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 No podemos abrigar ya la menor duda desde hace varios a?os
 de que el ideario de los evangelizadores de M?xico, en sus prin
 cipios, tomaba buena parte de sus inspiraciones en un humanis
 mo de claro sello erasmista.1 Tambi?n tenemos numerosas prue
 bas, algunas notorias, de que este hecho acarre? inconvenientes
 a veces graves para los religiosos que se dejaron seducir excesi
 vamente por el evangelismo del maestro de Rotterdam.2 Las
 bibliotecas de la reciente Nueva Espa?a que eran casi exclusiva
 mente y con toda naturalidad las de sus evangelizadores parecen
 haber encerrado buen n?mero de escritos de Erasmo y las re
 se?as de confiscaci?n de las mismas testimonian del hecho.3 La
 lectura del Enquiridion o de la Par?clesis no era sin embargo"

 mero asunto de un ambiente propio de M?xico, ambiente que
 siempre pod?a inspirar el notabil?simo ejemplo del arzobispo Zu

 m?rraga. Parece ser que era m?s bien algo privativo de aquellos
 que part?an para M?xico, atra?dos por las ilusiones que desper
 taba la conversi?n del Nuevo Mundo. As? pues, los mensajeros
 de la Buena Nueva parecen haber sido con frecuencia, al par
 tir, de una especie original por diversos motivos, pero cuya for

 maci?n erasmizante es una caracter?stica que cada vez parece
 m?s claramente asentada. Apuntemos que tampoco ofrece lugar
 a dudas el hecho de que este humanismo no es m?s que parte
 componente de la semblanza intelectual que se podr?a intentar
 de los misioneros.4 A pesar de todo, los elementos que constitu
 yen este aspecto de su originalidad se van acumulando y no
 tenemos m?s remedio que destacar su creciente importancia.

 De este modo vemos aparecer hoy, entre los grandes evange
 lizadores, a un nuevo lector de Erasmo y su nombre puede pa
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 SOBRE FRAY JUAN DE GAONA 611

 recer tambi?n especialmente interesante ya que se trata del fran
 ciscano fray Juan de Gaona.5 Interesante decimos porque fray
 Juan de Gaona pertenece a aquella ?lite ser?fica que ense?? en
 el colegio de Tlatelolco y que en ?l dej? su huella; porque fue
 uno de los que mejor contribuyeron a la ilustraci?n espiritual
 de la iglesia mexicana reci?n nacida con sus muchos escritos,
 aunque ?stos no recibieran los honores de la publicaci?n;6 y en
 fin, porque tambi?n hubo de ser, con ocasi?n de una c?lebre
 disputa, quien orient? muy sensiblemente la soluci?n del pro
 blema m?s grave que le toc? resolver a la instituci?n eclesi?s
 tica en M?xico, es decir, la creaci?n de un clero ind?gena.

 Pero quiz? podr?amos, muy r?pidamente, esbozar los elemen
 tos esenciales de su actividad y de su personalidad anteriores a
 su llegada al Nuevo Mundo, para mejor situar el documento
 que aqu? publicamos y que est? relacionado con las lecturas que
 precedieron su ida a M?xico.

 De fray Juan de Gaona, en estos primeros a?os europeos, se
 sabe sobre todo que fue un eminente te?logo. Franciscano de la
 provincia de Burgos, comenz? a adquirir real fama en dicha
 materia en la Soborna cuando asist?a a las lecciones del c?lebre
 Pierre de Cornibus. Mendieta ha contado la an?cdota y nume
 rosos autores la han recogido desde entonces. No se nos repro
 char? el recordarla, ya que subraya la autoridad naciente del
 disc?pulo durante sus estudios teol?gicos.

 As? pues, en Par?s, cuando fray Pierre de Cornibus empe
 zaba sus clases lo primero era cerciorarse desde la c?tedra de la
 presencia del alumno favorito entre los asistentes y la comen
 taba con estas palabras: "Sufficit mihi unicus Gaona". Siempre
 por Mendieta sabemos lo fecundos que fueron estos estudios:
 "Sali? de sus estudios este religioso var?n, excelente latino y re
 t?rico, razonable griego, muy acepto predicador y sobre todo,
 profund?simo te?logo. . ."7 As? es muy natural que volviera Gao
 na a Burgos para ense?ar all? la teolog?a hasta 1537. Por estas
 fechas el monasterio de San Francisco de Valladolid recib?a a
 numerosos auditores de ilustre rango, ya que la Corte imperial
 resid?a en dicha ciudad. All? destinaron por entonces al padre
 Gaona, a petici?n de los mismos franciscanos de Valladolid que
 cuidaban con esmero de la calidad de la ense?anza administra
 da en presencia de la Corte y que conoc?an al excelente te?logo
 de Burgos. No tuvo ocasi?n de lucirse m?s de un a?o. En efecto,
 la emperatriz Isabel, deslumbrada quiz? por tan notable talento,
 le pidi? por el mes de abril del a?o siguiente pasara a Nueva
 Espa?a para dedicarse a la evangelizaci?n. Parti? pues para M?
 xico en 1538, y lleg? el mismo a?o.8 De sus preparativos Men
 dieta s?lo nos dice: "Viendo, pues, el prudente var?n, que esto
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 612  GEORGES BAUDOT

