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J. GAYA 

RAMON LLULL EN ORIENTE (1301-1302): 
CIRCUNSTANCIAS DE UN VIAJE 1 

Dominus vero Tartarorum circa horam sextam 
vexilla crucis precedente congressum facit contra 
sarracenos. 

(De un relato latino contemporaneo sobre la 
batalla de Hims, 23-XII-1299). 

[DeuJ, qui tot poderds es, a elegut vds e la vosti-a 
alta sanch per espaha de dretura en terra a 
confondre e destruyr los seus enemics, qui-l seu 
sanctuari de la sancta casa de Jerusalem per 
moltes vegades an ensutzat. 

(Jaume I de Aragon, carta al il-Can Gazan, 
18-V-1300). 

La lista de inteiiocutores que Ramon Llull imagina para sus escritos es prac-
ticamente exhaustiva. De la cristiandad medieval, su mundo, le interesa desde papas 
y reyes hasta burgueses y menestrales. Del mundo religioso conoce las diversas 
iglesias del cisma oriental, asi como las otras dos grandes religiones mediterraneas, 
el judaismo y el islamismo. Mas alla de este mundo que pudo encontrar personal-
mente, Llull tambien piensa poder establecer un dialogo fructifero con un personaje 
lcjano, el tartaro. 

^Quienes eran para Ramon Llull los tartaros? De sus escritos podemos entre-
sacar una imagen vaga, generalista, a todas luces insuficiente para constituir la 
razon que le impulso al mas largo viaje de su vida, de Mallorca a Armenia. ^Cual 
era la «imagen» que empujo al anciano maestro, 65 anos, a cruzar el Mediterra-

1 Estas paginas resumen un trabajo mucho mas extenso pensado para divulgacion. Este 
origcn ha condicionado su estilo y la concentracion de referencias bibliograficas al inicio de 
los apartados. Estas indicaciones bibliograficas representan una seieccion de las efectivamente 
utilizadas. 
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neo dc occidente a oriente el verano de 1301? Nuestro proposito es accrcarnos a 
esta imagen, al modo personal como Llull se apropio una imagen que en su entomo 
ofrccia facetas diversas, incluso contrapuestas. La imagen en la que se reflejaba 
como Europa habia entendido, o mejor, habia sido incapaz de comprender, «el 
mayor acontecimiento mundial del siglo XIII» (J. Le Goff), el imperio mongol . 2 

1. La invasion mongol de Europa. 3 

«Hubo una vez un lobo azul que bajo del cielo. / Caso con una corza. / Y 
vinieron los dos, / pasaron las aguas inmensas, / acamparon donde nace el Onon, 
debajo del monte / de Burjan Jaldiin. / Asi nacio Batachijan.» 

El lugar mitico en que El Libro secreto de los mongoles coloca el origen 
totemico del linaje de Gengis Can, fue el escenario de la asamblea dc 1206, que 
marca uno de los hitos mas importantes de la historia universal: 

«Y asi, llego a regir Gengis Can a todos los que viven en tiendas de fieltro. 
En el ano del tigre, juntaronse todos donde nace el Onon, alzaron el blanco 

estandarte de las nueve colas, hicieron todos a Gengis Can su can, Can de todos, 
senor de la nacion.» 

2 Bibliografia de caracter general: H. Finke, Acta Aragonensia, t. III (Berlin, 1922); S. 
Baluzius, Vita Paparuin Avenionensium, ed. G. Mollat, t. III (Paris, 1921); M.L. Mulst-Thiele, 
Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani magistri (Gottingen, 1974); F. Gabrieli, Die 
Kreuzzuge aus arabischer Siclu (MQnchcn, 1976); G. Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica 
della Terra Santa e dell 'Oriente francescano, 5 vols. (Quaracchi, 1906-1927); R. Grousset, 
Histoire des Croisades, t. III (Paris, 1936); Monumenta Germanica Historica, vols. IX, X, XVI, 
XVII; G. Raynaud, Les gestes des chiprois. Recueil de chroniques francaises ecrites en Orient 
aux Xlle et XlVe siecles (Gcneve, 1887); Recueil des Historiens des Croisades. Documents 
Armeniens, 2 vols. (Paris, 1899); Regesta Pontificum Romanorum, (ed. A. Potthast), t. II 
(Berlin, 1875); J. Richard, La Papaute el les missions d'Orient au Moyen Age (XHIe-XVe 
siecles) (Roma, 1977); J.-P. Roux, Les explorateurs au Moyen Age (Paris, 1985); S. Runciman, 
A Hisloiy of the Crusades, 3 vols.; K.M. Setton, A History of the Crusades (Madison, 1975) 

