
EL V E N G I M J E N T O D E L M U N D O : 
AUTOR, FECHA, ESTRUCTURA 

E l opúsculo que aquí nos ocupa es un breve e interesante tratado 
ascético del siglo xv, que ha llegado hasta nosotros en un texto único 
y de la misma época: el manuscrito escurialense h.iii.24, fols. 67 r°-
79 r°. Este códice del Escorial, procedente de la colección regia, es 
importante por contener la copia única, no sólo del V e n g i m j e n t o 
d e l m u n d o , sino también de las dos obras conocidas de sor Teresa 
de Cartagena: la A r b o l e d a de los e n f e r m o s (fols. 1 r°-49 v°) y la A d 
miración o p e r u m dey (fols. 50 r°-66 r°). E l códice fue descrito en 
1924 por Julián Zarco Cuevas, cuya transcripción del comienzo y 
del final del V e n g i m j e n t o es como sigue: 

[TJratado llamado vencimjento del mundo enbiado desde Ele-
che (!) en el Reyno de valencia a la sennora donna leonor de ayala 
por alomo martines de toledo ((. 

[S]i el plazer de mjrar las alegrías fiestas de acá y el espacio 
de tantas leguas... contra digo yo desde agora todo lo que falta de 
mj saber no fuere bien dicho de la villa de elche postrimero dia 
del anno de mjll e quatrocientos e ochenta e vno. vale amen. <T 
Deo gracias Amen 

E l encabezamiento, transcrito por Zarco, es el único lugar del 
texto en que se menciona el nombre del autor. Zarco, sin duda, leyó 
"alonso mines de toledo", interpretando "mines" como abreviatura 
de "Martines". Basado en esta transcripción, y sin haber visto el 
manuscrito, Erich von Richthofen creyó que el V e n g i m j e n t o d e l 
m u n d o debía atribuirse a Alonso Martínez de Toledo, Arcipreste 
de Talavera, suponiendo que el e x p l i c i t , con la fecha "postrimero 
dia del anno de mjl l e quatrocientos e ochenta e vno", podía haber 
sido adición de un copista muy posterior2. Una tercera referencia 

1 J . Z A R C O C U E V A S , Catálogo de l o s m a n u s c r i t o s c a s t e l l a n o s de l a R e a l B i b l i o 
t e c a de E l E s c o r i a l , t. 1, Madr id , 1924, p. 233.-Dc.nde Zarco lee: "todo lo que 
falta de mj saber", nosotros leemos: "todo lo que por falta de mj saber". L a 
descripción de la letra del manuscrito como de mediados del siglo xv tampoco 
es del todo exacta. Nótese además que en el t. 3 del mismo Catálogo (p. 483), 
publicado cinco años después, Zarco transcribe el I n v e n t a r i o de 1576, en que el 
V e n g i m j e n t o d e l m u n d o se atribuye a Alonso Núñez de Toledo (Zarco no 
parece haber conocido esta atribución al publicar el primer volumen). 

2 E R I C H FREIHERR V O N R I C H T H O F E N , "Alfonso Martínez de Toledo und sein 
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al V e n g i m j e n t o , "enviado desde Elche a doña Leonor de Ayala por 
Alonso Martínez de Toledo", hallamos en un libro de Francisco 
Cantera publicado en 1952, en un pasaje en que este historiador 
describe el manuscrito único de sor Teresa de Cartagena3. Por últi
mo, en su Bibliografía de l a l i t e r a t u r a hispánica, dada a luz al año 
siguiente, José Simón Díaz cita el V e n g i m j e n t o d e l m u n d o específica
mente entre las obras del Arcipreste de Talavera 4. Notemos, sin em
bargo, que cada uno de estos tres últimos autores da como fuente 
única el pasaje del catálogo de Zarco que acabamos de reproducir. 
Y ni Zarco ni los otros tres, al parecer, tuvieron noticias de una tra
dición distinta que, arrancando del siglo xvi, atribuye el tratado en 
cuestión a Alonso Núñez de Toledo. 

Tenemos, en primer lugar, el I n v e n t a r i o de los l i b r o s q u e f u e r o n 
e n t r e g a d o s p a r a su c u s t o d i a a los d i p u t a d o s d e l m o n a s t e r i o de San 
L o r e n z o el R e a l p o r H e r n a n d o de B r i v i e s c a , g u a r d a j o y a s de Su M a 
j e s t a d , el 3 o de a b r i l de 1576, en el cual se incluía el siguiente título: 
"Arboleda de los enfermos compuesto por Theresa de Cartagena. Y 
otra obra de la misma que es intitulada: Admiración de las obras 
de Dios. Y otro tratado llamado: Vencimiento del mundo, com
puesto por Alonso Núñez de Toledo" 5 . Añádase que, al comienzo 
del códice mismo, una mano del siglo xvn insertó, con esmerada 
letra, este índice: 

Arboleda de enfermos, o consuelo spiritual de los q u e padecen 
enfermedades compuesta por Theresa de Carthagena monja. 

Admiración délas obras de dios compuesta por la misma monja 
-fol.50. 

Vencimiento del mundo, de Alonso Nuñez de Toledo -fol.67. 
Dichos y castigos de prophetas y philosophos -fol.84. 

También lee Núñez, en el siglo xvm, Francisco Pérez Bayer, que 
anota en sus adiciones a la B i b l i o t h e c a h i s p a n a v e t u s : 

ADDENDI AB ANNO M C D L X X X AC DEINCEPS AD ANNUM CIRCITER 
M C D X C . .. Alfonsus Nuñez de Toleto, qui ad annum M C D L X X X I . 

A r c i p r e s t e de T a l a u e r a . E i n kastilisches Prosawerk des 15. Jahrhunderts", Z R P h , 
61 (1941), 417-537- Sobre este punto, cf. p. 436: " W a r bei den vorher besproche
nen Werken [el I n v e n c i o n a r i o y el E s p e j o de l a s h i s t o r i a s } . .. nur von einem 
Alfonso de Toledo die Rede, so wird hier [en el escurialense h.iii.24, fol. 67 r°] 
der volle name des Alfonso Martínez de Toledo gennant, woraus wir schliessen 
können, dass der Erzpriester von Talavera der Verfasser des V e n c i m i e n t o d e l 
M u n d o ist". 

3 F. C A N T E R A BURGOS, A l v a r García de S a n t a María y su f a m i l i a de c o n v e r s o s , 
Madrid , 1952, p. 542. 

