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LA GÉNESIS DE UNA OBRA

(Bernardo J. de Alderete frente a Lopez Madera)

José Mondéjar
Universidad de Granada

PROPÖSITO

1. No es el mfo, en esta ocasiön, entrar en el anâlisis de las teorfas lin-
giiïsticas de las obras de Alderete y Lopez Madera, respectivamente,
aunque a veces tenga necesidad de senalar o de destacar algunos puntos
concretos de las enfrentadas posiciones del uno y del otro. Este anâlisis
fue hecho, en lo concerniente al pensamiento historicolingiustico de
Alderete, por Bahner, Gauger, Molina Redondo y Nieto, con muy distinta
profundidad y competencia1; por lo que respecta al de Lopez Madera, lo
ha sido por Alarcos Garcia y Bahner2; dentro de poco, aparecerâ la reim-
presiön de los Diâlogos de un seguidor del doctor Madera, cuya intro-
ducciön he hecho y en la que necesariamente considero algunas ideas y
aspectos de los puntos de vista fantasticolingihsticos de éste3.

LAS PERSONAS

2. El malagueno Bernardo José de Alderete naciö en el ano de 1560 y
muri6 en Cördoba en el de 16414. Las casas solariegas estaban situadas
en la collaciön de la iglesia de los Mârtires San Ciriaco y Santa Paula —
advocaciön de la parroquia todavia existente en el centra de la ciudad
antigua— y por sus dimensiones y calidad —amén, supongo, que por el

prestigio social y riqueza de sus duenos— fueron llamadas «casas prin-
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cipales», y fueron tasadas a la hora de su venta en 4.000 ducados, estan-
do ocupadas a la sazön por el capitân Simon Bourman —apellido, tam-
bién, de familia social y literariamente destacada en los anales de la ciu-
dad de Mâlaga, a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Bernardo J. de Alderete, orgulloso de su nacimiento en la ciudad de

Mâlaga, y con motivo de la discusiön sobre la etimologfa o procedencia
de semejante toponimo, del que encuentra paralelos en tirio, hebreo, arabe

y arabe granadino, dice en sus Varias antiguedades (Amberes, 1614):

Aunque se halla en tantas lenguas esta dicciön, i con significados de tan-
ta emphasis, con todo a la Tyria sola le compete, i se le deue. En otra

parte dire mas délia, pues todo esto deuo al lugar en que naci (II, viii, 266),

no sin antes haber calificado de cuenti'stica y fabulosa la tradition
«que solian contar las mui ancianas duenas de aquella ciudad» de que
Mâlaga antes se habîa llamado Villa Viciosa, para anadir finalmente un
rotundo elogio de su, en ese momento, lejana patria malaguena:

En esta misma obra, habla también con orgullo agradecido de quien
habîa sido su maestro en la infancia y primera juventud:

Cierre lo que dellos [los numantinos] dixo el licenciado Iuan de Valen¬

cia, Racionero de la Santa Iglesia de Mâlaga, mi maestro, a quien los

hijos de Mâlaga deuen mucho, en su doctissima Pyrene (I, ix, 55).

B. J. de Alderete Pasadas, apellidos con los que figura en los cuader-
nos de pruebas de curso de 1576 y 1577 en la Universidad de Osuna, es-
tudiö alli Decretales entre los 15 y 17 anos.

Nada seguro sabemos sobre dönde cursö sus estudios superiores,
pero es muy probable que fuera en las Universidades de Granada y
Salamanca, extremo que ahora no viene al caso considerar. De lo que si se
tiene absoluta certeza, es de que, dentro de Espana y en el extranjero,
gozo de fama de hombre de extensos y hondos conocimientos entre los
estudiosos de las humanidades. Nicolâs Antonio, a este respecto, des-
pués de considerar su honradez y su modestia, nos dice:

eaque eruditione ut pares in hoc studio habuerit paucos, superiorem for-
tasse neminem, linguarum Graecae Hebraicaeque, ac ceterarum orien-

talium, totiusque antiquitatis studiosissimus atque eximie gnarus, judicio in

primis, quo sive quidquid pretiosum est vilescit, pollens maturo ac libero5.

n o siendo aquello conforme a lo que la antiguedad clama i testifica des-

ta nobilissima ciudad (II, viii, 265).
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Tal es el parecer de un erudito del XVIII, lector infatigable, juez de

templada y serena sentencia, mas hombre de luz y de razön frla que de

dogma intransigente.

Respetado fue también el criterio del malacitano en menesteres de la
lengua poética, pues Lope, en carta dirigida al racionero Luis de Göngo-
ra, le dice al malévolo genio que, si le envia la opinion de Alderete —
también por aquel entonces racionero de la catedral de Cordoba— apro-
bando la oscuridad como recurso poético, se darâ por satisfecho6.

2.1. Muchas menos noticias y datos documentales de primera mano co-
nozco del doctor Madera que del gran humanista y clérigo malagueno.

