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(1598-1600)? E n el act. I I I de El Duque de Viseo (h . 1608-1609), el edi tor 
m o d e r n o se ve en la necesidad de anotar a p ie de p á g i n a : " H a b i e n d o salido 
m ú s i c o s en la esc. I V , los cuales d e s p u é s n o h a n cantado n i hablado, es de 
suponer que se ha s u p r i m i d o algo en las escenas anteriores a é s t a " . N o l o 
creo a s í , p o r q u e los e jemplos abundan . Es, senci l lamente, otra in terro
gante m á s ; u n a de las muchas que, en este aspecto, y como ya hemos visto, 
Lope , el g ran Lope , nos d e j ó . C o n su d e s p r e o c u p a c i ó n , con la a veces 
exasperante parquedad en las indicaciones cuando n o o l v i d o absoluto de 
las mismas, aque l la r ú b r i c a de "canten l o que q u i s i e r e n " parece estar 
d i c i é n d o n o s ahora : "p iensen l o que q u i s i e r e n " . E l v i t a l i s m o de L o p e le 
i m p o n í a preocupaciones m á s urgentes. Preocupaciones que, ¿por q u é no? 
p o d í a n traducirse en c a n c i ó n ; en c a n c i ó n c o m o a q u é l l a , b e l l í s i m a , de 
Santiago el Verde (1615): 

Álamos del Soto, 
¿dónde está mi amor} 
Si se fue con otro 
moriréme yo. 

J O S É M A R Í A A U N 

P R O P Ó S I T O Y O R I G I N A L I D A D D E L APOLOGÉTICO D E 
J U A N D E E S P I N O S A M E D R A N O 

A u n q u e la fama del Apologético en favor de don Luis de Góngora es 
grande, pocos estudios part iculares le h a n sido dedicados 1 . Generalmente 
se confunde su i m p o r t a n c i a h i s tór i ca con su validez cr í t ica , y su p r i m e r a 
e d i c i ó n ( L i m a , 1662) es casi desconocida. 

S e g ú n sabemos, Espinosa M e d r a n o responde a u n a censura contra 
G ó n g o r a que aparece en los comentarios a Las Lusiadas de Faria y Sousa. 
E x a m i n a n d o éste el h i p é r b a t o n : que em terreno, / nam cabe o altivo peyto 
tan pequeño (Canto I I I , estrofa 94), dice l o s iguiente : 

No puedo cótenerme, q no diga en ta buena ocasio q hallándome adonde se 
hablo desto, en presencia de algunos sugetos de los q tienen medio pie en los 
Tribunales, i medio en el Parnaso, i el otro en el ayre, assentaro q Do Luis de 
Gogora solamente era Poeta... Apretádoles por el lugar, o lugares, o misterio, 
o juizio, o alma poética en q lo fundava, concurrieron (uno dellos, el mas 
nueuo, siedo mas viejo co pertinacia) en q aquel hyperbaton, i essotro 

1 H a s t a donde tengo conoc imiento , estos estudios s e r í a n los siguientes: J A I M E G I O R D A N O , 
"Defensa de G ó n g o r a por u n comentarista a m e r i c a n o " , A, 1961, n ú m . 393,226-241; R O B E R T O 
J A M E S , " J u a n de E s p i n o s a Medrano et l a p o é s i e de G ó n g o r a " , Carav, 1966, n ú m . 7, 127-140; 
E D U A R D O H O P K I N S , " P o é t i c a de J u a n de E s p i n o s a Medrano en el Apologético en favor de D. 
Luis de Góngora", Revista de crítica literaria, 7-8 (1978), 103-108. 
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hyperbaton. De manera, q en la opinio destos, toda alteza poética, c5 q D. Luis 
escurece a todos, es el hyperbato (Ls., 3 , col. 131)2. 

Luego , en c inco co lumnas de a f o l i o desarrolla este aspecto y a ñ a d e 
otras objeciones a la p o e s í a de d o n L u i s ; texto que, d i v i d i d o en nueve 
fragmentos por Espinosa, const i tuye la estructura d ia léc t ica del Apologé
tico. Anter io rmente , A n g u l o y Pulgar tuvo el m i s m o p r o p ó s i t o y e scr ib ió 
una defensa t i tu l ada Antifaristarcho la cual n o p u d o i m p r i m i r 3 . 