4 j . S I M Ó N D Í A Z , op. cit., t. 3, p. 887, núm. 5220. 
s Cf. R U D O L F B E E R , D i e H a n d s c h r i f t e n s c h e n k u n g P h i l i p p I I . a n d e n E s c o r i a l 

v o m J a h r e 1576, Praha-Wien-Leipzig, 1903, p. ci i . núm. 40; y Z A R C O , Catálogo.. 
t. 3, p. 483, núm. 119. 
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patrio sermone tractatum scripsit hoc titulo: Vencimiento d e l mun
d o : e m b i a d o (pergit) desde E l c h e en el R e i n o de Valencia á la 
Señora Doña L e o n o r de A y a l a en el postrimero d i a d e l año 
M C C C C L X X X I . In eodem Escurialensi códice [Lit. h, plut. III, 
n.24 in quo Teresiae de Carthagena opera exstant]«. 

En el siglo xix y principios de éste, hallamos otras varias refe
rencias al texto que nos ocupa, y en todas ellas la lectura es Núñez1. 
La cita que sigue es de Amador de los Ríos: 

Para ilustración de doña Leonor de Ayala, escribía Alonso 
Núñez de Toledo, bajo el título de Vencimiento d e l M u n d o , esti
mable catecismo, que lo sería aún más, si no apareciese tan cargado 
de citas y autoridades, mezcladas en desapacible consorcio la eru
dición bíblica, la histórica y la mitológica8. 

Estas líneas contienen el único juicio crítico que hasta ahora 
hemos visto sobre el V e n c i m j e n t o d e l m u n d o , juicio que nos parece 
algún tanto superficial. Así, por ejemplo, la excesiva "erudición 
mitológica" deplorada por Amador se reduce a un breve párrafo 
sobre los amores de Paris y Elena como causa de la destrucción de 
Troya (no sé si esto es, en verdad, mitología, pues es claro que en 
la España de 1481 la leyenda del rapto de Elena se tenía por tan 
cierta como la historia del asedio de Troya. No hay, por lo demás, 
en todo el libro mención alguna de deidades griegas o romanas)9. N i 
parece haber estado más familiarizado con el opúsculo Menéndez 
Pelayo, que acaso lo conocería a través de Amador, y que se limita 
a citarlo en un pasaje de sus I d e a s estéticas: "Sigue la misma tenden
cia alegórica [de fray Alonso de San Cristóbal] doña Teresa de Carta
gena en la A r b o l e d a de los e n f e r m o s ; pero ni estos libros. . . n i el 
V e n c i m i e n t o d e l m u n d o de Alonso Núñez de Toledo, podían satis-

« F. Pérez Bayer, a p u d N I C O L Á S A N T O N I O , B i b l i o t h e c a h i s p a n a v e t u s , t. 2, 
Madr id , 1788, p. 323a, n. 2. 

? Excepto, c laro está, en a l g u n a en que se c i ta esta obra sin n o m b r e de 
autor, v. gr. M . M A R T Í N E Z A Ñ Í B A R R O Y R I V E S , Intento de un diccionario... de 
a u t o r e s de l a P r o v i n c i a de B u r g o s , Madr id , 1889, p. 1176. A . L L A C A Y O Y SANTA 
M A R Í A , A n t i g u o s m a n u s c r i t o s . . . del E s c o r i a l , Sevilla, 1878, pp. 328-329, men
c i o n a el ms. h.III.24 con las obras que cont iene , excepto el V e n c i m j e n t o del 
m u n d o . 

s J . A M A D O R DE LOS R Í O S , H i s t o r i a crítica de l a l i t e r a t u r a española, t. 7, 
Madr id , 1865, pp. 353-354. E n la p. 176 del mismo tomo, n. 2, ha l l amos t a m b i é n 
m e n c i o n a d o el V e n c i m j e n t o del m u n d o como obra de Alonso Núñez de Toledo. 

9 Vencimjento, fol. 70 r°: [S]altando del d e s t r u y m j e n t o d e l m u w d o en el 
Reyno de Troya, que h a l l a m o s fasta el f u n d a m e n t o asolado, sy preguntamos a 
los pohetas y a los verdaderos estoriadores por qwe, Responder nos han que 
Paris, encendí - [fol. 7o v i encendido en los amores de Elena, la t ruxo t robada 
[sic, por Robada] a su tieRa, y que a esta causa v i n j e r o n de diversos Reynos 
ynf in j tas gentes para Rescebir la venganca de a q u e l maleficio. . ." (siguen, sobre 
esto mismo, unas setenta palabras) . 
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facer a principios del siglo xvi el anhelo de las almas piadosas" 1 0. 
Digamos también, de paso, que en la A r b o l e d a de los e n f e r m o s se 
advierte tanto la tendencia alegórica como en el V e n g i m j e n t o d e l 
m u n d o la erudición mitológica, esto es: poco o nada. Pero lo único 
que aquí hace a nuestro propósito es que tanto Amador de los Ríos 
como Menéndez Pelayo se refirieron a este último como obra de 
Núñez de Toledo. Lo mismo hizo, poco después, Manuel Serrano 
y Sanz 1 1. 

El único manuscrito que existe de esta obra [la A r b o l e d a de los 
enfermos] se conserva en la Biblioteca del Escorial; fue copiado en 
el siglo xv, antes de 1481, por un tal Pero López de Trigo. Contiene 
bastantes errores notorios que hemos enmendado en la parte que 
publicamos... A continuación se halla el libro de Doña Teresa 
intitulado Admiración de las obras de D i o s . Siguen el Vencimiento 
d e l m u n d o , enviado desde Elche a Doña Leonor de Ayala por 
Alonso Núñez de Toledo y varias Sentencias de philosophos e 
sabios. En todo, 91 hojas de papel. Signatura h-III-24. 

De la misma manera cita Cejador el opúsculo: " E n 1481 A L F O N S O 
N Ú Ñ E Z DE T O L E D O escribió V e n c i m i e n t o d e l m u n d o (Bibl. Escor.)" 1 2. 
En fin, los ejemplos podrían seguir. De todos modos, parece seguro 
que, de estas siete citas en que el V e n g i m j e n t o se atribuye a Núñez, 
cinco, por lo menos, se basaron en la lectura directa del códice: el 
inventario de 1576, el índice del siglo xvn, Pérez Bayer, Amador, y 
Serrano. 

A pesar de todo, fuerza es reconocer que la lectura m a r t i n e s del 
catálogo de Zarco, con la consiguiente atribución de la obra al Arci
preste de Talavera, no está del todo desprovista de asidero. Veamos, 
pues, rápidamente algunos de los argumentos posibles en favor y en 
contra de este punto de vista. No hay duda de que, en la libraría 
castellana del siglo xv, las contracciones " m i n " ("nwtín") y "mines" 
("maríines") eran bien comunes: ocioso sería documentarlas, cuando 
los tratados de paleografía española de Casas, Muñoz y Rivero, García 
Villada, Millares Cario y otros incluyen ambas síncopas entre las 
principales abreviaturas de la época 1 3. (Menos común era, por enton-

10 M . M E N É N D E Z Y P E L A Y O , H i s t o r i a de l a s i d e a s estéticas en España, t. 2, 
Madr id , 1884, p. 123. [Ed. "nacional" de O b r a s c o m p l e t a s , C . S . I . C . , Santander, 
1940, t. 2, pp. 80-81]. 