3 C.S.F. Burnett, «An apocryphal letter from the Arabic philosopher Al-Kindi to 
Theodore, Frederik [Fs astrologer, conccrning Gog and Magog, the enclosed nations and the 
scourge of the Mongols», Viator 15 (1984), 151-167; A. Decei, «LMnvasion des tartars de 
1241/1242 dans nos regions selon la Djami' ol-Tevarikh de Fazl ol-Lah Rasid od-Din», Revue 
roumaine d'histoire 12 (1973), 101-121; U. Knefelkamp, «Dcr Priesterkonig Johannes und sein 
Reich - Legende oder Realitat?», Joumal of Medieval Histoiy 14 (1988), 251-270; J. Richard, 
«Ultimatums mongols ct Iettres apocryphes. L'Occident et les motifs de guerre des Tartrcs», 
Central Asiatic Journal 17 (1973), 212-222; E. Voegelin, «The Mongol orders of submission 
of European powers, 1245-1255», Byzantion 15 (1940/41), 378-413 
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La primera reunificacion tribal que culmino en 1206 fue el punto de partida 
de la expansion del impcrio mongol. En casi veinte afios Ios hombres de Gengis 
Can rccorricron desde el imperio Chin hasta el Caucaso y las puertas de la India. 
Pese a todas las dificultades inherentes a una expansion tan rapida y tan extensa, 
la muerte de Gengis en 1227 no supuso el derrumbe de su obra. Su sucesor, 
Ogedei Can, se encargo de distribuir entre sus generales la responsabilidad de los 
diferentes frentes, asi como la de dotar de una estructura de poder al mismo im-
perio, incluida la edificacion de la capital, Caracorum. 

Uno de los ejercitos, comandado por Batu, avanzo sobre Rusia en 1237. Por 
entonces, lejanos ya los tiempos del reino unificado de Kiev en el siglo XI, Ru-
sia era un mosaico de principados objeto de las hostilidades de los pueblos vecinos 
y aun entre ellos mismos. Los mongoles atravesaron las regiones centrales del 
Volga y recorricron la Meseta de Rusia Central. En 1239 bajaron hacia el sudoeste, 
atacando y arrasando Kiev en diciembre de 1240. Tomada Kiev el ejercito mongol 
se dividio en cuatro cuerpos para avanzar por itinerarios difcrentes. Uno de ellos 
se dirigio hacia Polonia, cruzo el Oder y se enfrento al ejercito germano-polaco, 
que fue dcrrotado en Liegnitz. Tras esta victoria los mongoles penetraron en terri-
torio del Sacro Imperio Romano. Su rumbo, sin embargo, retrocedio y tomo hacia 
el interior de Hungria, donde el 11 de abril de 1241 el grueso del ejercito mongol 
capitaneado por Batu se habia enfrentado y habia aniquilado las huestes hiingaras 
de Bela IV. Despues de saquear la capital de Hungria los mongoles prosiguieron 
hacia el sur. Con la misma rapidez llegaron a las costas adriaticas, cuando, de 
pronto, un hecho inesperado cambio la suerte de Europa. En diciembre de 1241 
murio el Gran Can Ogedei, desatando una carrera de pretendientes a la sucesion. 
Batu se vio obligado a emprender el camino de regreso, y sus tropas retrocedie-
ron a sus cuarteles del bajo Volga. Con tan precipitada retirada perdia toda su 
fuerza el mensaje que tras la victoria de abril Batu habia hecho Ilegar al Gran Can: 
«las once naciones han sido somctidas». 

El impacto que esta breve y cruenta historia causo en la sociedad europea, 
quedo reflcjado en las cronicas historicas y calo en las consciencias hasta llegar a 
la creacion del mito del salvajismo de los mongoles, «los mas crueles y feroces de 
todas las gentes». 

