ verdatlor, que el -

catecismo de la infancia y ,J. lo h~bÍ.n heci:o cono cor y cr.io -

él f;.ié después recuperando con la u.yuua de la razón y de -

la eracia, que le de:3ostrn~a con eviuonc i.u lo. creencia de

a.quellas verdades ·:uo había acoptauo desde r::uchacho. :.::::ita

tesis es sostenida por muchos críticos. Angelini por cje~

plo llamu. a la conversión de J.:anzoni "rinnovar,1ento reliei.Q 

so. (4) 

lúl 



(1) A. !üNZüi!l 

( 2) J\. !Ai.J!ZONI 

(3) A.M.G. 

(4) c. .uiGE:LllH 
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HOTAS AL CA?ITiJLO VIII 

I Promesai Sposi cap. XXIV 

I Promesai Sposi cap. XXIV 

ms. 130-24. 

Vivere coi poeti, 1956, p.10 



1'ü BHDICB. 

ALBSS;"HD!1C L';:c:·:ZO!II 0BLIGADO A DEJAR EL 

CüLi.GIO !JE LUG.\'.~C>. 



!1;anzo1¡i estar1do er: el colf::¿i o de Lugu110, fué -

llamado por su paóre a ~ilá~, no en octubr~ de 1798, c~ 

mo comunmente se creía 1 sino en marzo de l. 79fl "!omo está 

y3 aceptado en bnse a los .10cumentOfJ rubl.icaao:: por Clu_!! 

dio Cesar!:! Secchi. (1) 

!1:unzuni co¡¡t•lbtJ con trece i:liíos cu:wdo e8tab::i -

tcrriina:1do l·Jn estudi:Js tle n:tórica,_ y precis·Jr..er:te cur

saba el tercer 1:Jf10. Awí e,:; .1ue tt•V;.J tie~.po de nRiatir a 

los suce::ios políticos .;.ue se veri ficarú11 r.o de manera 

pacífica e11 el Cru,tóu 1'icil.o y de m:>dJ p8rticuler e1. Lu

e;ano. (2) 

Con el clHmor 1::1. 1'~ mer.te de los 5ritos de li

bertad repuL1Uca11a ciel pueolo luga1.~s, pEirtió defi:dt:iv_'.! 

riente de Lugw·;o¡ esto e1, curu¡;limie1;tv oc la pror:l<>rr.H oel 

"Direttorio'' e;!ecut1 vu ( lP de febrero de 17'?8 ) que c¡u! 

ría c¡ue fuese11 ll~1mcdo2 A le patria a touos los me11JL'es 

de 20 af'ios que se ei.CüLtr':l.oau fuero del terri tl)rio de la 

Cisalpina, c.;i:.o €:-Xpresubr:: el decreto: 

"la 11ece~i::!:_1d a<: w1i;, edue:Jciün rt>pu-

tilica1.a, est•111('" los hijJ~ ,•~:1.>:-1·~llrH;!:, 

te e1. r•ü11ui aristócratBs c,•¡:oc se e.!!! 

ucoer; de m:lx¡n:<1::< c,i .. trariHS -;i la nen.o 

cr::icia; l11d·.t ln cc1:.ve11i':ó1.cin c¡tH! 10s 
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j.Jver.es sean educados en el país na

tivo plim evl:!zarloe a amur lu patria; 

d3do qui:! b juveu tuJ e1. aquellos lu

eares es eaucada en c~legios de fra! 

les''. 

Pintro Mruizulli respetuoso de estas disposicio

nes, mnndó traer e !'!U hijo y lo :iuso aún en otro colec,io 

religioao, haciendo !.lSÍ, tal vez una Última. afi rmocí 6n -

de su no\Jleza. (3) 

Aleesuudro ·11u11zuui llf:!gaba de A.ste mouo al co

leeL1 Lor1gor1e de los I!~·ires Jaruab1ti, en ea!:l ed.9rJ eii la 

~ue r:iás fó.cil<::a so1. lut1 impreeio11e8 y las exaltaciones¡ 

pleno de ide9.s de liu1:rtad y de repuLllir.auismo; el nuevo 

clima no podía i10 !\li'!1e11tar mayormer,te 

que hnoí1:1 apr•~1,dido, 

estos p r:i n c i !' í os 
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(1) 

( 2) 