" M . SERRANO Y SANZ, A p u n t e s p a r a u n a b i b l i o t e c a de e s c r i t o r a s españolas, 
t. 1, Madr id , 1903, pp. 218-219, s. v. C A R T A G E N A . 

12 J . C E J A D O R Y F R A U C A , H i s t o r i a de l a l e n g u a y l i t e r a t u r a c a s t e l l a n a , Madr id , 
1915. P- 372, núm. 410. 

13 JOSÉ G O N Z A L O DE LAS CASAS, Anales de l a paleografía española, t. 1, Ma
drid, 1857, p. 518, lámina 106; J . M U Ñ O Z Y R I V E R O , M a n u a l de paleografía 
diplomática española, Madr id , 1889, p. 85; Z. G A R C Í A V I L L A D A , Paleografía 
española, Madr id , 1923, p. 338; A . M I L L A R E S C A R L O , Paleografía española, t. 1, 
Barcelona, 1929, p. 262. 
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ees, la abreviatura "mil?", y lo difícil sería documentar profusamente 
el nombre "Martín" escrito con todas las letras. En cuanto a las 
formas "mr" y "marti", usadas a principios del siglo xiv, y que halla
mos en el manuscrito del P o e m a d e l C i d , parecen haber caído en 
desuso en la época de que aquí tratamos). Ahora bien, los copistas 
a menudo cometían confusiones (constantemente las cometieron los 
del Escurialense h.iii.24, que abunda en errores). A veces, por ejem
plo, trastrocaban la u y la n ; así en nuestro texto, fol. 75 v°, líneas 
27-30: "arma-/dos alos [sic por los] denj ujne del ayuno de tres dias 
no qujso destru-/yllos. . .", donde es obvio que "denj ujne" debe 
interpretarse "de Nínive" (Jonás, 3:6-10). En la grafía del siglo xv, 
en general, y especialmente en el tipo de letra de nuestro códice, los 
grupos u i , m i y n u podían confundirse con relativa facilidad. Para 
evitar esto, los amanuenses solían usar la i larga (/; después de u , m 
y n . Esto ocurre, en la copia del V e n c i m i e n t o d e l m u n d o , en la ma
yor parte de los casos, pero no siempre. Así, en el folio inicial (67 r°), 
el lector notará la i corta en "ninguna", palabra repetida en las líneas 
19 y 20. Obsérvense, en el fol. 72 v°, que también reproducimos, los 
siguientes casos: "soberuia" (lín. 1); "miserias" (lín. 5); "tenias" (6); 
" v a n i d a d " (10); "ynfinita" (11); " c a m i n o " , " g u i a d o r " (12); " s i g u i e 
r e s " , "humilldad" (13); " h u m i l l d e s " (16) y " h u m i l l d a d " (18). De 
estos once ejemplos, he puesto en cursiva seis, que son aquellos en 
que la i corta tampoco va diferenciada mediante el trazo ligero o 
virgulilla suprascrita, que equivalía a nuestro punto. Los ejemplos 
como éstos abundan en nuestro códice 1 4. Así que la lección de Zarco: 
"mines", no es inconcebible. Grafías como "mines" y "nuñes" se 
confundían a menudo, en la escritura de la época, y hasta algún 
paleógrafo experto hay que, ante formas semejantes, vacila en la lec
tura, o las considera dudosas 1 5. De todo lo cual podría argüirse que 
la abreviatura "mines" no tenía por qué escribirse forzosamente 
con la letra lar^a / y que esta letra podía haber llevado o no el punto 
o vírgula suprascrita 

Los que prefieran la interpretación contraria dirán, y con razón, 
que la lectura "nunnes" es la más natural, como lo prueban los 
ejemplos aducidos, y que comprenden desde el siglo xvi hasta el nues
tro. A u n concediendo que después de m podía escribirse una i corta 
sin punto, lo cierto es que, para leer "nwíines" , esperaríamos el tilde 

" H e aquí algunos otros casos de i corta después de m o n , en el ms. del 
V e n c i m j e n t o : fol. 67 v°: ynfinita (1. 12); fol. 69 v°: j iromino (1. 6), miserias (1. 
9), ninguna (1. 10), canónica (1. 22), ninguno (1. 32); 71 V O : ninguna (1. 9) , ani
ma (1. 18), mira (1. 26), miserales [sic] (1. 33); 72 r°: miserable (1. 5), miran
do (1. 14); 73 r°: ninguna (1. 2), miran (1. 7) ; 73 v°: minjstros (1. 21); 75 r°: 
tenias (1. 3); 76 r": ninguna (1. 1 ). 

15 A . M I L L A R E S C A R L O , T r a t a d o de paleografía española, 2« ed., Madr id , 
1932, Láminas, núm. xcvi , lín. 16, y T e x t o , p. 353, lee: "Yo Pero Nunnez (?) 
de V i l l a " . 
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t l^aratuiImuaiJVcnauMcnto t>duiun^ cullato Oef 
tx (>!c,Ì)C mei ßcyno *à>alcnaA a U fenòlibonaU 

pula cedewaa ŵ e -fueixaa, GÌmcafiÌKtuicato*2^pta mt> disto 

i\uvvo3*»Uvtc cltvaboio movo? " V V A ttuvvô  -fùciCA »nmaèat 

g u u a ^ v f t culpa . u n ^ p i fX a t ^ m ^ p i v r f W t 

me fT-Pucö uoOuwao p^amfuJlxiUlrcaé cnvttcXno uwiö axu£ 
e o e W t n ^ X f c ^ l o q u t v a o S W v a m m o ^ i ^ a ^ 

V C?tntÌantr cec\&vnot>clöÄ acW muifou*tuc|d W « < \ 
a\ni Un» c\ qnjlò toma* O ^ u t a c\ (tu* fìciVwVibc <u\y 

Vengìmjento d e l m u n d o . M s . Escur. h.iii.24, fo l . 67 r°. 
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CoLxma»twicüÄc al a u g i , quc J *u»sJ ourÜctUaneg, 