 ven?a de mano de Dios, apercibi?se luego para tan larga y pe
 ligrosa jornada...", pero entre otras disposiciones tomadas en
 esta ocasi?n, sabemos por nuestro documento que retoc? su bi
 blioteca personal cuyo contenido ofrece datos de inter?s y que
 introdujo en ella cambios importantes.

 Con este motivo proponemos el documento siguiente sacado
 de los archivos franciscanos de Valladolid:9

 En el a?o de mil y quinientos y treinta y siete vino fray Juan de
 Gaona, de la prouincia de Burgos, ha leer teholog?a a este conuento;
 y en el siguiente a?o de 38 le mandaron pasar a la Nueba Espa?a. Y
 pidi? al Pe. Prouincial, fray Garcia de la Quadra, ser encorp?rado
 en esta prouincia. Y dex? en la librer?a del conuento las obras de
 S. Augustin en siete cuerpos grandes; y las de S. Chrysostomo en
 cinco grandes; las de S. Hier?nimo en tres grandes; las de S. Ber
 nardo en uno grande; las de Plat?n en uno grande; las Anotaciones
 de Erasmo con su texto griego y latino; la Biblia en hebreo y Voca
 bulario hebreo y otros algunos.

 Y quedaron con esta condici?n, que si alg?n tiempo voluiese a
 esta prouincia o los embiase a pedir, se los diese el conuento, tor
 nando ?l Jos que sac? de la librer?a, que fueron Qpus magnurn
 Augustini y las Quinquagenas en dos cuerpos grandes y De Qu?tate
 Dei en peque?o volumen y un cuerpo de San Chrysostomo, que ten?a
 algunas obras de las antiguas.

 Esto se hizo con consentimiento del Pe. Guardian fray Francisco
 Calder?n y del consejo de los padres discretos que lo firmaron.

 Fr. Frcus. Calder?n
 Fr. Francus. Ma. de Hordu?a
 Fr. Fernandus (?) de Prauia.

 Lo primero que podr?amos preguntarnos es por qu? el te?
 logo Gaona, en 1538, en v?speras de su viaje a Indias, siente la
 necesidad de separarse de las obras de Plat?n y de Erasmo.

 ?Tan seguro estaba de hallarlas de nuevo por las orillas ame
 ricanas, o acaso vislumbraba la conveniencia de guardar distan
 cias con ellas en v?speras del viaje? No podemos dudar de su
 inter?s por las tales obras ya que s?lo las ced?a con la condici?n
 expresa de poder recuperarlas a voluntad y que esto quedaba
 patente por escrito en un documento redactarlo por su orden.

 ?Por qu? abandonar igualmente una Biblia y un vocabula
 rio en hebreo, pruebas indiscutibles de un humanismo honda
 mente arraigado, dentro de la tradici?n m?s clara del Renaci
 miento?
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 No podemos descartar la posibilidad de que tomara concien
 cia de su menor necesidad en un Nuevo Mundo no hispanizado
 y que primero ped?a a sus evangelizadores un considerable es
 fuerzo para dominar las lenguas vern?culas, obligatorio veh?culo
 de la conversi?n y de la lucha que se llevaba a cabo contra la
 idolatr?a. Sabemos que fray Juan de Gaona no rehuy? esta dura
 obligaci?n. Incluso obr? maravillas, pagando por ello un sacri
 ficio que dur? diez a?os: el completo abandono de toda labor
 de estudio dedicada a las humanidades cl?sicas que con tanta
 dicha cultivaba si tenemos en cuenta las confesiones de su bi
 blioteca. Mendieta parece confirmarlo claramente y dar as?, qui
 z?, las razones de esta cesi?n: "Luego que vino comenz? a de
 prender la lengua mexicana, y para mejor darse a ella dej? por
 diez a?os los libros y estudios graves de las letras y sali? con ello
 de tal suerte, que la supo como el mejor en su tiempo, como
 parece claro en los coloquios que compuso en ella, que andan
 impresos, y es lo que m?s se ha estimado de todo cuanto en esta
 lengua se ha escrito."10

 La corte de Valladolid estaba perfectamente convencida por
 otra parte del aspecto imperioso de esta necesidad y una crecida
 cantidad de c?dulas que ordenan al clero un concienzudo estu
 dio de la lengua mexicana traduce esta convicci?n con claridad.