(3) e.e. S;'..CCHl 

''Milér; l1 1"ioci.le: ,u; •. o Vl i:·e;, -
(-31 ur·ri lt! 179e¡ - ;:1 c1udnd::;.r;o 
Pietro .. Hr1zot.i !111 e1. c 1Jc;pl:i'.»it:1.t.; 
de ·la ley ju :·'iv·1u~o ( lP. :e fe ore 
ro é!a L7J8¡ hecl"J '1u de'.Jei· cun -=
llami:ir li flll h.ljo /,lessa;.drc iesde 
f.irrnlel:! dP.l g"'·J·:dv '/<'1.tc:c~..; (2;,; (ie 
marzo Je 173•) y r,;_, h:i foit<Jdo er. 
presc:.t!lrlo e: b !,d'!li1.1fHroc1ór, -
cei.tral del L·j¡.i,,rt•·•rr>:1t0 de~lll :·:on 
tarsni:: t::l a ÍD ·~ ierr:;~ ?1~üe ( 24 cic - -
rrnrzo de 17')8) rJ...Jr.de se h'.1 hecho 
el verual 09ortui..; i'l'v ~:!l;iu, C.>'IJO 
resultar~ de loi:; r(:t'.istros de --
aquel J.,epa1·t;i·;,c;;to. "=:1:sc,~uic3 lo 
ha coloc11do o. u11 cvll',::iu de ecu
ceci.5n eu e;,¡te t..:r.-HvriJ Ci!!ulpi 
IlO. Cree CJ~ eau ~nuer sesuida e~ 
tod1:1':1 suo portes C.J<. lu le,y, J' de 
l:.1 haoérGele i1q;ut'~''J :.il'f\.ln!l fsl 
ta. 
C1J91,to cu¡, verdac ;•e;ir·ec:?:.tu ser
vil·!) ae re~·r.11P.st1J -;; vuestra f'arta 
1 e o rr. "i u i· l l l; ( 2 F1 de a b r i l de 
17-;18) '.hüu::i .>' l'':.'-'J~·l't:.>: éietro :.:rir: 
<lOl i" . -
C.C. :)f~CC;-1}, '.:11 -:i.<;tv iv11v!'8tO de
lle ui u¡:r1:1f'iu ~:;-:.::;~r~i;¡i; ·1 ifftúo 
[i~~~i-I ~ ~~~ f~~ :~~ =~ ~ ~~t t. ( 1154) . 

P}7 oe U:i p reti•~J. t1• tesi. 

;, r t • C' H . p • 17 4 . 
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Los Somnscos han tenido el deber y el honor de -

poner las bases de l:i formación humana, reliciosa y cultu".-. 

ral a uno de lo::; ·máximos cenios de Italia. 

Lo han recibido niiio de seis ai¡os y lo han reatj, 

tuíao al hocar joven ya de 13 ahoa. 

A juzc;a.r ¡.1or la producción juvenil de ¡,:anzoni,-

especialrnente por loo poemar: "Trionfo della libertá", "l!J.:.!;! 

fil" o por "In marte di Garlo Imbonati" se diría que la -

obra de :::us cducadoren no tuvo el fín deseado. h:iro ec ex

plicable si se to:~a ~n c•.icnta ln actitud comtín en lea ---

ex-alumnoa, deducida de la rebelión hacia las imposicionen 

y que en r.:unzoni está más aguzada por el influjo deletéreo 

del nuevo ue1biontc en el ¡•:o viene a encontrarse, embebido 

por el cap{ritu de odio y Je desprecio hacia la reliclón y 

al cl0ro e1: particular y por una Rituaci0n fa:üliar un po

co i•cnosa. ;.;ate e:;tacio de :foimo catá claramente captud<J -

en las ni~uientes con3idcrucionca de ~bLiati: 

11 .C:sttín en plenG. ruina loa principios ele la 

fe católica, aprendidos en aquel "ovil" c,g: 

lificutlo con una expresión en apariencia -

muy cruda (1), pero q:e en realidad ne re

duce a una or:tcntación y a un encllnto ret,2 

rico abusado en esta poesía en el verso 5o. 



contru ~1 ei5lo y otrae vecen 
, 

nn.[j, 

cor.1pos icioncs juveniles. :io cr.: ta: .o~ ya d;z 

lante de expresioncc inmcdiatac de vida -

de Colegio, aino 11 un u:;t:.do de ~l1ii:Jo cl.f 

horado do contactos ::mor!llalen '¡ue ::anzoni 

se esfo1za en juctifieur a1n en contrasto 

con la loy !i!oral y d..iv.!.na." (2) 

Manzoni mis:no c::prcsó en :!ifcrentcs ocaeioncn su 

pena por haber escrito y publicado bles eosas i'J.'.lC llama. -

"delicta iuvcntutis". 