Tt>tr aolxnx-ilTrlc enlnalk apicmnnm-coclnmitj v «tat culatte 

òSSciS^SSwtwIakmia qn'c AidlMuivfo «mae*c\nt 
materia amputila uairtì© m w W Ooriömafc» alamueujtf 

i m e * 1DC ßfcrtnrtw«, #"«„c* tVmMq ticnc« fobcnija q»ca x* 
•Daora tcauvciiaS^lan^uW vlamua-ttr vnhmhi Rmoftiacf 
«orci miffolVo Oammo penditi- (uctu juuitvn gHiofo alqual 

m» eCruerer cndVa e a i W f i ^ i c f o . p m cnnvica^apafo^T 
-fiülcfttlaftaqucsa tv miw W a 9 tunftTcue g r o o A t t ö W 

lafobcnna vL»V,u«Hll^ cela frrialTxrlc* Oftofrm* ó f o M f 
CQniicvuocruoo cnturtjrtijelooVmoö (venpic Civtfpma-vfi* A 

pelawftrmW qucfnbce W £>nbf«© cnalté W i j S t f 
-rv^tWloe • C'orno iV&tvcrc tuloolcVattta« c n a l t o e vcufairtièto 

moraö» ala fbbcnua maVi&a tmunüaTo vaquautce hottS. 
bat* Glbaubrurnto-a Icottlabonva, Comcnremos aomtall^ 
TTCtvl CotnjcricD puc<To.qucl nur tvmfciuwv Oaufotr txitajo \ o ? 
l n a l r o i ] 

^ / l f t T j u d l a (cuKvnja qi ve tùW lud tri' tv y auaLu le arni>u)> 
J r -fi "octniir nanivat [aqvà aueSrlScarna fucwm éfttft 

4tl ^efti^ynfcruol Como dìvOvlunfri- Cr rtlcutt Inscio 
"Cric* via vaaquc nalWe cnla manan/i i>oiq o3mp cllttpr» 

-rmtwento cron.tJcftaai)A6 laß Qlnu-iöaTve i x l o e ( c a x t w A 
Inrmoe-ooTnoö x>dhmoChT*> CoWn^o v scalai ir qtqms cw 
-D106 Ivci-ùv&c notxtàw Citai» nenmjeze« [ojiii^rnvtt "Jxbaro 

Vengimjento d e l m u n d o . Ms. Escur. h.iii.24, fol. 72 v°. 
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sobre las letras m i , o sobre la i; no sobre la n , como está en nuestro 
manuscrito. 

Sabemos, por otra parte, que Alfonso Martínez de Toledo, arci
preste de Talayera, nació en 139816. Su muerte suele fecharse hacia 
1470, en tanto que el tratado en cuestión fue enviado a doña Leonor 
de Ayala el 31 de diciembre de 1481. Es gratuita la hipótesis de 
Richthofen, según la cual nuestra data sería adición posterior (cf. 
s u p r a , n. 2). Notemos que la fecha del e x p l i c i t , "postrimero dia del 
anrco. . .", concuerda bien con la mención de "las alegrías [y] fiestas 
de acá" que se hace al principio (muy posible alusión a los feste
jos de Navidad y fin de año). Richthofen alega la descripción del 
códice en el catálogo de Zarco: "letra de mediados del siglo xv"; pero 
esto nada prueba. Por más que quiera retrotraerse la fecha del 
V e n c i m j e n t o d e l m u n d o , no hay duda de que su composición deberá 
situarse siempre en el último cuarto del siglo, pues en el fol. 73 v° 
se menciona la derrota infligida a Alfonso V de Portugal por los 
Reyes Católicos: "premjtio la vencedora justicia. . . que vinjendo el 
Rey don alfonso a conquistar contra justicia este Reyno, fuese de 
nuestros, Reyes vencido, y sus caualleros los vnos en el RÍO ahogados 
y los otros en la batalla [de Toro] y en otras diversas partes muer
tos". Así que este pasaje, junto con el párrafo inicial ("alegrías [y] 
fiestas"), confirma claramente la data del fol. 79 r°. 

Los que mantengan la atribución al Arcipreste podrán responder 
que la fecha 1470, en que suele situarse su muerte, es hipotética. La 
propuso primero, sin documentos, Pérez Pastor (en su ed. del C o r b a 
c h o , Madrid, 1901, p. xxv), y los demás se limitaron a repetirla. No 
es imposible que Alfonso Martínez de Toledo viviera todavía en 
1481, a la edad de 83 años. Ahora bien, el autor del V e n c i m j e n t o 
d e l m u n d o alude a su edad provecta ya desde el proemio: "Pues no 
qujero poner mas palabras en medio, mas comencar syn medio a 
escrevir lo que no deviera tener osadía de comencar syn temor de no 
podello llegar al fin" (fol. 67 r°). Y otra vez, hacia el final: "porque 
sy creyese poder dar el medio que tan grand comjenco demanda, 
en el otro mundo avia de esperar dalle cabo" (79 r°). En la misma 
página final hallamos expresiones que bien pudieron haber salido 
de la pluma de un anciano que se sentía próximo al término de la 
vida: "y en esto parescera que amamos a d[i]os mas que a todas las 
cosas, sy desearemos que nuestra vida en esta vida se acabe muy 
presto". Y otra vez: "esperemos daquj adelante la muerte, que ella 
es la puerta por donde avernos de entrar a la vida ynfinjta". 