Los ünicos indiscutibles sobre su vida y milagros se encuentran en
sus propios escritos: bien en las portadas de sus libros, bien embutidos
en el texto de alguno de ellos:

1°) En la portada de sus Discursos (1601) se lee:

Autor el doctor Greg0 Iopez / Madera fiscal de su Magestad / en la

Chancilleria de la dicha ciudad (vid. n. 11).

2°) En la de las Excelencias (1625) se nos dice que es del Consejo
Supremo de Castilla, etc.

3°) En el texto de los Discursos, con orgullosa satisfaction, nos
déclara su lugar de nacimiento:

an querido quitar a la Insigne Villa de Madrid, mipatria, la gloria de tal

natural, y patron como San Damaso Sumo Pontifice, de los mas exce-
lentes que la Yglesia de Dios a tenido (Cap. XXXVI, f° 147v°; el subrayado
es mfo).

4°) Y en el mismo capltulo, deja constancia del dla, mes y ano de su
nacimiento en Madrid, pero, como en la noticia anterior, en relation
con asunto religioso:

Por auerse puesto el cuerpo de S. Gordiano en la cueua donde estaua el

otro cuerpo Sancto, se celebran juntos a diez de Mayo, que es el dia en

que yo nasci, el ano de 1562 a la misma ora de la manana, que el cuerpo de

S. Diego hizo aquel célébré milagro con el Principe don Carlos primogenito
del Rey don Phelippe segundo nuestro Senor (Ibîd. \ la cursiva es mi'a).

Hasta aqul los datos de primera mano.
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Nicolas Antonio nos suministra otros de interés académico y
administrative de la vida de este personaje, de carrera social y representativa
meteorica, ademâs de por las dotes personales que tuviera, quizâ, tam-
bién, por ser hijo de su padre: Gregorio Lopez Madera, médico del Em-
perador Carlos y de su mujer Catalina de Austria, duquesa de Saupadîa,
nombre céltico, en la Alta Saboya.

En la Complutense (Alcalâ de Henares) ensenö derecho civil; de allf
pasö a Sevilla en calidad de juez; posterior y sucesivamente desempenö
cargos de diversa naturaleza: miembro del consejo del Patrimonio Real,
corregidor de Toledo, Alcalde de Casa y Corte (juez de causas crimina-
les) y, a partir de 1619, consejero del Consejo Supremo de Castilla y ca-
ballero de la Orden de Santiago con collar y cruz de la misma7.

Juan Agustfn Ceân Bermudez8 anade alguna nueva noticia, como la
de «pintor por aficiön», y precisiones en la denominaeiön de los cargos
administratives y judiciales, junto con errores cronolögicos importantes:

1°) Que nacio en 1574, cuando el interesado nos dice que fue en
1562 (vid. supra);

2°) Doctor en derecho a los 18 anos, es decir, en 1592; pero como en
la portada del Discurso (1595) nos dice que era licenciado y en la de
los Discursos (1601) que era doctor, todavia era licenciado a los 33 y
doctor, como muy tarde, a los 39, tomando como referencia la fecha
real de su nacimiento;

3°) Catedrâtico de vi'speras en Alcalâ de Henares;

4°) Oidor de la Casa de Contrataciön de Sevilla a los 20; segün la
fecha de nacimiento que da Ceân, en 1594; segun la real, en 1582. Pero
si a los 20 ya era Oidor ^cuânto tiempo estuvo de catedrâtico en
Alcalâ? ^Sölo dos anos?

5°) A los 23, fiscal de la Chancillerfa de Granada; para Ceân, en
1597; segün el Discurso, en 1595; en consecuencia, lo era a los 33

anos, respecto de 1562. Fiscal, pues, de Granada desde, por, lo me-
nos, de 1595 hasta 1601 (Discursos);

6°) Del Consejo de Hacienda (Patrimonio Real) desde 1602: a los 40
anos, respecto de 1562;

7°) Expulsé a los moriscos de Hornachuelos (Cordoba);
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8°) Puso en marcha el proyecto de riego del campo de Murcia,
Cartagena y Lorca, en 1618, por lo que en recompensa, en 1619 (a los 57

anos reaies), se le concediö la dignidad de miembro del Consejo
Supremo de Castilla, ademâs de la cruz de la Orden de Santiago;

9°) Muriô en 1640, a los 66, de acuerdo con la fecha de nacimiento
de 1574; a los 78, contando a partir de 1562. Como se ve, la cronolo-
gfa de Ceân es un pequeno desastre.

Todavfa una pregunta: ^por qué incluye Ceân a un aficionado a la
pintura en un Diccionario de profesores de Bellas Artes? La verdad es

que la razön que da no convence ni al mas ingenuo:

Para hacer ver que en medio de ellos [cargos pûblicos] no dexo este ma-

gistrado de dibuxar y pintar quando se lo permitfan, tomândolo por
recreation y entretenimiento, y tratando con los profesores de las nobles

artes, en las que discurrfa con acierto, inteligencia y gusto Carduch.