 Adem?s es necesario apuntar que el obispo de M?xico, Zu
 m?rraga, misionero ser?fico ?l tambi?n, hab?a pasado una tem
 porada bastante larga en la corte de Valladolid unos cuantos
 a?os antes, al salir de los borrascosos acontecimientos que resul
 taron de su oposici?n al gobierno de la primera Audiencia de

 M?xico. No hay duda de que el recuerdo y el eco de su paso,
 bastante reciente ya que no parece haber salido de Valladolid
 antes de principios de 1534, eran a?n sensibles en la Corte, y
 muy especialmente en el monasterio donde solemnemente se le
 hab?a consagrado obispo el 27 de abril de 1533.11 Muy clara
 mente ten?a ?ste que haber indicado all? precisamente las cua
 lidades que exig?a de sus futuros compa?eros de evangelizaci?n
 y resaltado los sacrificios imprescindibles que hab?an de otor
 garse para la obra de conversi?n. Estas instrucciones no pueden
 sino haber desempe?ado un papel importante en la decisi?n del
 padre Gaona. Incluso podr?a ahondarse lo que represent? la in
 fluencia de Zum?rraga sobre el arreglo que efect?a Gaona entre
 libros que le son muy queridos. M. Bataillon destaca en efecto12
 que tanto al utilizar el Enquiridion o la Par?clesis para su Doc
 trina breve, como cuando reproduce, convenientemente revisada,
 la Suma de Doctrina Cristiana del doctor Constantino en la

 Doctrina Cristiana que da a las prensas en 1546, el obispo Zu
 m?rraga procede a una cuidadosa elecci?n. Y lo que ?l modifica
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 o incluso aparta viene a ser, entre otras cosas, lo que en estas
 obras conced?a excesiva importancia a los fil?sofos del paganis
 mo, lo que establec?a v?nculos demasiado molestos entre la doc
 trina cristiana y las doctrinas de la antig?edad cl?sica. Si la
 Doctrina breve de Zum?rraga es de 1543-44, no se puede ex
 cluir el hecho de que diez a?os antes ?ste dejara en Valladolid,
 en su orden, al azar de pl?ticas y coloquios, expresarse opinio
 nes ya bien determinadas. Nada tiene de extraordinario, enton
 ces, que el recuerdo de estos modos de pensar sea en 1538 lo
 suficientemente activo en una comunidad que daba a muchos
 de sus mejores miembros a Am?rica, para hacer meditar a un
 Gaona en v?speras de partida. Quiz? sea, pues, tambi?n ?sta
 una consideraci?n que le lleva a dejar en Castilla su Plat?n y
 sus Anotationes de Erasmo con su texto griego y latino, no di
 gamos comprometedores (a?n no es tiempo), pero por lo menos
 in?tiles en estas perspectivas, a la luz de los deseos ya expresa
 dos por su futuro superior y jefe, y que anuncian en cierto modo
 las precauciones que este ?ltimo tomar? en sus propias obras
 algo m?s tarde. Lo cierto es que nuestro te?logo parti? para
 Am?rica sin ellos, pero seguramente no sin su estimulante re
 cuerdo.

 ?Us? acaso de tal recuerdo en M?xico? ?Los diez a?os que
 primero pas? exclusivamente entregado al estudio del n?huatl,
 desatendiendo toda otra cultura, se los borrar?an de la memoria?
 ?nicamente la edici?n y luego el cuidadoso an?lisis de sus obras
 permitir?a una respuesta correcta. Quiz? podr?a empezarse por
 los Colloquios de la paz y tranquilidad christiana, en lengua
 n?huatl, los ?nicos en llegar a prensas despu?s de su muerte y
 que por consiguiente son de m?s f?cil acceso. No olvidemos que
 fue profesor en el colegio de Tlatelolco y que en ?l form? a la
 tinistas entre los hijos de la nobleza ind?gena; que tambi?n fue
 provincial de su orden en 1551, sucediendo al ilustre fray Tori
 bio Motolin?a. Son estos dos aspectos de su actividad en que
 podr?an espigarse preciosas informaciones para un estudio am
 plio que no deseara la brevedad de tan corta contribuci?n como
 ?sta.