« Por el fol. 1 r° del manuscrito único del C o r b a c h o , en cuya fotocopia leo: 
" f l ibro conpuesto por alfonso martines de toledo arcipreste de talauera en 
hedat suya de qwarenta annos acabado a qw¿nze de marco anuo del nascimjento 
del n u e s t r o saluador ihü x° de mj l l e quatrocientos e treynta e ocho annos" 
(Escorial, h.iii.10). 
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Y aun admitida, al principio de nuestro texto, la lectura "nunnes", 
bien podría suponerse que algún escriba - e l de nuestra copia, vero
símilmente- leyó "nuñes" donde estaba escrito "mines". Alguna 
corrupción paleográfica de este tipo está atestiguada en nuestro códice: 
fol. 75 v°, lín. 2: "geromjno"; y 6 9 v°, i . 6: " j iromino" (con i corta). 
Si de - n i m - pudo deslizarse la corrupción - m i n - (escrito indistinta
mente con i larga o corta), ¿por qué suponer que * m i n - no podía 
haberse corrompido en n u n - } En cuanto al tilde, si bien es cierto 
que el Escurialense h.iii.24 los tiene breves, piénsese que esto no 
ocurre así en gran cantidad de textos de la época. Era costumbre, por 
entonces, rodear toda la palabra abreviada con una gran curva o 
caracol, hábito que en tiempos de los Reyes Católicos "tomó tal 
incremento que llegó a ser abuso" (J. G. DE LAS CASAS, o p . c i t . , 
p. 429). E n la escritura notarial, esto ocurría casi siempre. En la l i 
braría, bastante a menudo (por ejemplo, en el ms. único del C o r b a 
c h o , copiado en 1466 por Alfonso de Contreras). Ahora bien, este 
tilde, que cubría toda la palabra, podía indicar tanto la supresión 
de una letra como la de todo un grupo; y a menudo los escribas lo 
interpretaban mal, sobre todo tratándose de nombres propios". Nues
tro amanuense, en más de una ocasión, muestra no haber entendido 
las abreviaturas. Copia, por ejemplo, en el fol. 74 v°, lín. 9-10: "es-
criuelo en los males gregorio en aquestas palabras: porque fue la 
soberuja comjenco de n u e s t r a condenación, por esto la humjlldad 
de ie5u chrwío fue aliada por ystrumento de n u e s t r a saluacion". 
Estamos aquí ante una cita l iteral 1 8 , y es obvio que "males" debe 
leerse " M [ o x ] a l e s " , nombre con que se conocía la E x p o s i t i o i n l i b r u m 
Job de San Gregorio Magno; pero ¿lo entendió así nuestro copista? 
Parece que no, pues no indicó la contracción mediante signo alguno. 
Es muy probable que, teniendo a la vista la abreviatura "fr laki" , 
interpretara el tilde como inútil. Igualmente, en el fol. 76 r°, lín. 14, 
escribe "aconpados", sin tilde, por "aconp[ar]ados". Y si un trans-
ladador poco hábil no advirtió la síncopa de -or- en "Morales", n i la 
de -ar- en "aconparados", ¿no es verosímil que tampoco advirtiera 
la síncopa de -art- en "Maríines"? Así que la posibilidad de una mala 
lectura del escriba no puede desecharse, sobre todo tratándose de dos 
formas tan fáciles de confundir como "miñes" y "miñes". 

Porque, en última instancia, ¿quién fue ese Alonso Núñez de 
Toledo? Hemos aducido siete textos que lo mencionan, pero nin
guno de ellos nos da la menor indicación biográfica; ni hemos 

" Véase N R F H , 14 (1960), pp. 4^42, nota, sobre la corrupción c o r o z a t e > 
c o r o z a n t e > c o r o z a g e n , debida a mala interpretación del tilde por parte de los 
copistas. 

i8 San Gregorio Magno, Exposición s o b r e Job, l ibro 34 ( P L , t. 76, col. 748): 
" Q u i a enim originem perditioni nostrae superbia praebuit diaboli, instrumentum 
redemptionis nostne inventa est humilitas D e i " . 
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hallado hasta ahora ningún dato satisfactorio en los catálogos de ma
nuscritos, repertorios monásticos y tratados genealógicos que hemos 
tenido ocasión de ver 1 9. Bien es verdad, por otra parte, que si existió 
Alonso Núñez de Toledo, no sería él el único prosista menor del 
siglo xv de quien nos faltaran por completo noticias. (Ni son muchos 
más los datos que tenemos sobre alguno de los autores mayores de 
aquella centuria). E l a r g u m e n t u m ex s i l e n t i o no basta para decidir 
la cuestión. 

N i bastaría tampoco la comparación del léxico, sintaxis, retórica 
y fuentes del V e n g i m j e n t o con los de las obras de atribución indu
dable al Arcipreste. (De ahí la importancia que en estos casos suele 
tener cualquier vestigio de evidencia externa)2 0. Porque si el Ven
g i m j e n t o d e l m u n d o difiere bastante de las Vidas de San I s i d o r o y 
San I l d e f o n s o , por ejemplo, éstas, a su vez, a primera vista, parecerían 
diferir mucho más de una obra como el C o r b a c h o . N i les habría sido 
tan fácil a los estudiosos atribuir al autor de éste la A t a l a y a de las 
coránicas si no fuera por el testimonio expreso de los manuscritos. 
Más difícil aún sería afirmar o negar la atribución del V e n g i m j e n t o 

" E l bachiller Alfonso de Toledo, autor del E s p e j o de l a s h i s t o r i a s y del 
I n v e n g i o n a r i o , dedicó éste al arzobispo Alfonso de Carril lo en 1474; de modo 
que su época coincidiría con la del hipotético A l f o n s o Núñez de T o l e d o . Pero 
algunas de las ideas que desarrolla en sus obras conocidas bastarían para 
desechar su posible identificación con el autor del V e n g i m j e n t o (en el I n v e n 
g i o n a r i o , por ejemplo, se lamenta de que Osio, el obispo de Córdoba que con
currió a Nicea, no se hubiera opuesto al celibato clerical en nombre de los 
españoles).-Hubo también un fray Alfonso de Toledo, o r d i n i s h e r e m i t a r u m , 
arzobispo de Sevilla y autor de u n comento sobre el primero de los cuatro libros 
de las S e n t e n c i a s de Pedro Lombardo. U n ms. del siglo xv se conserva en el 
Colegio Mayor de Santa Cruz (cf. S. R I V E R A M A N E S C A U , "catálogo de los ma
nuscritos de las Bibliotecas Universitaria y de Santa Cruz de Val ladol id" , en los 
A n a l e s de esa Universidad, 1929, ms. núm. 11). Hay también un incunable 
de este tratado: I n c i p i t l e c t u r a s u p e r P r i m u m S e n t e n t i a r u m e d i t a a b e x i m i o 
d o c t o r e f r a t r e A l f o n s o de T o l e t o , Venetiis: Paganinis, 1490 (British Museum, 
3873 g). Pero, según otros textos, el nombre completo de este escritor fue 
A l f o n s o V a r g a s de T o l e d o , lo cual excluye su posible identificación con el del 
Vengimjento.-Otro A l f o n s u s T o l e t a n u s es mencionado por J . H . S B A R A L E A , 
S u p p l e m e n t u m e t c a s t i g a t i o a d s c r i p t o r e s t r i u m o r d i n u m S. F r a n c i s c i . . ., Romae, 
1908, núm. cxxn, que a su vez lo toma de Juan de San Antonio, B i b l i o t h e c a 
u n i v e r s a f r a n c i s c a n a , Matr i t i , 1732, pero su época es posterior a la del V e n 
g i m j e n t o d e l m u n d o . - H e consultado, entre otras obras genealógicas, la de R. 
M É N D E Z SILVA, A s c e n d e n c i a i l u s t r e , g l o r i o s o s h e c h o s y p o s t e r i d a d n o b l e d e l 
f a m o s o Ñuño A l f o n s o , a l c a i d e . . . de T o l e d o , Madr id , 1648 (B. N . M . , Raros: 
30.866), pero tampoco en ellas he llegado a encontrar a ningún Alonso Núñez 
identificable con el nuestro. 