[Carducho]; Palom. [Palomino]; Alvar. Baen. [Alvarez Baena],

Para el conde de la Vinaza, el doctor Madera «manejo la pluma con
aplauso de las gentes, como el pincel y la paleta». Bahner va todavfa mâs

lejos: «entre sus contemporâneos tenta fama de ser un excelente pintor»
(p. 101). Asf es que de aficionado a excelente pintor. Y asf se escribe la
historia. En 1851, Martin Fernandez de Navarrete9 da la interesante nueva
de que nuestro erudito funcionario y artista sea «probablemente el que,
segün el libro de öbitos de la parroquia de S. Ginés, de Madrid, muriô en
22 de marzo de 1649, y se mandö enterrar en el convento de Atocha» (p.
599). Si realmente se trata de él, muriô con 87 anos.

A su juicio, «fue hombre crédulo, de indigesta erudiciôn y pesado es-
tilo» (p. 600).

Por ultimo, el conde de la Vinaza10, después de repetir y exagerar el
contenido de algunos extremos biogrâficos, demuestra ser conocedor de

la fecha de nacimiento del doctor Madera, dando solamente la referenda
del capftulo de los Discursos (1601), donde se encuentra.

«[Lastima —dice— que ingenio tan bien cultivado caiga en el extra-
vfo de afirmar y de querer probar que la lengua matriz y primitiva de Es-

pana fue el espanol mismo ...» (p. 31a).
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LA OCASIÖN

3. El 19 de Marzo de 1588, y entre los escombros de la ya casi derruida
Torre Turpiana, apareciö una caja de plomo en cuyo interior habi'a «vn
huesso, y vn pedaço de lienco, y vn pergamino grande escripto. parte en

lengua y letra Castellana y lo mas en letra arabiga» (Lopez Madera, Dis-
cursos, I, 5; la cursiva es mi'a). El contenido del texto es una profeci'a que
habfa de cumplirse precisamente en el tiempo que la cajita fue encontrada.

Ante tan insölito hecho —la caja y su contenido eran del tiempo de Néron

y fueron trai'dos a Hispania por el varön apostölico Cecilio, ahora, y desde

hace siglos, patron de la ciudad de Granada— la opinion de los eruditos, de

una parte, y de otra, el clero interesado y el pueblo ignorante, estimulado por
aquél, abriö un frente que no se cerrö de manera definitiva hasta que el Papa
Inocencio XI condeno todo lo encontrado entre los afios 1588 y 1598, des-

pués de haber sido trasladado a Roma y estudiado desapasionadamente por
los expertos, el 28 de Septiembre de 1682. Pero mucho antes de la condena,

en 1595, en las cuevas del Monte Santo —antes Valparaiso— se encontraron
cuatro laminas de plomo y dos libros del mismo metal, todo escrito en latin.

Como quiera que los que estaban convencidos de que se trataba de una
supercherla, de una patrana, creyeron descubrir contradicciones entre el

texto del pergamino y los de las laminas y libros plumbeos, el catoliqulsi-
mo Lopez Madera aprovecha la ocasion para escribir su primer libro en
defensa de todo lo encontrado, convencido de su historicidad, autenticidad

y veracidad: Discurso sobre las lâminas, reliquias y libros que se han des-

cubierto en la ciudad de Granada este ano de 1595. Y las reliquias y pro-
phecia que se auian hallado el ano passado de 1588. Sebastian de Mena,
Granada, [1595], Pero habida cuenta de que hasta el ano de 1598 estuvie-
ron apareciendo reliquias en las catacumbas del Sacromonte, el doctor
Madera, animado por el cardenal Nino de Guevara, Inquisidor general y,
antes, présidente de la Chancillerla de Granada, emprendiö la tarea de la
defensa conjugada de cuanto se habla descubierto, lo que dio por resultado
la publication de su nueva obra, Discursos (1601).

LAS OBRAS

4. Dos obras de crecidlsimo interés lingülstico y filolögico dio a la
estampa Alderete, y otras tantas, que nos interesen, Lopez Madera".
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Las dos de Alderete fueron escritas en Cordoba, donde paso la mayor
parte de su vida, pero ya que, en este momento, la que nos interesa es la
Del origen, solamente utilizaré los datos que en ella se encuentren referi-
dos a esta circunstancia. En el capftulo XIX, con ocasiön de una anécdota
contada por Aulo Gelio, alusiva a un retörico hispanorromano, y con la
cita de la famosa frase del mozarabe Alvaro —«Eheu latini linguam propria

ignorant»— pretende remachar la idea de que el latin fue la lengua
vulgar de Hispania, anadiendo «quan bien dixo Aluaro Cauallero Godo
natural desta ciudad de Cordoua» (PI23); y en el XXI, recordando de

nuevo a Alvaro, nos dice: «Entre las obras, que escriuio, que originalmen-
te se guardan en la libreria de esta sancta Iglesia de Cordoua ...» (P 139).

