
BRAVO, BARTOLOMÉ 
(1554-1607) 

Lat. Bartholomaeus Bravus e Societate lesu 

El gramático y pedagogo castellano Barto
lomé Bravo nació en Martín Muñoz de las 
Posadas, diócesis de Ávila y hoy provincia 
de Segovia. En la Compañía de Jesús ingre
só en Salamanca el 19 de mayo de 1572, y 
más tarde se ordenó de sacerdote con votos 
de pobreza, castidad y obediencia. Después 
del noviciado, debió de comenzar a enseñar 
la lengua latina en el colegio de Monterrey 
en Galicia hacia 1575, componiendo para la 
fiesta de la Concepción de 1578 un diálogo, 
con partes en latín y en castellano en distin
tos géneros de la prosa y en diversos me
tros y estrofas, que fue representado por 
los alumnos siguiendo la práctica habitual 
de la Compañía. 

Durante toda su vida estuvo encargado 
de la docencia de la Sintaxis, la Oratoria y la 
Poética en distintos colegios de la provincia 
de Castilla. Así, desde Segovia escribía hacia 
1580 algunas de sus cartas familiares a anti
guos discípulos. En el colegio de Á vila pro
nunció un discurso latino felicitando al mar
qués de Velada por su nombramiento en 
agosto de 1587 como ayo del futuro rey 
Felipe III. Conservamos además otros dis
cursos y seanones suyos pronunciados con 
motivo de la inauguración del curso escolar, 
de la Navidad, de la festividad de San Luis 
rey de Francia, y en otras ocasiones. 

Poco después emprendió la tarea de 
componer los manuales y diccionarios 
necesarios en las clases de medianos para 
aprender a hablar y a escribir en latín, tanto 
en prosa como en verso, con elegancia y 
erudición. Sus libros alcanzaron una amplia 
difusión, y conocieron más de doscientas 
ediciones, reelaboraciones y comentarios 
hasta el siglo XIX impresos en toda la Pe
nínsula, las Islas Baleares y el Nuevo Muo-

do. Los contenidos teóricos están basados 
en las mejores obras de su época publicadas 
en varios países de Europa y trata de expo
ner dichos contenidos de la forma más 
clara y breve posible para dedicar un es
fuerzo y espacio mayores a los ejercicios 
prácticos. Con este propósito incluye 
abundantes ejemplos que explica, y conse
jos sobre los distintos modos de imitación, 
pues prefería que el poco tiempo que sus 
alumnos iban a poder dedicar al estudio de 
estas artes literarias, lo emplearan en la 
ejercitación antes que en memorizar mu
chos preceptos. Esta era la metodología 
docente de los mejores maestros humanis
tas, que la Compañía adoptó, aunque ante
poniendo la formación cristiana a los idea
les cívicos basados en la Antigüedad. Ade
más de las directrices generales redactadas 
por Nada!, Bravo seguía sobre todo el mo
delo pedagógico de Juan Bonifacio (1538-
1606), quien tal vez lo tuvo como alumno 
durante los últimos años que enseñó en 
Medina del Campo hasta 1567. Nuestro 
gramático probablemente fue tanto el dis
cípulo llamado Bravo que actuó en una 
escena de la comedia T ri11mph11s Cimmcisionis 
de Bonifacio sobre los maestros que obli
gaban a sus alumnos a memorizar el A rle 