Espinosa parece haber desconocido los pr inc ipa les documentos de 
la p o l é m i c a culterana, muchos de los cuales permanecieron inéd i to s hasta 
este s iglo. Sus fuentes —como la censura de Faria— las ha l l amos en textos 
impresos accesibles en A m é r i c a hacia la segunda m i t a d del s ig lo x v i i . 
Entre ellos podemos considerar u n a e p í s t o l a de Francisco del V i l l a r repro
ducida por C á s c a l e s en sus Cartas filológicas, y el p r ó l o g o de Salcedo 
Corone l a sus comentarios a las Soledades. 

Espinosa, q u i z á s por su a n t i g o n g o r i s m o , no menc iona a C á s c a l e s , pero 
la secc ión I V del Apologético coincide en defender la frecuencia del h ipér
baton g o n g o r i n o con e jemplos de la p o e s í a l a t ina . Francisco del V i l l a r dice 
as í : 

veamos si [los poetas latinos] usan de transmutaciones: i no nos cansemos 
buscando, sino miremos desde los primeros versos de sus obras, que parece que 
lo toman por oficio. 
Virg i l io : Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi, 

Silvestrem tenui Musam rneditaris avena. 
Que si ahora dixera uno: O Ti tyro , que en una vimbrosa recostado haya, tu 
silvestre exercitas delicada Musa con zampona, sin duda dixeramos que 
hablava en geringonza. 
Marcial: Barbara Pyramidum sileai miracula Memphis, 

Assiduus iactet nec Babylona labor. 
Tibúlo : Divitias alius fulvo sibi congerat amo. 

Horacio: Maecenas atavis edite regibus. 
Mas dexernos estos que se precian de obscuros, i vamos a otros de mas suavidad. 
Ovidio en sus Metamorphoses: 
In nova fert animus mulatas dicere formas Corpora. 
Di coeptis, nam vos mutastis & illas, aspírate meis. 

Lucano: Bella per Emathios plusquam civilia campos*. 

Espinosa cita los mismos poetas y versos, a u n q u e a b r e v i á n d o l o s y en 
d i s t i n t o orden. Su texto es el s iguiente: 

2 M A N U E L D E F A R I A Y S O U S A , Lvsiadas comentadas... ( L i s b o a , 1 6 3 6 [ E d i c i ó n f a c s í m i l . 
L i s b o a , 1 9 7 6 ] ) , t . 3 , c o l . 1 3 1 . T o d a s las citas del comentar io de F a r i a proceden de esta e d i c i ó n . 
Para u n texto m á s accesible puede consultarse: H E V V S O N A . R Y A N , " U n a b i b l i o g r a f í a gongo-
r ina del siglo x v n " , BRAE, 3 3 ( 1 9 5 3 ) , 4 3 9 - 4 4 8 . 

' C f . La erudición española del siglo xvii y el cronista de Aragón Andrés de Ustarroz, 
Madr id , 1 9 5 0 , t. 1 , pp . 2 0 3 - 2 9 1 . 

* " D o n Franc i sco del V i l l a r a l padre Maestro F r . J u a n Ort iz . . . Sobre la carta passada de! 
Polyphemo y Soledades de D o n L u i s de G ó n g o r a " , en F R A N C I S C O D E C Á S C A L E S , Cartas 
Phüologicas, Madr id , 1 7 7 9 , D é c a d a I , E p í s t o l a I X , pp . 9 4 - 9 6 . 
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toda la vniuersal Poesia empieca, media, prosigue, y concluye con este preciso 
barajar de los términos, que a ser defectuoso, no entraran tropegando en el a los 
vmbrales del Poema. Mirad comencar a Virg i l io . 

Tytire tu patulae recubans sub tegmine fagi. Que en Castellano suena. O 
T i t i r o tu de la coposa recostado debaxo del toldo haya ...Horacio como entro? 

Maecenas atauis edite Regibus. O Mecenas de Acedietes procedido Reyes. 
Ouidio como empeco? 

In noua fert animus mutatas dicere jornias corpora. En nuevos pretendo las 
mudadas dezir formas cuerpos... Marcial como entona sus primeros versos? 

Barabara pyramidum sileas miracula Mimphis. Los Barbaros de las pyra¬
mides calle milagros Menfis... Y Tibu lo . 

Diuitias alius saluo sibi congerat amo. Riquezas de otro en rubio agregue 
oro. Y Lucano. 

Bella per AEmathios plusquam ciuilia campos. Guerra por los Ematios 
mas que c i u i l campos5. 