Los Discursos de Madera lo fueron en Granada: la dedicatoria va di-
rigida al cardenal Fernando Nino de Guevara «entonces residente desta
Chancilleria», donde a la sazön el autor, fiscal de su Magestad, reside,
como se lee en la portada (1601).

Las Excelencias las escribiö en Valladolid, donde las publico, en
1597 ; la segunda ediciön, en la que aparece por vez primera el «Apendi-
ce destas excelencias en defensa de la lengua Castellana, y su antigue-
dad» (P 100a), Cap. XIII, se imprimiö en Madrid, en 162512.

LOS TÎTULOS

5. Mientras que el de la obra de Madera (1601) da por sentadas la vera-
cidad, autenticidad e historicidad de las reliquias y pergamino descu-
biertos en Granada entre 1588 y 1598, y a partir de ahf explicar cömo es

posible que el pergamino, que ya en el siglo XVI cumplla 1500 anos, es-
tuviese escrito en arabe y en espanol, en el de Alderete se invierten los
términos, porque es el origen de la lengua espanola lo que en primer lu-
gar le preocupa, dejando el resto de lo con ella relacionado en la obra del
doctor Madera, fuera de sus disquisiciones:

Assi nadie me oponga deltas, que las cosas de los santos no se han de

juzgar, por las reglas ordinarias, de que yo escriuo, i trato; fuera délias

camina lo que es sobre natural (Origen, f 4).

En una palabra, ya desde el tltulo se le anuncia al lector la encontrada

postura de Alderete con la de Lopez Madera: la del humanista compro-
metido con la verdad histörica en oposicion a la del erudito que interpre-
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ta la historia a partir de presupuestos religiosos, mas aün: nacionalcatéli-
cos, como se verâ.

LA DIATRIBA

6. La teorfa del fiscal de la Real Chancilleria de Granada tuvo seguido-
res hasta el siglo XVIII; y antagonistas, desde que la formulé hasta que
cayé el silencio sobre ellos, por miedo a parecer enemigos de la Iglesia,
aunque no se tratase de cuestiones de fe; el canonigo y fiscal del Supremo

Tribunal de la Cruzada, Nicolas Antonio, no se atreve a enfrentarse
con lo que todos —menos los dominados por el fanatismo milagrero—
sabi'an que era una burda supercheri'a:

No habia de ser yo el que echasse mano de la pluma para emprender esta

hazana, porque los instrumentes flacos arriesgan el suceso de las grandes

empresas [...]. Habi'asse puesto de la parte de lo falso indiscretamente
la piedad y el celo, y a su favor casi todo el pueblo de los que pretenden te-

ner voto en semejantes resoluciones. Los que oyen y no juzgan segui'än a

los mâs, y todos Servian de numéro, y crecian voces y lenguas al aplauso

[...] Fuerzas comunes, al parecer, no bastaban para quitarla [sic] [a la mentira]

el velo con que todos voluntariamente se vendaban los ojos13.

Pero ninguno de sus oponentes practicé aquello de suaviter in modo
fortiter in re, como el humanista malacitano.

6.1. Nadie se ha preguntado, hasta ahora, que yo sepa, por el rnovil que
lo llevé a escribir la obra que lo ha hecho famoso y con la que ha con-
quistado un lugar de prestigio entre los humanistas que a lo largo de los
siglos XV al XVII han ido elaborando la historia precientffica de la lin-
giustica europea.

Yo no creo que alguna vez entrara en sus câlculos de estudioso escribir

tantas paginas sobre los orfgenes del espanol —tan apasionadas en su
defensa y, también, anticipadoras de muy modernos métodos de investigation,

lo que ahora no hace al caso— dado que sus intereses historico-
humam'sticos iban por otros derroteros, ya que eran las lenguas clâsicas

y semîticas, as! como cualquier otra clase de antigiiedad relacionada o
no con el sustrato cultural de Europa. Y, sin embargo, las escribe.

Lo que para ml es la causa eficiente concreta, unica de la elaboration
y entrega a las prensas de esta obra fue la aparicion (1601), cinco anos
antes de publicar la suya (1606), de los Discursos, de ideas lingiusticas
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extravagantes y de religiosidad cavermcola, cuyo objetivo era demostrar
lo histörica, dogmâtica y eclesiâsticamente indemostrable. En los Dis-
cursos se explana la mas pintoresca y alucinante teorfa —incluso para
sus contemporâneos hombres de ciencia— sobre el origen del castella-
no, al que también llama espanol varias veces14.