 Indiquemos tambi?n que le hemos hallado complicado en un
 curioso proceso de Inquisici?n por declarado pante?smo, proceso
 que acaeci? en Puebla el 5 de noviembre de 1551 y en el que
 se encontraba asociado como juez a su compa?ero de viaje de
 cuando la gran partida americana, fray Mart?n de Hojacastro,
 obispo de Tlaxcala.13 Aqu? convendr?a tambi?n, a la luz de las
 acusaciones de pante?smo lanzadas contra el doctor Pedro de la
 Torre y de la confesi?n de este ?ltimo (confesi?n que Gaona
 tuvo que pesar), intentar rastrear las huellas que pod?a haber

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 10 Feb 2021 19:45:32 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 SOBRE FRAY JUAN DE GAONA 615

 dejado en el juicio del inquisidor humanista la lectura de los
 grandes textos de un Renacimiento fervoroso admirador de la
 pagana naturaleza de los antiguos.

 Pero, a fin de cuentas, es la "p?blica disputa" con fray
 Jacobo Daciano y la Apolog?a que Gaona redact? contra su ad
 versario en aquella ocasi?n, que han de ser eminentemente reve
 ladoras, igualmente por su contenido como por su ulterior re
 sonancia.14 Nuestro te?logo combat?a all? un libro del padre
 Daciano que expresaba sus graves inquietudes, casi angustias,
 ante las condiciones en que se desarrollaba la nueva iglesia. La
 insuficiencia num?rica de sacerdotes, la ausencia del sacramento
 de confirmaci?n como consecuencia del reducido n?mero de
 obispos, y otras muchas razones, le hac?an dudar de la aut?ntica
 instituci?n de la Iglesia en Nueva Espa?a. Y por encima de to
 do, si confiamos en un texto de Mendieta, la m?s interesante
 a nuestro modo de ver entre las preocupaciones del padre Da
 ciano la promov?a la ausencia de sacerdotes ind?genas, la cruel
 ausencia para esta Iglesia americana, de los propios americanos
 en las responsabilidades del sacerdocio. Si hemos de creer a los
 textos que nos refieren los ecos de la "disputa", la ma?a de fray
 Juan de Gaona fue sumamente eficaz, hasta lograr de su adver
 sario una retractaci?n p?blica en las debidas formas.

 ? Enorme ser?a el peso de esta intervenci?n en una cuesti?n
 tan dolorosamente cargada de futuro! La debilidad fundamen
 tal de la evangelizaci?n, como tan acertadamente lo ha mos
 trado Robert Ricard,15 ?no era acaso esta falta de sacerdotes
 indios que llevaba consigo la perpetua presencia de una misi?n,
 a fin de cuentas, extranjera? ?Pero el erasmista participaba aca
 so del te?logo que cuidadosamente refutaba, y con tanto talento,
 al ocasional defensor de un clero indio?

 NOTAS

 1 Cf. M. Bataillon, Erasmo y el Nuevo Mundo, ap?ndice a Erasmo y
 Espa?a, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1950 (reed. 1967); as? como
 "Erasme au Mexique", en Deuxi?me Congr?s National des Sciences Histo
 riques, Argel, 1932, pp. 31-44.

 2 En particular cf. Jos? Miranda, El erasmista mexicano fray Alonso
 Cabello, M?xico, UNAM, 1958. (Cuadernos del Instituto de Historia, serie
 Hist?rica, 2).

 3 Cf. F. Fern?ndez del Castillo, Libros y libreros del siglo XVI,
 M?xico, Publicaciones del Archivo General de la Naci?n, vi, 1914.
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 616 GEORGES BAUDOT

 4 Pensemos as? en el ideario particular?simo que expresa la reforma
 del padre Juan de Guadalupe, reforma adoptada por los franciscanos de la
 provincia de San Gabriel en Extremadura que era la gran base de las par
 tidas para Am?rica. Hemos intentado destacar su inter?s en: G. Baudot,
 "Le complot franciscain contre la premi?re audience de Mexico, en Cara
 velle, Cahiers du Monde hispanique et lus o-br?silien, Toulouse, 1964, N?
 2, pp. 15-34. Dentro de este campo cf. el excelente trabajo de J. A. Mara
 vall. "La utop?a pol?tico-religiosa de los franciscanos en Nueva Espa?a", en
 Estudios Americanos, Sevilla, 1949, N<? 3, pp. 199-227. Sobre la reforma
 del P. Guadalupe, cf. Heribert Holzapfel, Geschichte des Franziskaner
 ordens, Freiburg in Breisgau, 1909, pp. 323-325 y p. 141, as? como Fidel
 de Lejarza O.F.M., Or?genes de la descalcez franciscana, Madrid, 1962.