De cntre los numerosos testimonios que poseemos, podemos citar el de la 
Continuacidn Lambracense: «1241. Tinieblas cubrieron la tierra entera y a princi-
pios de octubre pudieron verse las estrellas en pleno mediodia (...) En este mismo 
aiio Comanos y Tartaros invaden Hungria, una masa innumerable, y en su primer 
ataquc ponen en fuga al rey, matando a ochenta mil de su ejercito. En su avance, 
avidos de la sangre de los cristianos, clavaban a los ninos en cruces, degollaban 
las mujeres, dispersaban a los sacerdotes junto con la grey cristiana, en fin, se 
ensaflaban miserablemente con jovenes y virgenes, los mas viejos junto a los mas 
jovcnes. Dcspucs de dcstruir los monasterios y las iglesias, masacrando todos sus 
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moradores, junto con miles y miles de cristianos, regresan a la tierra de donde 
vinieron.» 

La brevedad de esta cronica transluce el estupor angustioso con que la gente 
vivio aquellos momentos. No hay menciones dc batallas o de reyes guerreros. Es 
como si se tratara de una pavorosa fuerza surgida de la naturaleza misma; «raza 
desconocida», escribe otro cronista. 

La mencion dcl eclipse se repite en otras cronicas y se convierte como en el 
simbolo de la tragedia que tan repentinamente cayo sobre Europa. Los relatos trans-
parentan, tambien siempre, esta extraneza por la brevc duracion de la invasion. Es 
como un pesadilla. Quiza por eso mismo se acumulan detalles fantasticos y se crea 
el mito. Asi, otro cronista enumera: «a unos los ahorcaban, a otros los asaeteaban, 
a otros los crucificaban y los partian por la mitad, a otros los tomaron cautivos.» 
Era la cristiandad que padecia en manos de paganos. La «sed de sangre de cris-
tianos» es un motivo comiin a los cronistas. Elementos que inducen a pensar que 
los invasores son un pueblo barbaro, salvaje, inhumano: «gente inmundisima que 
comen carne casi cruda y toman como bebida leche de yegua y sangre.» El 
canibalismo sera el liltimo detalle para redondear el mito: «cortando las manos y 
Ios pies a los ninos cristianos, los salaban y se los comian inhumanamente.» 

El factor sorpresa y la breve duracion de la invasion fueron, sin duda, las 
causas principales de la imagen que los hombres de la cpoca se forjaron de estos 
acontecimientos. Pero las cronicas dejan entrever otro elemento, un elemento que 
crea inseguridad desde el interior mismo de la cristiandad, un reproche a mantener 
vivo: la falta de reaccion. La invasion fuc solo un aviso, si se quiere, pero hubiera 
podido convertirse en la tumba de Europa. 

Los cronistas subrayan esta falta de reaccion. Para la Continuatio Garstensis: 
«A la llamada de los predicadores muchos principcs cristianos toman la cruz, junto 
con ninos y mujeres de toda condicion. Todos convienen en tomar la cruz, pero, 
como el ejercito no encuentra un jefe, permanecen en sus casas. Y los tartaros se 
retiran por propia voluntad, o por disposicion divina.» Para otros, en cambio, la 
causa es plenamente identificable: el ejercito no pudo ponerse en marcha, pues «el 
emperador lo prohibio, porque el rey de Hungria no quiso acudir a su mandato a 
entablar conversaciones con el.» Como era de esperar, otros comentarios mas cri-
ticos acompanaron a estas referencias: «Casi todo el pueblo tomo la cruz. De todas 
partes se reunieron grandes cantidades de dinero. Acaecieron otros hechos, y des-
pues los tartaros se retiraron. Y los obispos y los sehores se repartieron el dinero.» 
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2. Los primeros exploradores. 4 

La fugaz incursion dc los mongoles fue un grito de alarma para una sociedad 
que ya habia perdido el entusiasmo de las primeras cruzadas y que creia haber 
establecido frontereas firmes contra sus enemigos tradicionales. Nuevos elementos 
tomaron fuerza espoleando el interes por conocer mas directamente a este enemigo 
potencial proveniente de la lejana Asia. Por encima del mito era preciso encontrar 
un lugar conceptual para un pueblo que no podia ser identificado como «el ene-
migo», es decir, los musulmanes, ni incluido entre los aliados, los griegos, pues 
unos y otros tambien habian padecido las mismas devastadores incursiones. El 
interrogante se abria para que «exploradores», misioneros y diplomaticos aporta-
sen nuevos elementos de juicio. 