No se trata solamente de que sea cierto lo que afirma Bahner sobre la
necesidad de conocer la tesis de Madera para entender histöricamente el
Origen de Alderete (Bahner, Beitrag, 67; 103, de la traducciön), hay
mucho mas: el Origen, en sus capitulos y temas tratados, es la respuesta
crftica y sistemâtica a todas y cada una de las afirmaciones, hipötesis,
peticiones de principio y puntos de vista que se desarrollan en los Diseur

sos de Madera: es exactamente el enfrentamiento teörico mas serio y
duro que se escribiö para desautorizar el galimatias histörico-religioso-
erudito mas «brillante» que se haya imaginado nunca sobre el nacimien-
to de nuestra lengua y de las lenguas, en general.

Cuando Bahner reflexionö sobre estas cuestiones filolögicas, ùnica-
mente conocfa la doctrina de Lopez Madera por el resumen que de ella
hizo Alarcos Garcia, quien trabajö sobre el original impreso.

Harald Weinrich senala de manera genérica que Alderete va contra
los que se oponen a la teorfa de la ascendencia latina del espanol15.

José Godoy Alcantara, y tras él los mas autorizados conocedores de
la historia y contenido del pergamino —segun Arias Montano, viejo
pero no antiguo]6—, de las laminas y libres plumbeos encontrados en
la Torre Turpiana y en las catacumbas del Sacromonte, piensa que el
probable autor del pergamino, de las laminas en latin y de los libres de

plomo mas imaginativos, peor escritos y de doctrina mas tosca, fue
Miguel de Luna17.

6.2. Es sabido que, salvo en el caso de Arias Montano y antes en los de

algunos mâs, la polémica sobre la naturaleza auténtica o apocrifa del
pergamino y de los plomos se centré casi exclusivamente en problemas
doctrinales, pues en definitiva lo que en uno y otros se expone, segun
Godoy Alcantara y Cabanelas, es una amalgama o sfncresis del pensa-
miento islamicocristiano que hasta a los menos versados en estos asun-
tos parece claro.

Pero hubo un personaje, hombre de gran signification social, admi-
nistrativa y polftica, el ya tantas veces mencionado Lopez Madera, quien
ademâs de esforzarse en desarrollar argumentes claros, precisos y con-
tundentes en favor de la rigurosa historicidad de los testimonios «inven-
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tados» —argumentes basados y urdidos casi siempre sobre el prestigio
del criterio de autoridad y en enrevesados sofismas, propios de leguleyo
medievalizante— tratö de justificar dialécticamente que el espanol
siempre fue la lengua de los habitantes de Iberia —él habla de Espana—

que es lengua hermana del latin y, por lo tanto, anterior aquf a la llega-
da de los romanos y cuyo origen esta en la fragmentaciön de la lengua
ünica hablada por los que levantaban la Torre de Babel, a causa del pe-
cado de soberbia en que incurrieron al pretender elevarla tanto que 11e-

gase al cielo, por cuyo motivo el dios bfblico convoca a las criaturas ce-
lestes, descienden a la tierra y desorganizan en la mente de los
hablantes, revolviéndola, la lengua ünica, del pueblo ünico:

ecce unus est populus et unum labium omnibus venite igitur descenda-

mus et confundamus ibi linguam eorum ut non audiat unusquisque vo-
cem proximi sui (Genesis, XI, 5 y 7).

El mito babélico se invoca como causa de la fragmentaciön lingüfsti-
ca general18, posiblemente sin convicciön alguna por parte del que la re-
pite, hasta en obras de mentes preclaras, clérigos o laicos, aunque mati-
zada y con muy distinto énfasis.

6.3. Mientras que para Lopez Madera parece ser que no hay discrepancy
entre verdad revelada y explicaciön racional de los hechos y de las

cosas y circunstancias, en funciön de los conocimientos del hagiögrafo;
mientras que para Lopez Madera parece que no hay divisoria entre
argumente de razön, verdad histörica y narraciön bfblica, para Alderete to-
dos estos extremos se distinguen con claridad meridiana.

De momento, basta con que consideremos el valor que cada uno de
ellos concede a la explicaciön bfblica: en tanto que Alderete se limita a

recordar el hecho, Madera estima que es absurdo suponer otro posible
origen a la division de las lenguas. He aquf lo que dice Alderete, al ini-
cio del prölogo del Origen:

Recibio
el hombre de la Diuina mano dos bénéficies en antiguedad natu¬

ral los primeras, en vtilidad ricos, en nobleza ilustres, la razon y la

lengua, su interprète; [...] ambos dones soberanos dignos de todo agradeci-
miento. El quai falto leuantandose el hombre a maiores, començando
aquella soberuia torre, que merecio por justo castigo la confusion de las

lenguas (la cursiva es mla).