E n el p r ó l o g o a sus comentarios Salcedo Corone l hace u n a breve 
defensa de las Soledades, y si b ien admite que la a n á s t r o f e o invers io " q u e es 
la t r a n s p o s i c i ó n de las vozes" hace obscura la frase, luego a ñ a d e c ó m o 
"vsadas cuerdamente i l u s t r a n y hermosean [ l a o r a c i ó n ] , y a s s í la v surparon 
los mejores Autores de la a n t i g ü e d a d y n o menos fel izmente [ d o n L u i s de 
G ó n g o r a ] " 6 . S igu iendo a los comentaristas l a t inos de V i r g i l i o , Salcedo 
Corone l exp l i ca el h i p é r b a t o n como una r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a del á n i m o , 
cosa, o persona imi tados en el verso. As í , la i r r e g u l a r i d a d s in tác t i ca de los 
versos 716-721 de la Soledad l "dize l o entretexido de los arboles y los arcos 
que estauan las rosas". Igua lmente , la falta de per sp icu idad de los versos 
1073-1076, i m i t a la v i c to r i a indecisa entre los luchadores serranos. 

' Espinosa c i ta a l " d o c t o C o r o n e l " , y su lectura del h i p é r b a t o n Quanto 
las cumbres ásperas I cabrio de los montes esconde... (Polifemo, 56-57), 
c o m o r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de la a g i l i d a d d é l a s cabras, p u d o inspirarse en 
el p r ó l o g o de Salcedo 7 . S in embargo, la o r i g i n a l i d a d teór ica del Apologé
tico reside en el i n t e n t o de adaptar las d i s t inciones la t inas del h i p é r b a t o n a 
la lengua castellana 8 . 

Def ine Espinosa el h i p é r b a t o n con los re tór icos : "est transcensio c u m 
v e r b u m aut sententia o r d i n e c o m m u t a t u r " , y en el castellano de Herrera 
como " v n traspassamiento, en que, ó la palabra , o la sentencia trueca su 
o r d e n " ( f o l . 9r) . L u e g o expone las clases de h i p é r b a t o n s e g ú n San I s idoro 
de Sevil la, que son las siguientes: Anastrophe, "es trueco en el orden de la 
p r i o r i d a d , o poster idad, que deuian guardar dos dicciones, como littora 

s J U A N D E E S P I N O S A M E D R A N O , Apologético en favor de D. Lvis de Gongora... ( L i m a , 
1 6 6 2 ) . P a r a u n a d e s c r i p c i ó n b i b l i o g r á f i c a de este raro e j emplar de la imprenta l i m e ñ a cf. 
R U B É N V A R G A S U G A R T E , Biblioteca Peruana, L i m a , 1 9 5 4 , t. 8 , pp . 5 4 - 5 6 . 

6 G A R C Í A D E S A L C E D O C O R O N E L , Obras de don Lvis de Góngora comentadas..., Madr id , 
1 6 3 6 - 1 6 4 2 , t. 1 , fol. I I v . P a r a u n texto m á s accesible puede consultarse A N A M A R T Í N E Z 
A R A N C Ó N , La batalla en torno a Góngora, Barce lona , 1 9 7 8 , pp . 2 2 5 - 2 3 1 . 

' V é a s e m i nota " Q u a n t o las cumbres á s p e r a s cabr io / De los montes esconde... (Poli
femo, vs. 4 6 - 4 7 ) " , en NRFH, 2 7 ( 1 9 7 8 ) , 3 3 0 - 3 3 6 . 