Eo pociblo afirmar q~e el presente trub~jo es --

una tcntat i va honeot<.,, aun-¡ u e :~o.l c:J ta, p:tr ,,_ ilu:r. ln;ir con -

los documentos en l~i :nCdlO, el i'J•::rÍOüo tr«nscarrUo por 1'.0.,!l 

zoni ·:in e:l colocio de i.ug•mo, ¡;,;;ado ,or alto o rocordaC.o-

únicamente en "rmniniscencian", 11 colo1L1ior.: 11 o "r..c:::oriar;" -

posteriores, no ;;ie.'.1prc sc¡:ur:.:,·. :ste col.¡ io ':ne era-

caractcrÍ:;ticos de tod:.:. 1~1 Crttcn. 



l 'nomo e l 'o por u" ufirmu.ron juntamente: 

"! aemi cottati nell'unimo del ciovinotto 

Llanzoni dal Jouve non ictcrilironc, dun-

c¡ue, anche ::>e fruttificarono in ;liverso e 

splcntlido modo piú t:.trdi: come del r1.mto

n~enne oer:ipre por lui, uor.io di lunghe m~ 

dituzioni". 

Lo que se ha dicho del i'n.dre :;ouvc se puede ha-

cer extensivo, a raz6n v.t ta, a lon l'ndrmi Vandoni y Gian

Battista Riva, y en general a toda ln ense~unza impartida

en lua escuel<.1.0 :::iomuncun Je entonces • 

. \ la formac1ó11 moral y reliGioaa se le dedicó -

una parte yu •¡ 11e on ;.:an~oni q~1eclaron imprcaon los ejemplo:J 

de vida reliciosa de uuo superiores y profenorcn y oobre -

todo el sentido r.livino de misterio ¡irovaJo en las cc'l<:l.ira

cionc:::; littÍr;:icas Je :·~~.r: tnrJe cantó en !'\UG "Inni Gacri"

( "tomas sacrado:.:" que tadbi:On De c;.i:·tnron por el l a<.lrc Vu.!} 

doni en lt•s "fea Li v i·~~~r.lco crL;t l.anaD 11 c elnbrallus en la an

ta loe fo poética tlvl ; adre fliva). Ex .. :ct:i. es por lo tanto lu 

constutaci~n de Italo de Feo: 

11 1 or lo lílOllO:J en un puntu Don dctro t .: "º r~ 
zón: en l' extrmn<~ r·.)cornc 1llacióu r.l iric; idn al 

!: i~o ü. o no olvi,lar lJIJ :i·rinciplos en loo cu_:: 
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les h~.1.bía procurado criarlo. ~~l so convi! 

tió de hecho de de!nta a cut6lico, o ~o-

jor se volvió a convertir, por;ue los l·a

dres r.>omascoo, fo llabí::n inLin l ido en lon 

primeros anos el r;en tido 1irofunJo del ca-

tolicismo, un scut irlo ¡¡:te mine<. lo uband.Q 

n6 co:nplctar.icnto y r¡ae ]JOr CP.r:ino::; obscu

ros - entre los 1uc cotaban t~l vez lno -

palubras del toota.~L nto V'terno - lo vol-

vieron a conducir a la rclici6n florcdnda~ 

(3} 
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Y oc t-~bi~n un m6rito de l~ profundu formnci6n

relifiosa tonidu en el colecio ni ,:nnzoni ¡iti<lo un dÍ::i. en--

cribir a lu dama Jaluz.zo tli :locro que: 

"Lu e vid enci<. do l<.:. rcli¡;ión c:.•tÓlicu 11.Q 

na y domina r::1 i:lt·:li;cto; yo la voo al --

princi~io y al fín d~ todau las cucstio-
donde 

nes 1nor.tleo; por t(;do/or; invoc~Hla, por t.Q 

do donJe en exel11Ída. ;,;w vcr(laJos 1n;.::wino 

que ce cncu ntrc.n,sin ::rn c::;cclta no me pg 

recen ontcru:¡¡, fun,t:i.11.rn, inconctsan, :>ino 

cu~indo con llevada::; Lle 1111c•10 a ella Y l.llJ~ 

recen lo q;ie Gon, conaecuencL.f; de <;u do,2 

trina. 



Tal convoncirüen to debo dejar::ie ver natu

Ealmcnte en todos mio oscritoo, si no fu~ 

se más .que, por,1uo escribiendo oe q11iere

sor fuerteo~ y tal fuerza no oc encuentra 

más que en la propia persuaciÓn".(4) 

No obstante, no hay que concluir con el pansa-

miento que es mérito de los Somaacoa el que Italia haya -

tenido un ALE::i3,\:!JRO :.:AiiL.vlll, ya que la fonnación cultu-

ral, humana y religiosa recibida en loa colegios de i.iera

te y de LuGrulo os Únicamente una componente do la poraon~ 

lid ad de ¡,: anz on i. 