del Nebrisense, como el buen poeta al que 
llama mi Barthule en una carta sobre la versi
ficación en latín alabando sus versos maria
nos. Bravo también conocía directamente 
las orientaciones del provincial Gil Gonzá
lez D ávila (1532-1596), quien había partici
pado en la comisión que redactó una ver
sión provisional de la Ratio studiorum hacia 
1582-1586, y que en 1590 dio su aproba
ción a la mayor parte de los tratados de 
Bravo. 
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SÜ Liber de octo partium orationis constructio
ne apareció en medio de las polémicas sobre 
la imposición del Arte descriptiva del Ne
brisense y sobre la utilidad de la gramática 
racional del Brocense. Bravo ignora la obra 
de este, mantiene a veces la ordenación de 
Antonio, y en la práctica sigue los principa
les contenidos teóricos de su correligiona
rio Manuel Álvares eludiendo citarlo. La 
parte práctica, de mayor extensión e interés, 
contiene numerosas frases con su traduc
ción al castellano, que Bravo extrae de 
Cicerón y de otros doce autores antiguos 
que cita, junto a otras expresiones coloquia
les para que los alumnos aprendieran a 
hablar latín con la mayor propiedad posible. 
La obra tuvo unas treinta ediciones y co
mentarios hasta el siglo XIX. 

El Liber de conscribendis epistolis de Bravo 
debía reemplazar en las escuelas a los trata
dos de título similar compuestos por Eras
mo, por Vives y por otros humanistas. La 
parte teórica recoge los contenidos funda
mentales de la doctrina renacentista sobre 
el género, con una serie de preceptos en 22 
capítulos sobre las cuatro partes principales 
de la epístola, su estilo, el empleo de lugares 
comunes, y otros consejos para redactar los 
distintos tipos de cartas oficiales y privadas. 
Para ejemplificar cada género incluye Bravo 
trece cartas propias escritas en un estilo 
sencillo pero correcto y elegante, que tratan 
asuntos morales y cotidianos como la amis
tad, la forma de vivir, las críticas infundadas 
y acusaciones falsas, la relación entre padres 
y adolescentes, la quiebra económica, la 
ludopatía y otros temas que atañen a la 
educación. De acuerdo con el programa 
docente de la Compañía, esta disciplina 
debía explicarse a continuación de la Sinta
xis, tal como ya recomendaba Niccoló 
Perotti un siglo antes, y tras ella fue impresa 
en 1589, y encuadernada en un códice que 
perteneció al colegio de Córdoba. 

Después de escribir cartas, los alumnos 
debían practicar los progymnasmala o ejerci-

cios oratorios previos, por lo que el manual 
de Bravo para estas clases fue impreso 
primeramente junto al referido tratado 
epistolar, en 1589 con una sola paginación 
y en 1591 con paginación independiente. 
Sigue la teoría de una traducción latina del 
tratado de Aftonio, pero sustituye los 
ejemplos de los catorce géneros de la prosa 
por otros más apropiados al modelo peda
gógico de la Compañía, como la narración 
de un suceso ocurrido en Gante. 

Su Liber de arte poetica fue impreso en 
1593 por Serrano de Vargas inmediatamen
te después del Arte poética española de Diego 
García Rengifo, quien probablemente había 
compartido docencia con Bravo en Monte
rrey. La primera parte es deudora del libro 
tercero De institutione grammatica del referido 
Álvares, y la segunda del librito sobre la 
composición artificiosa de poemas a imita
ción de los antiguos de Jorge Sabino, yerno 
de Melanchthon, con algunos contenidos 
más breves del tratado sobre el epigrama de 
Tomás Correa y de otras obras. Esta se
gunda parte fue reimpresa en México en 
1604 y 1620 en una Coflectanea que también 
incluía su teoría epistolar, y la primera fue 
aprovechada en varias ediciones de los De 
institutione Grammaticae fibri quinque publica
dos a nombre del Nebrisense en los siglos 
XVII a XIX. 