He aquf los términos en que el fiscal Madera plantea el mito:
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yseria grande absurdo dar ['imaginar'] substancia de lenguaje, o idioma,

que no aya tenido su origen en una de las setenta, y dos lenguas de la

diuision, aunque se pueden dar muchas subalternas y corrompidas délias, en
lo que fueren accidentes, como lo son en Espana la Portuguesa, y en su modo
la Gallega, y parte de la de Aragon de la castellana ...(Discursos, 70v°).

Lopez Madera un hombre cuya mente esta dominada por el espfritu
de la Contrarreforma, exacerbado y degradado, por cuanto, muy al mar-
gen de la jerarqufa eclesiâstica (no directamente comprometida, como el

arzobispo de Granada, en aquel entonces Pedro de Castro) que discierne,
y del clero que cauto réserva su opinion en espera de pruebas fehacien-
tes, se zambulle en la atmösfera pesada de la milagreria, apariciones,
luces, fuegos y voces misteriosas que se respiré en la Espana de la segunda
mitad del siglo XVI y de casi todo el XVII. En este ambiente de opre-
siön, las mentes equilibradas que distingui'an entre religion y ciencia,
apenas si se atreven a emitir opiniones, a adoptar actitudes beligerantes,
maxime por escrito, opuestas a las que la masa analfabeta y visionaria —
estimulada por intereses poco santos de personas de solvencia eclesiâstica,

social y polftica— divulga y proclama, como ocurriö en este caso de
los descubrimientos de la ciudad de Granada, en 1588.

6.4. El eruditlsimo jurista Madera aparece, en relation con estos he-
chos, no solo como campeon del relato bfblico ante el origen de las

lenguas, y de la lengua espanola en particular —cosas que en principio
nada tienen que ver con el dogma, la moral y el culto catölicos— sino
también como el expresamente encargado de la defensa de l'o ocurrido,
porque esta absolutamente convencido de que el pergamino es auténtico,
y, por lo tanto, cuanto en él se diga, ademâs del medio y modo de mani-
festarlo. Todo es cosa de Dios y, por consiguiente, a partir de su acepta-
ciön incondicional, le busca explication dialéctica e histörica —a lo que
Alderete renuncia, como se verâ— y la expone y sustenta con todos los
medios a su alcance: la autoridad, incluida la de los falsos cronicones
(no para él ni para Tamayo de Vargas ni jquién lo habrfa de pensar! para
el misrmsimo Alderete, en los Ultimos anos de su vida), la petition de

principio, el razonamiento analogico de carâcter religioso y el orgullo
nacionalista; porque todo lo que ha ocurrido es, en definitiva, una mane-
ra que Dios tiene de honrar a Espana, pues no hay naciön que pueda glo-
riarse de no haber perdido nunca, desde los orfgenes hasta la fecha, su

propia lengua, como le ha sucedido a la nuestra.

El tftulo del cap. 16 de los Discursos es toda una proclama semitico-
catolica de naciön elegida: De la onra que se endende dar a Espana en
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la prophecia llamandola columna de la iglesia de Dio, que es su piedra,
y la conformidad que desto se halla en las sagradas letras', en él se dis-
curre sobre la circunstancia de que el cumplimiento de las profecias ocu-
rre cuando Dios lo cree conveniente y oportuno:

Mas porque mejor se entienda, como no estuuo olvidado por los Prophe-
tas este gran descubrimiento, no sera fuera de propôsito (pues tan on-

roso es para Espana) [...]: porque es cosa certissima que todas las prophecias
tienen su cumplimiento especial, y particular, aunque no siempre le entende-

mos, sino es cuando Dios es seruido de darle a conocer (Discursos, 49v°-50);

y en sus Excelencias, en relacion con el honor que supone para Espana

haber tenido siempre una y la misma lengua, escribe:

Ytocando tanto al honor y excelencia de Espana esta conservation de su

lengua, pues ni délia, ni del nombre de la Prouincia pudieron dezir los

Romanos, que auian triunfado, ni naciön alguna del mundo que se la auia
mudado (Excelencias, XIII, 100b).

A lo que contesta Alderete:

Pero no puedo dexar de responder a los que sienten, que hago agrauio a

nuestra lengua en dar le principio, que sea mas moderno, que la pobla-
cion de Espana por el antiguo Tubal, lo demas tienen por indigno de la

grandeza de Espana; [...]. Semejantes arreos, i atauios de antiguedad no
hermosean, ni honrran la lengua, que los tiene propios ricos, i lustrosos, i
no fingidos (Prölogo, 3; la cursiva es mia).