Es ll.Graduble concluir con una consideración de

Italo de Feo que condensa en pocos pensamientos lo que se 

ha tratado do exponer analíticamente en el pr osen te trabQ 

jo en baso n documentos: 

"Bot:.lS palabras" ( r10 trutu de la rcspueata 

- do fecha 12-2-1047- a una carta del Fadre 

Fruncosco Gal:J.ndri, entonceo l:ector del co

lecio de Sü.n _,ntonio de Lugano, en ln. cunl-

i.ianzoni dcmtectr:i. aún una vez más su arre--

pontimiento por haber ultrajado en na juvt?!l 

tud a nus inctructores) 11 no fueron eocri-

tuo por simple complacencia. Debían corren

pondor a un escr:ípulo, lentamente madurado

cn el Jnimo de i.'.anzoni, sobre ln inju:>ticia 
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sul,stancial de cu juvenil res•.ntirr.lcnto 

hacia loo Padreo Som~cco3, que ci no le 

habían hecho pa:w.r nn:~ inf:mcia t'cracb

ble - y poquínim.~ lo ~on - le ~ibían -

entrccado a rnno:: llenas el ~ ::;uro de -

la inntrucci6n y una cn::;cfbnzn. de r:rin-

plÍci tos en el cato licin::10,. y u los en~ 

les tratará de 1¡ue,\;1rr.:c f.lel V1Lc l.. v_! 

da, _l orri'lú no hay Ju~t.'.'. q::c L p rr;~:n:tlj 

dad de : anzoni, [;e fc.r:::<Í en a.-¡;11~110::: --

ailoz - no ol)ntantc r;\1 ¡:rotrJnl.:1. ,Jnvcnil-

y qno en aquclloc a,,o. t.11~bi6n 21 :\)l!'•:n 

diÓ ( lon I•l'iw:ro:: vcr,io:J lo :L•1t1cr:trun) 

el arte ·.le L.:. e;:prc::i·J:-i l.it•:rar L.~ y tu-

lo¡_;ioG s01:1u::icu~~. de •;o,\o p;-,,rt.i.cul:::.r ~m n: t:,)t 1;::·1n <le LUC!;!: 

no, fnó, co:10 he·.o:: v.i.:,to, nn .mtt".·ntlco no•úcla,lo roétj.co. 

11) 



(1) 

(2) 'r. itlfoI11TI 

(3) ITAJ,Q DD P 1;0 

(4) IT .. LO i)'-' _, ~,·:·~O 

(5) IT:,LO i) j~ i!' :::o 
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••• lié ti rlir6 0011' io, nodri to 
in sozzo ovil di rncrccnurio armanto 
del poema In mo;·tc fil Garlo Imbonati 

Una vrcciudizialc di .:h non:nini: l!.!! 
~cuela Cattolica, 1942. 

i.ian:rnni 1.'..U.Q!!!.2 .Q l 'opcra, ::nano -
P• 90. 

cita ant. p. 418. 

cita ant. p. 41. 
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Fusirr ¡:z MANIJoiCRI'fAS. 



A) Atti. 

MC1avo G!'":NERAL DE LO:J l'.rnrrns :;or.1:.scos 
l' ARHO ¿UIA !.IAG'DALBNA - G ENOtA. 
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11 Libro degli "Atti" di una Casa religiosa,

é quel volume manoscri tto su cui si redieono, in ordine

cronolor,ico, i verbuli delle assemblee dei religiosi e i 

futti principali della vita dell'Iatituto, Grande é 11 v~ 

lore docwuentario decli ºAtti" perché alla sua compila-

zione é addotto ufficialmente, per volere delle Regolo,

un relieioso chiamato l '"attuario", Quanto da lui 6 ----

scritto viene controfirraato dal Rettore della Casa e au-

tenticato dui 3upcriori ~ageiori (Generalo e frovinciale 

o loro dulecu-ti) nelle perioriche vioite canoniche, 

11 Libro deeli 11 Atti" dei Capitoli Generali 

contien~ 1 verbali delle riunioni dei Capitoli Geaerali

e dei Definitori, redutti dal Cancelliere Gonerale e nu

tcnticati dal i-roposito Genarale, 

ll Libro det;li "Atti" della Congrenazione l.1a-

riana del Collegio San .\ntonio di Lugano ci fa la croni_!! 

tor ia di detta Cor¡gree;azione dal 1723 al líl35 per mano -

dei l adri A::wistonti della mcdesiina, 

D) Cartelle dei Luoc;hi, 

Conteueono docuinenti ri¡;uard:i.nti i singoli Isti 

tuti, 



G) Cu.rtelle delle ~~rsone 

Con t ::cono notizic sulla vita e opere oi oingo

li roli, iosi. 

Gt•rt. ladre Cle:n0ntn i.:ricnurdelli. 

Curt. i-adrc ,mtonio Vnndoni. 

Cart. ladre Giuscppc Denicni. 

U) hlanoocritti vari 
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llcune prc<liche del tndre ~lcmentc Drignardelli, 

;lD:m::.:vr;i.ihi:I lj_;,\T;~ Cl·Il FH.; J;:;:¡z,\: 

;~.;í .• G, iLrchivio í.iaddalona Genova, 

A.S.i,\, Archivio :Jtato ;,:ilano. 
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