» Me refiero a que la o r i g i n a l i d a d t e ó r i c a , l a e r u d i c i ó n aprop iada , sens ib i l idad p o é t i c a y 
amenidad de E s p i n o s a no a b u n d a b a n entre gongoristas, inc lu so M e n é n d e z y Pelayo - c u y o 
j u i c i o les era d e s f a v o r a b l e - , l l a m a a l Apologético " p e r l a c a í d a en el m u l a d a r de la p o é t i c a 
c u l t e r a n a " . Historia de las ideas estéticas en España. " L a s p o é t i c a s de los siglos x v i y x v n " , 
Madr id , 1 9 4 7 , t. 2 , cap. X , p. 3 5 2 . 
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circum, auiendo de dezir circum littora, y Gracilasso: En contra puestas del 
ayrado pecho, au iendo de dezir: Puestas en contra del ayrado pecho" ( f o l . 
9r) . Histeron proteron, a m p l í a la aná s t ro fe , y es una secuencia a rb i t r a r i a de 
oraciones, como "Postquam altos tetigit fluctus, & ad aequora venit. 
D e s p u é s q ' toco las ondas del mar , y v i n o a l mar. Siendo assi, que p r i m e r o 
se viene al mar, que se toquen sus ondas " ( fo l . 9r). Paréntesis, consiste en 
in te rponer una o r a c i ó n en otra ; ret i rada u n a de ellas el sentido debe quedar 
ileso. Sínchesis, es la " t o t a l y p r o l i j a c o n f u s i ó n de vnas sentencias con 
o t ra s " ( f o l . 9v). Tmesis, inserta u n a o varias palabras entre las s í l a b a s de 
otra ; " C o m o en V i r g i l i o , Circum Dea fuditamictu. E n vezde circumfudit" 
( f o l . 9v). De esta clase de h i p é r b a t o n —que los estudiantes construyen 
p u e r i l m e n t e — , Espinosa cita u n e j emplo que escinde su a p e l l i d o 
M e d r a n o : M e súbito fundit velona carmina dranus ( fo l . 9v). Dice, asi
m i s m o , haber observado que V i r g i l i o s ó l o d iv ide dicciones compuestas 
" c o m o Ciceromast ix , que los Sumul i s tas p u d i e r a n reducir a los t é r m i n o s 
que l l a m a n C o m p l e x o s " ( f o l . 9v) 9 . 

Para M a n u e l de Faria el h i p é r b a t o n es una t ra sgre s ión que pervierte el 
orden de hablar , pero n o d i s t ingue sus variedades y usa el vocablo c o m o 
s i n ó n i m o de s ínches i s : " D e manera , q . . . toda la alteza p o é t i c a co q D. L u i s 
escurece a todos es el hyperbato o s í n c h e s i s " (Ls., 3, co l . 131). " . . . en el 
P o l i f e m o , Soledades i P a n e g í r i c o . . . ay mas de seys cientos hyperbatos , o 
S í n c h e s i s " (Ls., 3, co l . 133). Espinosa recuerda que u n a s ínches i s necesita 
varias oraciones, y Faria s ó l o menc iona frases inconclusas. A s i m i s m o 
s e ñ a l a su c o n f u s i ó n , c i t ando esta vez el p r ó l o g o a sus comentar ios , donde 
copia dos e jemplos de tmesis, impos ib les en castellano, ba jo el n o m b r e 
c o m ú n de h i p é r b a t o n : 

Bien se que Lucrecio dixo qual vez: Conquegregantur, por Congreganturque, 
en el l ib . 6 . I aun por una vez se puede sufrir esta insolencia de Pacuvio en 
Chryse: Art ves e hac cimur, en lugar de Arte hac vescimur. V i rg i l io algunos no 
tan ásperos; mas al f in esso es alguna vez, no todas-(Ls., Juicio..., col. 69). 

E n esta referencia a la tmesis l a t i n a , diferente a las transposiciones 
c o m o " r á b a n o s y t u r b a n t e " , Espinosa percibe que Faria " n o se acuerda que 
sean H i p é r b a t o n e s " ( f o l . l l r ) , pues ser ía absurdo escribir, s e g ú n observa 
L ó p e z P i n c i a n o , "elegante h a b l á i s m e n t e " . 

L a l icencia s in tác t i ca censurada por Faria es " v n a mera d i s p o s i c i ó n de 
vozes elegante que los Construyentes y Sintaxistas l l a m a n c o l o c a c i ó n " ( f o l . 
l l r ) ; estructura p r o p i a del l a t ín y c o m ú n a toda mét r i ca , la cua l " l l á m e n s e 
latamente hiperbatos o colocaciones" a b u n d a n en c u a l q u i e r f o l i o . A d e m á s 
son tan propias a la p o e s í a , " q u e a u n el n o m b r e de verso (como dize 
Georg io Sabino) se de r iuo de este reuoluer los t é r m i n o s , e i n u e r t i r el est i lo , 
y entreuerar las vozes" ( f o l . 12v). 