En 1593 estaba Bravo al fr.ente de las 
clases de Humanidades del colegio de 
León, según escribe en la dedicatoria de la 
edición de 1595 de su tratado epistolar al 
obispo Juan Alonso de Moscoso, consejero 
de Felipe II al que también dedlcó en 1596 
la segunda edición de su Poética y la prime
ra de su Oratoria. De acuerdo con la porta
da, esa edición de 1595 debía incluir una 
segunda colección de carras propias que sin 
embargo no parece que fuera editada hasta 
1601. Ello podría explicarse porque entre 
esas cartas figura una dedicando un libro a 
un personaje identificable con Gaspar de 
Quiroga, arzobispo de Toledo en 1577 Y 
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cardenal en 1578, simpatizante y favorece
dor de los jesuitas que falleció justamente el 
zo de noviembre de 1594. Otras cartas van 
dirigidas a compañeros y antiguos alumnos, 
y narran sucesos relativos a los jesuitas, 
como unos milagros en Perú y en México, 

0 la muerte de Edmundo Campion en 
Londres en diciembre de 1581. 

En el primero de sus cinco libros De arle 
oratoria, Bravo sigue la teoría de la Rhetonca 
de Cipriano Suárez (1524-1593), mientras 
que en los siguientes libros trata sobre la 
ejercitación en clase, sobre los distintos 
procedimientos y técnicas de imitación de 
Cicerón, incluye los contenidos del manual 
de Progymnasmata con otra disposición, y 
seis discursos propios de distintos géneros 
para ejemplificar la teoría y metodología 
expuestas. A los escritores que quisieran 
amplificar algún tema con mayor erudición, 
recomienda una docena de repertorios 
impresos con sentencias, ejemplos, anécdo
tas, semejantes y desemejantes, y otros 
lugares comunes. Menciona expresamente a 
Erasmo, y cita obras de autores heréticos y 
editadas en ciudades protestantes, pues al 
no tratar asuntos teológicos no lo impedían 
las normas de censura del lndex de 1584 del 
referido Quiroga. 

Después de una impresión en Pamplona 
en 1590 de la que no se conocen ejempla
res, en 1599 dedicó la segunda edición de 
su Thesaurus al yerno del Brocense, Baltasar 
de Céspedes, catedrático de Retórica y 
Oratoria en la Universidad de Salamanca, 
agradeciendo su hospitalidad durante una 
visita a esa ciudad, probablemente en 1598; 
tal vez esta relación favoreciera que su hijo 
V alentín de Céspedes estudiara e ingresara 
en la Compañía, en la que destacó como 
escritor. El diccionario castellano-latín de 
Bravo incluye numerosas locuciones y los 
neologismos necesarios en la época para 
escribir en latín con propiedad. Conoció 
una versión en catalán, y siguió siendo 
ampliado y corregido por Pedro de Salas, 
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V aleriano Requejo y otros autores durante 
tres siglos, con lo que alcanzó más de cien 
ediciones. 

En 1600 fue destinado al colegio de 
Monterrey. Las 31 cartas anunciadas en 
1595 aparecen en la edición del tratado 
epistolar en 1601, dedicada al influyente 
Antonio Zapata, consejero de Felipe ITI 
desde 1599 y arzobispo de Burgos desde 
1600, agradeciéndole su ayuda personal y el 
apoyo dispensado a los colegios de la 
Compañía en Burgos y antes en Pamplona 
(de cuya diócesis había sido obispo desde 
1596), así como al Colegio Anglicano de 
Valladolid. Por entonces escribía Pedro de 
Ribadeneyra que Bravo estaba al frente del 
Seminario de la Compañía en Castilla, con 
la misión de preparar a los futuros maestros 
en las artes literarias. 

En 1603 contaba con el privilegio para 
imprimir su diccionario latín-español, for
mado por un Compendium de unas 14.000 
entradas a partir de una edición reciente y 
ampliada del diccionario de palabras cice
ronianas de Nizzoli, seguido de otros tres 
mil términos necesarios que no figuran en 
los escritos conservados de Cicerón, prin
cipal modelo de la prosa humanística como 
Virgilio lo era de la poesía. Probablemente 
le impidió publicar este diccionario la en
fermedad que le llevó a la muerte el 20 de 
noviembre de 1607 en Medina del Campo 
(Valladolid). Fue editado por su sobrino 
Pedro Bravo, también jesuita, y reimpreso 
en más de 50 ocasiones hasta 1857. 
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