 5 Indiquemos los fundamentos de una biblograf?a del P. Gaona:
 Mendieta, Lib. iv, caps. 15, 23, 42, 44. Lib. v, pte. 1*, caps. 23, 49.
 Torquemada, Lib. xv, cap. 43. Lib. xvn, cap. 13.
 Betancourt, Menologio, 27 sept, y fol. 138.
 Nicol?s Antonio, tomo i, p. 697.
 Berist?in, tomo ir, p. 18.
 Streit, Bibl. Missionum, II, pp. 154-155.
 Medina, Imp. Mex., i, pp. 250-251.
 Zulaica, Los franciscanos y la imprenta, pp. 183-185.
 Garc?a Icazbalceta, Bibl. mexicana del siglo XVI, reed. Millares Cario,

 1954. pp. 313-315. Por fin las contribuciones de R. Ricard, "Une lettre de
 Fr. Juan de Gaona ? Charles-Quint," en Revue d'Histoire franciscaine.
 Enero 1926, pp. 119-121 y de A. Zahar Vergara, "Fray Juan de Gaona y el
 Colegio de Sta. Cruz de Santiago en el barrio de Tlatelolco", en Filosof?a
 y Letras, M?xico, 1947. t. xin, N<? 26, pp. 265-286.

 6 J. Garcia Icazbalceta, en Bibl. mexicana del siglo XVI (reed. 1954),
 pp. 313-315, no indica edici?n de las obras del P. Gaona en vida de este
 ?ltimo. ?nicamente, en 1582, los Colloquios de la paz y tranquilidad Chris
 tiana, llegaron a prensas en M?xico. La obra in?dita es importante y est?
 en parte por descubrir.

 7 Mendieta. H. E. /., Lib. v, 1* parte, cap. 49.
 8 J. T. Medina, La imprenta en M?xico, i, pp. 250-51, publica la c?dula

 que autoriza el paso de Gaona a Nueva Espa?a con fecha del 30 de abril
 de 1538 en Valladolid, sacada del Archivo General de Indias de Sevilla,
 139-1-9, Libro xvm, fol. 120v.

 9 En Archivo de PP. Franciscanos de Valladolid, caj?n 1, leg. 1, N<? 1,
 fols, llr^-v?. Expresamos nuestra gratitud al P. Juan Meseguer O.F.M. que
 tuvo la amabilidad de comunicarnos este dato.

 10 Mendieta. H. E. I., Lib. v, 1* parte, cap. 49.
 11 Cf. J. Garc?a Icazbalceta, Fray Juan de Zum?rraga... reed. M?

 xico, 1947, vol. i, cap. ix, p. 115 y tomo ni, doc. N<? 24, pp. 59-63.
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 SOBRE FRAY JUAN DE GAONA 617
 12 Cf. M. Bataillon, Erasmo y el Nuevo Mundo . . ., obra citada.
 13 Archivo General de la Naci?n (M?xico), sec. Inquisici?n, Vol. N? 2y

 doc. N? 13, Proceso contra el doctor Pedro de la Torre "natural de Logrona
 y vecino de Veracruz": " ... por haber dicho que Dios y la naturaleza son
 una misma cosa". En el fol. 377?: " .. .Confesi?n del doctor Pedro de la
 Torre ..." El obispo de Tlaxcala: "... tom? por acompa?ados a los muy
 reverendos padres fray Joan de Goana, provincial de San Francisco ..."
 Firma aut?grafa de fray Juan de Gaona en el fol. 3839.

 14 Apolog?a, manuscrito de la biblioteca del monasterio de Santiago?
 Tlatelolco, hoy d?a desaparecido, pero que Berist?in vio y de donde sac?
 los elementos de su art?culo en la Biblioteca. . . J. Garc?a Icazbalceta repro
 dujo estos elementos en Bibl. mexicana... reed. 1954, pp. 314-315.

 15 Cf. R. Ricard, La Canau?te spirituelle du Mexique, Paris, 1933, Li
 bro m, cap. ni, pp. 340-344 (trad, al espa?ol, Ed. Jus. M?xico, 1947).
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