20 E n enero de este año, el padre Vicente Beltrán de Heredia, del convento 
de dominicos de Salamanca, me dijo, en esa ciudad, que estaba por dar a luz 
nuevos datos biográficos del Arcipreste de Talavera. Es de esperar aue, con 
ellos, también se aclare en alguna forma el problema de que'aquí tratamos. 
Claro que, si la muerte del Arcipreste pudiera fijarse con certeza antes de 1476, 
quedaría descartada la posibilidad de que él hubiera compuesto este opúsculo. 
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a Alonso Martínez de Toledo sin otra base que la evidencia interna. 
Claro es que, si la atribución resultara cierta, el Arcipreste habría 
escrito el tratado cuarenta y tres años después de haber concluido 
su libro más célebre, y en circunstancias muy distintas, a petición 
de la lectora a quien lo dedicaba, y para enseñanza suya. Comparado 
con las otras tres obras, de atribución no disputada, el V e n c i m i e n t o , 
en primer lugar, es mucho más breve, pues cubre apenas trece folios 
de su manuscrito único, en tanto que la A t a l a y a tiene 290 folios 
en el Codex Egerton 287; el códice del C o r b a c h o , 107; y el ejemplar 
escurialense de las V i d a s , 197. La primera obra conocida de Alfonso 
Martínez de Toledo es el A r c i p r e s t e de T a l a u e r a o C o r b a c h o , com
puesto en 1438. La A t a l a y a fue comenzada en 1443; las V i d a s , al año 
siguiente. Pero no toda la producción segura del Arcipreste data de 
la primera mitad del siglo: el capítulo final de la A t a l a y a , conservado 
sólo en el Codex Egerton, no puede ser anterior a 1453, pues con
cluye con la muerte de don Alvaro de Luna. E l V e n c i m i e n t o d e l 
m u n d o , según se ha visto, debió ser escrito hacia fines del año 1481, 
por un eclesiástico a la sazón muy anciano. 

Abundan en nuestro opúsculo las citas de autoridades: treinta 
de la Escritura Sagrada y veintisiete de otras fuentes, sin contar otras 
citas casi literales cuya procedencia no se indica expresamente. Cí
tame, aparte de la Biblia, diez autoridades o libros, cinco de los cua
les se mencionan también en el C o r b a c h o : San Agustín, el B r e v i a r i o 
r o m a n o , Cicerón, los M o r a l e s de San Gregorio Magno, y Sócrates. 
(Los cinco autores citados en el V e n g i m j e n t o y no en el C o r b a c h o 
son: San Bernardo, Boecio, Inocencio, San Jerónimo y Séneca) 2 1. 
También, en el tratado que nos ocupa, hay pasajes que nos recuerdan 
otros paralelos del A r c i p r e s t e de T a l a v e r a . Sólo daremos un par de 
ejemplos (citando el C o r b a c h o por la edición de 1901). 

Vencimjento d e l m u n d o 

Consideremos qué nos da Dios, 
qué nos promete, y qué nos prome
te el mundo y qué mercedes nos 
hace; y al que mayor gualardón 
diere a los suyos, sigámosle (fol. 68 
v°). 

C o r b a c h o 

N u e s t r o Señor n o n faze asy, que 
sy buenas cosas e dulces nos pro
m e t e , en g r a n q u a n t i d a d , dobladas 
enfinito paga e da gualardón... 
p o r e n d e da el gualardón mas 
abondoso q u e l falso suplantador 
d e l d i a b l o (p. 36). 

21 Autoridades citadas en el V e n c i m j e n t o d e l m u n d o (prescindiendo de la 
Biblia): San Agustín: fols. 68 v° (una cita de los S o l i l o q u i o s y otra de L a c i u d a d 
de D i o s ) , 69 r°, 71 v°, 75 r°; San Bernardo: 67 v°, 68 r° ( C o n t e m p l a c i o n e s ) , 69 
v°, 70 r°, 72 r° ( D e l a c o n c i e n c i a ) , 76 r° ( C o n t e m p l a c i o n e s ) ; Boecio: 68 v° ( C o n 
solación de l a filosofía), 69 r°, 70 r° (Consolación, l ib . III); B r e v i a r i o r o m a n o : 
715 v°; Cicerón: 70 r° ( O f i c i o s , l ib. II), 71 r°; San Gregorio Magno: 72 v°, 74 v° 
( M o r a l e s ) ; Inocencio: 68 v° ( L i b r o de l a v i l e z a de l a condición h u m a n a [ 2 , sin 
nombre de autor]), 71 r°, 72 v°; San Jerónimo: 69 v°, 75 v°; Séneca: 70 r°, 71 r°; 
Sócrates: 72 r°. 
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Hallando la yra de Dios armados N u e s t r o Señor, p o r p e n i t e n c i a 
a los de Nínive del ayuno..., no fecha de granes p e c a d o s , muchas 
qujso destruyllos, aunque la yn- veces m u d a su s e n t e n c i a , p o r quan-
finjta justicia avie dado la amena- to su m i s e r i c o r d i a es tal q u e sygue 
zadora seníencja (fol. 75 v°). las buenas obras d e l p e n i t e n t e (p. 

238). 

Hay algunos pasajes del V e n g i m j e n t o que pudieran hacernos re
cordar el libro más extenso del Arcipreste: la A t a l a y a de las coró-
n i c a s ; así por ejemplo, en el fol. 77 r°, el autor llama a los cuatro 
evangelistas " l o s c o r o n i s t a s d e l H i j o de D i o s " . Igual que la A t a l a y a , 
el V e n g i m j e n t o presenta el desastre de Aljubarrota como castigo 
divino a la soberbia de don Juan I: 

Vengimjento d e l m u n d o A t a l a y a de las coránicas 

El Rey don Juan, segundo sucesor S e n n o r rrey n o b l e de C a s t i l l a : 
después del cruel Rey don Pedro, m j sennor de P o r t o g a l , con los sus 
entrando en Portogal para conquis- naturales d e l su r r e y n o , vos r r e q u j e -
talle, avnque llevaba alguna justi- r e n e r r e q u e r i m o s , de parte de Dios 
cia, su soberuja y la de sus caua- que es p o d e r o s o , que los altos 
Meros gela qujtafron] (fol. 73 v°). v m j l l a e los soberujos a b a x a . . . , 

que n o n querades destruyr el Rey-
no de P o r t o g a l . . . A Dios nos que-
xamos de la sinRazón e ofensión, 
e a él demandamos justigia (fol. 194 

Pero ni estos paralelos, ni otros que podrían aducirse, son de por sí 
concluyentes. La idea de que la derrota de don Juan I fue el castigo 
divino a su soberbia era un lugar común de los cronistas. N i eran 
menos comunes, en la oratoria sagrada de la época, las comparacio
nes entre el galardón de Dios y el del mundo; o la idea de que la 
penitencia nos libra aun del castigo ya sentenciado. 