Mientras tanto los hechos habian despertado la imaginacion de los eruditos y 
surgian explicaciones teoricas. Se reavivo la historia del «preste Juan», un principe 
cristiano nestoriano, tal vez, se decia, descendiente de los Reyes Magos, que lu-
chaba contra los enemigos de la fe. Mucho tiempo antes, hacia 1165, se habia 
fabricado una carta del preste Juan dirigida a Manuel Comneno, Federico 
Barbarroja y Alejandro III. Del exito que tuvo este escrito dan fe su traduccion 
practicamente a todas las lenguas y su asuncion por los historiadores medievales. 
Los misioneros posteriores aportarian datos mas que suficientes para negar la le-
yenda. Sin embargo, Marco Polo creera necesario confirmar la existencia del 
personaje, en un principio dominador de los mongoles y contra quien despues se 
levanto Gengis Can. Este, finalmente, derroto al preste Juan, que perecio en la 
batalla. 

El preste Juan, nunca definitivamente identificado, podia encamar la esperanza 
de ver surgir una fuerza aliada contra los musulmanes. Las primeras incursiones 
victoriosas de los mongoles sobre Persia en los aflos 1218-1221 darian fe de ello. 
Incluso ciertos circulos judios, mientras en Paris ardian los libros sagrados en las 
hogueras de 1240, entendieron la noticia de aquellos hechos como anuncio de la 
llegada de los tiempos mesianicos. 

En cambio, el horror que siguio a la invasion de Europa en 1241 llamo a otro 
fantasma, los reyes de Og y Magog. Esta figura biblica fue identificada en los 
primeros siglos de la Edad Media, como unos pueblos que fueron sometidos por 

4 G.G. Guzman, «European clerical envoys to the Mongols: Reports of Westem merchants 
in Eastern Europc and Central Asia, 1231 -1255», Journal of Medieval History 22 (1996), 53-
67; J. Richard, «Isol le Pisan: un aventurier franc gouvcrneur d 'une province mongole?», 
Central Asiatic Journal 14 (1970), 186-194; B. Roberg, «Das "Orientalische Problem" auf dem 
Lugdunense II», Annuarium historiae conciliorum 9 (1977), 43-66. 



30 J. G A Y A 

Alejandro Magno y confinados en una region proxima al mar Caspio. Su mision 
seria aparccer en el tiempo prcvisto por Dios para castigar la corrupcion de los 
cristianos. Igual quc en el caso antcrior, cn 1240 aparecio una carta, atribuida a un 
filosofo arabe llamado al-Kindi y dirigida a Federico II. En la carta se dcscribian 
los aspectos zoomorficos de cada uno de los veinte pueblos que fonnaban la nacion 
de Og y Magog, y se vaticinaba su proxima irrupcion sobre Occidcntc. En este 
caso, sin embargo, la falsificacion tcnia algun fundamento. Efectivamente, el filo-
sofo persa al-Kindi, que murio en torno al ano 873, habia escrito un breve tratado 
calculando la duracion del imperio arabe. La obra circulaba en traduccion latina 
junto a una serie de escritos de pronosticos astrologicos. Si bien la noticia podia 
alegrar a Occidente, tambien podia hacer surgir el temor a que la misma potencia 
que acabara con los arabes, acabara tambien con los latinos. 

La decision del papa Inocencio IV de convocar un concilio en Lyon para 
1245, e incluir entre los temas a tratar el de los tartaros, polarizo de alguna manera 
todos estos rumores. Mas aiin, Inocencio IV no aguardo las decisioncs conciliares 
y dispuso una primera mision. Su proposito qucda plasmado en las dos cartas que 
entrego a sus enviados. En la primera, protcstando por la injusticia con que se 
habian emprendido las agresiones contra los cristianos, proponia a los mongoles cl 
establecimiento de un pacto de paz. En la segunda se presentaba un resumen de 
la fe cristiana y se les invitaba a la conversion. 