L a i n e x a c t i t u d del vocablo hipérbaton es evidente en censores y apo lo
gistas. Salcedo Corone l l o sustituye p o r aná s t ro fe o invers io , Far ia escribe 
s ínches i s , y cita e jemplos de tmesis, los d e m á s d e n o m i n a n a s í c u a l q u i e r 

* T a m p o c o era m u y exacto el doctor E s p i n o s a , pues estas dis t inciones a luden , s in 
d i s t inguir e x p l í c i t a m e n t e , al orden na tura l (que sigue la d i s p o s i c i ó n de las cosas), el gramat i
ca l (que rige las partes de la o r a c i ó n ) , y el h i s t ó r i c o (que sigue la secuencia de los hechos) . 
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desorden s in tác t i co . Indudablemente los h i p é r b a t o s n o son " t a n buena 
gente que se pueda f iar de l lo s " ( fo l . 6v); pero l o f u n d a m e n t a l en el Apolo
gético, —el cua l es t a m b i é n invect iva contra Far ia— es que éste confunde 
sus variedades, n o i m p o r t a que las colocaciones se l l a m e n h i p é r b a t o n , o 
"passa G o n z a l o " ( f o l . 12r). 

Hasta a q u í brevemente expuesta, la o r i g i n a l i d a d del Apologético, 
examinemos ahora el p r o p ó s i t o de su autor . 

Si Faria censura a G ó n g o r a para conservar a C a m ó e s en la estima 
universa l , los mot ivos de Espinosa no son evidentes, y ex igen algunas 
reflexiones. Su atraso en la p o l é m i c a culterana, y la g r a t u i d a d de su defensa 
son di f íc i les de expl icar . De ambas circunstancias el peruano era cons
ciente, y en el " P r ó l o g o " a l lector ju s t i f i ca su atraso p o r el a i s l amiento 
americano, y la falta de u n m o t i v o personal c o m o " l i n a j e de generosidad" . 

A ve int inueve a ñ o s de haber m u e r t o G ó n g o r a y veint i trés de la censura 
impresa en Las Lusiadas. la excusa del a i s l amiento es déb i l , y a s imismo 
razón para n o escribir la defensa; en cuanto a defender conf l ic tos ajenos, 
Espinosa r i ñ ó aparatosamente los suyos en las oposiciones c u z q u e ñ a s para 
invocar su generosidad d ia léc t i ca . A d e m á s , la censura de Faria n o amena
zaba el pres t ig io de d o n L u i s , s e g ú n él m i s m o comenta i r ó n i c a m e n t e : 

Desde que Faria escriuio [su censura] ya no ay quien lea a Góngora, no ay 
quien aplauda sus versos, no ay quien estime sus números. En verdad que no 
pudo hazersele mayor daño, que auer desengañado al mundo. Descubrióle 
Faria el juicio , y eclipsóse Góngora , espiro aquella Musa (fol. 31r). 

U n a pos ible causa del Apologético ser ía la a d m i r a c i ó n p o r G ó n g o r a 
tangible en elogios y citas gongor inas de la Panegírica declamación, o La 
novena maravilla. Desafortunadamente Espinosa, f ie l a sus estudios teoló
gicos, l l a m a a la p o e s í a secular " p o m p a de palabras,.. . a l i ñ o de elocuen
cias" s in saber a l g u n o ( f o l . 3v), mientras que la sagrada en tiestos de 
vocablos s in adorno ocul taba sus tesoros. 

P o d r í a m o s a t r i b u i r a l deseo de fama personal el p r o p ó s i t o del Apolo
gético, a d e m á s , el " P r ó l o g o " desa f í a a cua lqu ie r a m i g o de Faria para c o n t i 
n u a r la d i sputa ( f o l . X l r ) . Pero en sus deseos de celebridad o de polemizar 
en la academia e s p a ñ o l a Espinosa advierte la desventaja de ser americano: 

Pero que puede auer bueno en las Indias? Que puede auer que contente a los 
Europeos, que desta suerte dudan? Satyros nos juzgan, Tritones nos presumen, 
que brutos de alma; en vano se alienta a desmentirnos mascaras de humanidad. 
Perdono lo que me cabe: no me atreuo al desengaño; embargo si las estimacio
nes (fols. Xlr-v) . 