E l opúsculo de que tratamos es, precisamente, lo que da a en
tender su título. En él se propuso el autor enseñar a la destinataria 
cómo alcanzar la victoria sobre el mundo: m u n d o en el sentido del 
Cuarto Evangelio y de las epístolas de San Juan. Es que doña Leonor 
de Ayala, siguiendo tal vez el ejemplo de sor Teresa de Cartagena, 
quiso darse al piadoso ejercicio de escribir algún tratado religioso, 
pues leemos al comienzo del V e n g i m j e n t o : "Qujere v u e s t r a merced 
que yo escriva la manera que han de tener los que escrivieren libros 
del cautiueryo de los pecados por la grapa de la pinitencia" (fol. 
67 r°). (Parece que este pasaje está falto, como tantos otros del 
manuscrito; mas por él se ve que doña Leonor, sin duda, tuvo la 

2 2 Cito la A t a l a y a por el C o d e x P a l a t i n u s V i n d o b o n e n s i s 3424*. E l pasaje 
corresponde a la carta del condestable Ñuño Álvarez Pereira a don Juan I. 
(Introduzco aquí, y en algunos otros casos, la puntuación moderna para facilitar 
la lectura del texto.) 
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intención de componer algún * T r a c t a d o d e l l i b r a m j e n t o d e l cau-
t i u e r y o de los p e c a d o s ) . 

E l V e n g i m j e n t o d e l m u n d o es un sermón, compuesto según los 
cánones de la homilética del siglo xv (acertó Amador de los Ríos al 
incluirlo en el capítulo sobre la oratoria sagrada en tiempos de los 
Reyes Católicos: cf. s u p r a , nota 8). Es por ello que en él se advierte 
intencional simetría: el p r o t e m a (exégesis del t e m a o texto bíblico 
central) consta de tres partes, y en cada una de ellas hay otros tantos 
e x e n p l o s (tres históricos, y seis bíblicos). A las tres manifestaciones 
del mundo y de la carne se oponen, como veremos, otras tantas vir
tudes, y tres son también al final los ejemplos de pecadores arrepen
tidos. Nótese además que el autor se dirige, alguna vez, a un audito
rio femenino ("Por esto, sennoras, venj a penjíencía. . . " , fol. 78 r°). 
Es bien posible que la obrita se leyera a un grupo de amigas y fami
liares de doña Leonor. O, por lo menos, el V e n g i m j e n t o tiene todo 
el sabor de una homilía. Abunda en él, no obstante, la hipotaxis (que 
suele darse con mayor frecuencia en la lengua escrita): largos perío
dos en que se concatenan las cláusulas subordinadas, manteniéndo
nos como en tensión, a la espera de la oración principal. A veces ésta 
no llega -¿por anacoluton, o por descuido del copista?-, y la cons
trucción queda interrumpida de repente (por ejemplo, hacia el fin 
del fol. 73 v°). 

En el e x o r d i o nos hace saber el autor que, al escribir el tratado, 
intenta pagar la deuda que ha contraído con la destinataria. Respon
diendo a las preguntas de ésta, trata primero de las causas de la 
penitencia, y de sus excelencias: el Señor, dice, nos demandará cuenta 
de nuestros pecados, pues "siervos somos de Aquel que, por librarnos 
del cativerio del diablo, sseyendo Dios ynmortal qujso sofrir la seruj-
dunbre de la carne y las mjserias de nue^íra vida" (fol. 67 v°). Exhor
ta luego a la firmeza, y a resistir a los embates del diablo. E l perdón 
que se logra mediante el arrepentimiento, la confesión y la absolu
ción es tan completo, que ya Dios no se acuerda de nuestros yerros. Y 
añade: "[Sjigujendo v u e s t r a merced esta gloriosa dotrina, [h]a dado 
cuenta de sus pecados a Dios, [y] ya os ha dado el sacerdote acá, [a] 
su nonbre, caria de pago dellos, para que la conciencia [no] os dé 
contino conbate, ni el diablo os acuse, [ni] la justicia de Dios os 
condene" (fol. 68 r°). Nuestra alma, desde que fue creada, tiene una 
sed secreta que sólo Dios puede satisfacer, "pues q u e metida en los 
mayores plazeres se halla muy triste, conosciendo que está deste
r rada en el desyerto del mundo". 

En el fol. 68 v° comienza el autor a comparar el galardón del 
mundo con el de Dios. De la generosa mano del Señor hemos reci
bido cuanto poseemos; y también el mismo Dios, que es el sumo 
bien será la corona y galardón de los cjue le buscan. Dios nos pro
mete el reino de los cielos la vida eterna. E l mundo en cambio 
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promete a los suyos "los carnales deleytes con que ganen la muerte 
ynfinjta" -palabras que nos recuerdan las célebres C o p l a s de Jorge 
Manrique, escritas cuatro o cinco años antes: " Y los deleites de acá / 
son, en que nos deleitamos, / temporales; / y los tormentos de allá / 
que por ellos esperamos, / eternales". Aparece en seguida el tema 
del u b i s u n l , tan presente en las postrimerías del Medioevo: "¿Qué 
se hizieron los enamorados del mundo, q u e poco tienpo antes con 
nosotros estavan? Ninguna cosa quedó dellos sino ceniza.. ." (fol. 69 
v 0 ) 2 3 . Esto, de nuevo, nos hace pensar en Manrique: "¿Qué se fizieron 
las llamas / de los fuegos encendidos / de amadores?" 

Sigue luego lo que, en la oratoria de entonces, era la parte central 
del sermón: el tema o texto de la Sagrada Escritura que le sirve de 
base: "[Y] pues si queremos saber los gualardones del mundo, danos 
el mundo lo q u e tiene [a] los pecadores del mundo. (( Y si lo pre
guntamos al Euangelista sant Juan, Respondernos ha en su Canónica 
[I Juan, 2:16] q u e «Todo lo que ay en el m u n d o es: cobdicia de la 
carne, e cobdicia de los ojos, e [ms.: o] soberuja de la vida»". Y a 
continuación tenemos el p r o t e m a o declaración del t e m a , para el 
cual se basa el autor en e x e n p l o s , y en la "ynformación de testigos 
prudentes", es decir: en autoridades, tomadas de entre los "jentiles 
filósofos", los "padrea del Viejo Testamento" y los "gloriosos doctores 
de nuestra santísyma religión". A la cita de autoridades, y como para 
reforzarla, sigue la peroración: " ¡O, ciego entendimjento que, segunt 
la clara lunbre de tu naturaleza, njnguna cosa natural te avíe de 
poder engannar! ¿Por que te sojuzgas a la ciega luxuria? ¿No mjras 

23 Aduce aquí el autor a San Bernardo (sin mencionar la obra, que es las 
M e d i t a t i o n e s p i i s s i m c e , cap. 3) y lo traduce casi a la letra. Copio el pasaje 
correspondiente de la ed. de Mabi l lon , B e r n a r d i . .. O p e r a o m n i a , Parisiis, 1839, 
t. 2, parte 1, col. 669. 