6.5. Conocido de Alderete el berenjenal creado por las antagönicas
postures defendidas por los de uno y otro bando, respecto del pergamino y
de los plomos, emite rotunda y honestamente su juicio sobre el naci-
miento de nuestra lengua, pero no sin dejar en claro que su intenciön al
escribir sobre asunto de tanto empeno, como es indagar en el origen del
romance castellano, es la de decir lo que siente, y no por contradecir a
nadie en cosas humanas, profanas, porque en lo tocante a las sagradas
mucho se guarda de opinar, como ya se ha visto:

Porque a todos estimo, i reuerencio, i mas a las cosas sagradas, que por
ellas a passado esto muchos anos en silencio, i se sepultara en oluido,

sino me obligara a manifestarlo lo que en esto deuo (Origen, I, f° 4)

qCuânto tiempo hacfa que Alderete guardaba el original inédito? ^A
quién le debe tanto? Las dos interrogantes son faciles de contestar.
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En lo que a la primera respecta, conviene imaginar que a raiz de la
publicaciön del Discurso (1595) surgiera y cuajara en la mente de Alderete

la idea de escribir su ensayo rebatiendo punto por punto cuanto de

disparatado habfa en la obra del jurista, metido a redentor, porque —es
una excusa piadosa lo que sigue— después de haber considerado lo que
los espanoles han hecho para extender la lengua latina por «nueuos
mundos [...] no es justo oluiden la propia». Y esta idea dio lugar a otra
nueva: la de escribir sobre el «principio, i origen della, sin que me impe-
diesse que siendo nuestra natural, i vulgarmente vsada séria de poca
estima mi trabajo» (Origen, I, f°3).

Por lo tanto, de 1595 a 1606, ano de publicaciön de Del Origen, mas
de la mitad de los once anos que median entre uno y otro probablemente
estuvo guardado el original, entre otras cosas, porque en Espana era im-
posible publicar obras de estudio durante el reinado de Felipe III.

En cuanto a la segunda, la respuesta es categörica: a su hermano ge-
melo José, jesuita, muerto en Granada en 1616:

Lo que desta materia alcancaua träte, comunique con quien en ella, des-

de mi Primero ser en la vida hize compania\ deziame su sentimiento, i

parecer, i comunicaua los mios, de lo qual anos a recogimos algo, que fue

todo comun como todo lo demas, sin que vuiesse cosa partida ni diuidida,

con tanta concordia, i vnion que ni en lo interior ni exterior vuo cosa, que

nofuesse una misma (Origen, I, f°3; la cursiva es mra).

6.6. El respeto que Alderete manifiesta deber a todos y, muy especial-
mente, en la ocasiön, a quien jamas nombra —del mismo modo que
después harâ Lopez Madera, pero con alusiones mâs duras y transparentes—

no puede privarlo del derecho y de la obligaciön de decir la verdad
histörica y moral de que esta convencido:

Desta lengua escogida [la latina] muestro, que deciende la Castellana, i
como hija noble de tan excelente madré le cabe gran parte de su lustre

i resplandor, con que ambas se an estendido hasta los Ultimos fines del Orbe

(Origen, Prologo, f°2).

Contrasta esta actitud de suficiencia cientffica, pues esta dispuesto a

probar que el castellano procédé del latin, y de satisfacciön por saberse

entre los que tienen conocimientos para emprender por vez primera una
obra de tamana envergadura, a pesar de los riesgos que conlleva:

bra, sin duda, llena de dificultad, puesta a gran peligro; lo vno por ser

la primera, que en esta razon se ha escrito, i sale a luz; lo otro porque
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siendo de la lengua vulgar todos, los que la vsan, quieren en esto tener voto,
si bien no todos tienen caudal para darlo (Origen, Prôlogo f° lv°; la cursiva

es mia);

contrasta, digo, con esta tesitura de solvencia intelectual y erudita, la

que refleja otro pârrafo en que admite la posibilidad teörica de que Dios
hubiese inspirado en el espfritu de unos hombres el conocimiento y
practica de una lengua sin existencia historica:

Que
si los sanctos Apostolos, i a quien ellos ponian las manos, recibian

el don de hablar diuersas lenguas, i profetizauan, del mismo poder es, i

no mas dificultoso, darles las que auia en el mundo, i no sabian, que darles

las que no auia, i auian en algun tiempo de ser (Origen, I, f°4).

La fe, de un lado, y la verdad historica, de otro, pugnaban en su cabe-

za, y ante la imposibilidad de definirse a causa, al parecer, de su espfritu
pusilânime, opta por el argumente de la doble verdad: el hecho histörico
es innegable, pero para Dios todo es posible. Consecuentemente, nos en-
contramos ante la paradoja de una lengua que puede tener dos principios
y dos maneras de ser y manifestarse: en un caso, origen acrönico e inspirado,

y practica limitada en los individuos y en el tiempo; en otro, origen
temporal y diacrönico, y practica historica y generalizada, desde el prin-
cipio hasta hoy. Mas, imposible.