Estas l íneas escritas en lugar tan i m p o r t a n t e como el " P r ó l o g o " , revelan 
la d e c e p c i ó n del e r u d i t o pospuesto entre sus iguales, que perdona con 
despecho, y n o se atreve a juzgar m a l a quienes estima. I g u a l a c t i t u d 
i n f o r m a las correcciones de la ed i c ión p r í n c i p e , a l l í se e n m i e n d a n los 
yerros de i m p r e n t a , p o r q u e siendo "notados de barbar idad en E s p a ñ a los 
Indianos . . . sera esforcar la c a l u m n i a n o barrerle a u n los ind ic io s a essa 
sospecha" ( f o l . V I I I v ) . 
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Contrar iamente a este p r o p ó s i t o , su estima por la e r u d i c i ó n europea le 
hace o l v i d a r a los escritores ind ianos , son excepciones Pedro de O ñ a y J u a n 
de Cabrera ( fo l . 28r). Acaso c o m o u n a d i f i c u l t a d docta (recordemos la 
Augusta Cota Peruana, o el preciosamente Inca desnudo, de la Soledad 
segunda, vs. 66 y 79), en las secciones V I y X del Apologético hay breves 
alusiones al Nuevo m u n d o . As í , la audacia poé t i ca de d o n L u i s es compa
rada con la de Cor tés a l prender a Moctezuma " c e ñ i d o de innumerab les 
barbaros" ( fo l . 25v), y la secc ión X sugiere que los pomos dorados de las 
H e s p é r i d e s p o d r í a n ser ovejas s e g ú n el sentido e q u í v o c o de myla (manzana 
y oveja): 

si aquellas Reses eran como nuestras Vicuñas, y Pacos, que por su color rubio, 
v encendido merecen el pelo de oro; mejor, que en Africa, pudieran en nuestro 
Perü auer fingido el Huerto de las Hespérides (fol. 37r). 

E l pasaje sorprende p o r su a l u s i ó n a los a u q u é n i d o s e i m a g i n a r en el 
P e r ú aquel lugar fabuloso, si b i en es u n a a c t i t u d s imi l a r a la de L e ó n 
P i n e l o , para q u i e n el P a r a í s o estuvo en el N u e v o m u n d o . 

Las censuras y aprobaciones del Apologético t ienen indudab lemente 
esta perspectiva americanista. Frey Fu lgenc io M a l d o n a d o , Chantre de la 
Catedral de A r e q u i p a , a f i rma que Espinosa e n s e ñ a b a a la envid ia contra 
los l lamados cr io l los " q u e donde c r i o Dios mas qui la tados y copiosos los 
tesoros de la t ierra d e p o s i t ó t a m b i é n los ingenios del c i e l o " ( f o l . I V r ) . Fray 
M i g u e l de Q u i ñ o n e s , C a t e d r á t i c o de p r i m a en el Cuzco, recuerda en su 
censura los pre ju ic ios contra el c l i m a americano, ha l l a en el Apologético 
rasgos de noble i n g e n i o , y l l a m a a su autor " c r é d i t o grande de nuestros 
desesperados c l imas para v l t r a m a r i n o s pechos" ( f o l . I V v ) . E l doctor Bravo 
de Paredes y Q u i ñ o n e s , C a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a en el Seminar io de San 
A n t o n i o Abad , dice a s imi smo que el Apologético prueba el " m i n e r a j e 
r a c i o n a l de sus h i j o s " ( f o l . I V v ) . F i n a l m e n t e el ep igrama del maestro J u a n 
de L i r a advierte que esta obra s ó l o muestra a E u r o p a la u ñ a del l eón y el 
dedo del gigante: 

Forte Europeais immanem ex ungue leonem 
ostentare cupis, vel dígito Encelandum 

N o creo necesario colegir m á s hechos, la a c t i t u d de Espinosa es fre
cuente en la h i s tor i a h i spanoamer icana c o l o n i a l . Las p o l é m i c a s de 
S i g ü e n z a y G ó n g o r a y Eusebio K i n o ; Sor Juana Inés de la Cruz y A n t o n i o 
V i e i r a ; Diego de L e ó n P i n e l o y l u s t o L i p s i o son semejantes. A l p r o p ó s i t o 
c o m ú n : demostrar que el N u e v o M u n d o n o era b á r b a r o , el Apologético ha 
c o n t r i b u i d o en fo rma s ign i f i ca t iva ; e l l o hace a su vez que se haya d i f u n d i d o 
m á s que otras defensas cul teranas 1 0 . 
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1 0 T o d a v í a en el siglo x v m e l padre Velasco m e n c i o n a a E s p i n o s a Medrano c o m o e jemplo 
del ingen io amer icano . Cf . J U A N D E V E L A S C O , Historia natural de Quito, P u e b l a , 1 9 6 1 , L i b r o 
I V , Remo racional vindicado de la moderna filosofía, pp . 3 4 6 - 3 4 7 . 