V e n c i m j e n t o , fol. 69 v° 

¿Qué se hizieron los enamorados del 
mundo, q u e poco tí'enpo antes con 
nosotros estavan? Ninguna cosa q M edó 
dellos syno ceniza y husanos. Honbres 
fueron asy commo tú. Comjeron, bivie-
ron [ s i c , p o r bebieron], y pasaron en 
plazeres sus días; y súpitamente al yn-
fierno descendieron. Aquí comen husa
nos sus carnes, y allá el fuego a sus 
almas. ¿Qué los aprouechó su vana 
gloria, la breue alegría, la potencia del 
mundo, el deleyte carnal, las falsas 
Riquezas, la grand famjlia? ¡Quánta 
tristeza por quán poca alegría! ¡Por 
quán pequenna subida, quánd [sic] 
grand cayda! ¡Por quán pocos deleytes, 
quán ynfinjtos tormentos! 

S A N B E R N A R D O 

U b i sunt amatores mundi, qui ante 
pauca tempora nobiscum erant? N i h i l 
ex eis remansit, nisi cineres et ver
mes. . . Homines fuerunt sicut tu: co-
mederunt, biberunt, riserunt, duxerunt 
i n bonis dies suos; et in puncto ad 
inferna descenderunt. Hie caro eorum 
vermibus, et i l l ic anima ignibus depu-
tatur. . . Quid profuit illis inanis glo
ria, brevis tetitia, mundi potentia, 
carnis voluptas, falsae divitia;, magna 
familia et mala concupiscentia?. . . De 
tanta hetitia, quanta tristitia! post tan-
ti l lam voluptatem, quam gravis mise¬
ria! De i l ia exultatione ceciderunt in 
magnam miseriam, in grandem ruinam, 
et in magna tormenta. 
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quántos Reyes, y quántos Reynos, y quántas prouincias [h]a destruy
elo?" (fol. 70 r°). Y a la peroración sigue el elemento ejemplar. Ilústra
se el funesto castigo de la lujuria mediante el "exenplo del diluujo", 
el del "destruymjento de Troya" (cf. s u p r a , nota 9) y el de la 
"destruyeión de Espanna", causada por el pecado del último godo. 
L a codicia de los ojos tiene como principales manifestaciones el ansia 
de las riquezas y la avaricia (71 r°). Contra estos vicios propone el 
autor tres ejemplos bíblicos: el cautiverio de Egipto, cuya causa fue 
la venta de José por sus hermanos; el castigo de Giezi (II Reyes 
[IV Reyes, en los Setenta y la Vulgata], 5:20-27) y la perdición de 
Judas. En el fol. 72 v°, con elocuente prosopopeya, perora el escritor 
contra la soberbia, el pecado más aborrecible, según el sentir de la 
época: "[¡Oh] soberuia: prometiste al ángel 2 4 que le sentarles cabe 
Dios, y al onbre que [se] le paresceríe en el saber, y al vno deRibaste 
en el abismo, en creyéndote; y al otro, en comentándote a obedescer, 
le enbiaste a peregrinar en el mundo; y avn en la tieRa, donde 
ynfinjtas miserias le cercan, no qujeres dexalle!" Contra la soberbia, 
nos da el autor tres ejemplos: la caída de Lucifer (interpretando 
como referencia a ésta un pasaje de Isaías, 14:12 s s ) , el pecado de 
Adán, y las luchas entre castellanos y portugueses. 

Este último ejemplo es, tal vez, el más interesante. Según el 
V e n c i m j e n t o , Dios se valió de los portugueses para castigar, en Al ju-
barrota, la soberbia de don Juan I; pero cuando, casi un siglo des
pués, Alfonso V de Portugal pretendió usurpar la corona de Castilla, 
el mismo Señor permitió que los antiguos ejecutores de su castigo 
sufrieran terrible caída 2 5. En el fol. 74 r" comienza a describir las 
"armas de Dios": el ayuno, la limosna y la humildad, antídotos de la 
lujuria, la codicia y la soberbia. En los fols. 77 ss. presenta ejemplos 
de pecadores penitentes, mencionados en los evangelios: la mujer 
adúltera (del pasaje interpolado de San Juan, 7:53-8:11), la pecadora 
de Lucas, 7:36-50, y el buen ladrón. Termina exaltando la caridad 
como corona de las virtudes, y, siguiendo a San Pablo (I Cor., 
13:8-10), afirma que las otras fenecerán, mas que la caridad, fin de 
todas, permanecerá para siempre. Exhorta, por último, a la destina¬
taria a escalar "esa tor[r]e muy gloriosa que caridad se qujso llamar" 
y se retracta de los errores en que pudiera haber incurrido. 

T a l es el contenido del V e n c i m i e n t o d e l m u n d o , tratadillo hoy 
casi olvidado, pero no indigno de que los lectores se hayan detenido 

2* "Prometiste al ángel que": ms.: "prometiste al ángel que el ángel que". 
(Véase la fotografía del fol. 72 v°). 

25 H e aquí, pues, otra expresión literaria de aquella guerra de sucesión 
relatada por Hernando del Pulgar, el bachiller Alonso de Palma, Andrés Ber-
náldez y otros cronistas contemporáneos. Es la misma lucha en que se había 
señalado, ya próximo a su muerte, el maestre don Rodrigo Manrique, como 
nos lo recordará el poeta: "Pues nuestro rey natural, / si de las obras que obró / 
fue servido, / dígalo el de Portugal. . . " 
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en él, por unos momentos. Muy dudosa -aunque no imposible- es 
su atribución a Alfonso Martínez de Toledo. E l problema se aclarará 
cuando aparezca algún nuevo documento. Sin embargo, aun cuando 
la evidencia externa llegara a mostrar que no fue el V e n c i m j e n t o el 
último sermón de aquel célebre Arcediano de Talavera, no por ello 
habrá perdido el opúsculo para nosotros todo su interés, n i , menos 
todavía, su mérito literario 2 6. 

R A Ú L A . D E L PIERO 
University of California, Berkeley. 

2« Deseo expresar mi gratitud a la Fundación John Simón Guggenheim, 
cuya generosa ayuda me permitió el acceso a varios de los documentos aquí 
mencionados. 