Fray Martin Sarmiento, en sus Memorias (1775), interpréta esta ma-
nera de procéder de modo parecido al mfo: «Puesto Aldrete en extremo
de no poder retractarse de su dictamen, y de no atreverse a dar por
apöcryfos aquellos monumentos, inventô aquel medio de decir [...].
Jamas creeré que un hombre tan erudito y juicioso como Aldrete asintiese
de veras a este dictamen»

6.7. Ante el cuerpo de doctrina historicocientffico desarrollado por Al-
derete, ajeno a la creencia —salvo en lo atingente al omnfmodo poder de

Dios— y al espfritu de la honra del siglo, el ya polfticamente encumbra-
do doctor Lopez Madera, miembro del Consejo Supremo de Castilla, se

da por tan clara y directamente aludido —a juzgar por lo impertinente y
lo duro de sus respuestas, aunque tan sin destinatario especffico como el
escrito del canönigo malagueno— que en la segunda edicion de sus Ex-
celencias (1625) anade un capftulo mas (el XIII) con la sola y manifies-
ta intenciön de responder desahogadamente al autor de semejante osa-
dfa: intentar desautorizarlo. He aquf algunas de sus, incluso, despectivas
alusiones al Dr. Alderete:
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Esta costumbre de contradezir (para mostrar erudicidn) mouio a vn autor

que escriuio despues de aquellos discursos mios, a impugnar esta exce-
lencia de nuestra nacion y lenguaje, queriendo prouar, que el Castellano que
hablamos, es latino corrompido, y no antiguo y propio. Y si bien en el prin-
cipio de la obra dize que no escriue con emulacion de nadie [...], muestra
bien claro, que todo lo que discurre y trata es contra lo que yo aula escrito
(Excelencias, f° I00b-100v°a; la cursiva es mi'a).

En efecto, ya lo anticipé: el Origen de Alderete es puntual y cumpli-
da respuesta a cuantos dislates se estamparon en los Discursos. La causa
de la génesis, pues, de la obra del malagueno, esta patente en las propias
palabras del Dr. Lopez Madera.

El fiscal de Granada no escribiô sus obras por lucir, como ese otro
autor, erudition, sino

Casi forçado de la necesidad de la defensa que tocaua a vn sucesso tan

importante a Espana, y la Religion: y este autor voluntariamente, contra

todo esto, y contra el honor de su nacion (Ibid., f° 100v°a).

Y puesto que el susodicho incurre en contradicciön,

Solo sera necessario responder a las objeciones del autor que lo ha im-
pugnado (Ibîd. f 101v° b).

Y con hiriente sarcasmo, la ultima vez que Madera alude al sabio hu-
manista, anade, dândole lecciones de latin, lo que sigue:

Yboluiendo a nuestro discurso, para ensenar el mismo autor, que en

tiempo de Marcial se hablaua Latin en Espana, se aprouecha de un lu-

gar suyo [de Marcial] en la prefacion del libro doze, donde [...], dize, [...]
Non Hispanensem sed Hispanum, y traduzelo este autor, no Espanolado,
sino Espanol, trocando el sentido de las palabras

6.8. Entre 1606 (Origen) y 1625 (Excelencias), publico Alderete sus
Varias antiguedades (1614), donde con la modestia del sabio (no del
erudito), pero con la autoridad que le prestan los avales que le han pre-
cedido en la exposition y defensa de que nuestra lengua procédé del
latin, nos recuerda que

Lo que io escriui no fue nueua assercion, sino la comun recibida en

Espana, i que, como se dize, tienen muchos cuerdos letrados, que no

an escrito: de los que an escrito son tantos, como io traxe, que la afirman

(Antiguedades, f 67).
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Entre otros cuerdos y letrados de menor relevancia hoy, cita a Antonio
de Nebrija, Marineo Si'culo, Luis Vives, Ambrosio de Morales, Florian de

Ocampo, Justo Lipsio, Andrés de Poza, Paulo Jovio y Julio Scalfgero.

6.9. El apéndice de las Excelencias es el mayor compendio de despro-
pösitos que respecto de la naturaleza e historia del espanol haya podido
escribirse nunca. Para empezar afirma su autor:

Con la ocasion que se ofrecio del Pergamino hallado en la torre, llamada
de los antiguos, Turpiana, el cual contenia gran parte escrita en nuestro

vulgar Castellano, escriui los discursos que andan impressos [...] mostran-
do con las euidencias que sufre la materia en cosas tan antiguas y oluidadas,
como nunca los Espanoles perdieron su lenguage, aunque le mezclaron mu-
cho con el Latino: porque siempre desde su origen las lenguas Latina y Es-

paiiola fueron semejantes (Ibid., 100b).

Efectivamente, también el malagueno sabia y demoströ que habi'a se-

mejanza entre nuestra lengua y la latina, pero por causa muy distinta de la
invocada por Madera: mientras que la establecida por el primero es de
indole geneticohistôricci, fundada en el peso de la prueba, la del segundo es

geneticomiticci, en tanto que se basa en la creencia; la semejanza, segûn el

primero, se debe a razön de descendencicf, en el segundo, a la de simultâ-
nea comunidad de origen: el espanol y el latin se generaron en Babel.
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