No le resultaria dificil a Inocencio IV encontrar hombres habiles para la 
mision proyectada. Las cruzadas y las relaciones con las iglesias orientalcs habian 
motivado numerosos contactos, escuela de embajadores, llevados a cabo principal-
mente por dominicos y franciscanos. En esta ocasion Juan de Plancarpin, por una 
parte, y Ascelino de Cremona y Andres de Longjumcau, por otra, fueron los en-
cargados de la mision papal. Junto con las cartas dirigidas a los mongolcs, eran 
portadores de una bula destinada a todos los obispos dc las iglesias no latinas, el 
otro tema foco de preocupacion durante todos estos aftos. 

Andres de Longjumeau y Ascelino de Cremona, por itinerarios diferentes, 
intentaron aproximarse a la corte mongol siguiendo la ruta de Siria. Sus misiones 
tuvieron poco exito politico. Ascelino estuvo a punto de ser ajusticiado cuando su 
rechazo a someterse a los ritos humillantes que los mongoles exigian de los emi-
sarios llegados a sus cortes, provoco las iras del principc Baidu. Solo el respeto casi 
sagrado que sentian los mongoles por la persona de los embajadores, le salvo cn 
aquel trance. Su fracaso estrepitoso, sin embargo, se vio compensado por la curio-
sidad de uno de sus acompanantes, Simon dc San Quintin. Este atento obscrvador 
transmitio a Europa las primeras observaciones directas de las costumbres de los 
mongoles en su Historia de los Tdrtaros. 

Muy otro seria el dcstino dc Juan dc Plancarpin. Estc franciscano, quc habia 
ejercido diversos puestos de responsabilidad en su ordcn en Alemania, y quiza 
tambien cn Espafia, rccibia el dificil encargo a sus 63 anos de edad. La ocasion le 
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dcpararia multiplcs oportunidades para dejar constancia de su perspicacia, de su 
tcnacidad, de su equilibrio al valorar las situaciones. 

Partio de Lyon en abril dc 1245 y pocos meses despues tomaba contacto con 
las tropas mongolas. Despucs de entrevistarse con Batu, este insistio en mandarlo 
a la cortc del Gran Can. El 22 de julio de 1246 se hallaba a menos de una jomada 
de Caracorum. Y con todo, el franciscano no pondria sus pies en la mitica ciudad. 

La suerte de Plancarpin es haber coincidido su llegada con uno de los acon-
tecimicntos mas determinantes de la historia del imperio: la gran asamblea, el 
kuriltai, en la quc se decidia la sucesion del Gran Can. En este caso se trataba de 
designar, despues de algunos anos de regencia, el sucesor del Gran Kan Ogedei, 
muerto en 1241. 

Testigo de excepcion, con el era Europa entera que por primera vez se hallaba 
en el seno de algo totalmente diferente. Plancarpin obscrvaba atentamente, intentaba 
comprender, traducir a sus esquemas las referencias religiosas, familiares, sociales, 
incluso adaptarse a las minuciosas nonnas de etiqueta. 

Guyuk fue clcgido Gran Can en agosto de 1246. En noviembre Plancarpin era 
conducido al campamento del Gran Can y recibia la carta de respuesta a las misivas 
papalcs. Despucs, el penoso regreso durante el invierno. 

Rccibian de todo el mundo felicitaciones, «como si hubieramos resucitado de 
entre los muertos». No era para menos. Dc hacer caso a lo que habian escrito los 
cronistas anteriores, aquel viaje se parecia mucho a un descenso a los infiernos. 

Si la negativa de Plancarpin de ser acompanado por embajadores mongoles 
frustro a medias esta primera ocasion, no sucedio lo inismo con las iniciativas dcsde 
Siria. La primera fue cuando, como respuesta a la mision de Ascelino, Baidu 
designo un turco y un nestoriano para que le acompanaran en su regreso. La se-
gunda ocasion fue la delegacion que Algigigai mando hacia Chipre al encucntro 
de Luis IX de Francia. 

Era el momcnto de la septima cruzada. Los mcnsajes que la legacion hace 
llegar al rey frances en los ultimos dias de 1248, son muy diferentes a los cono-
cidos hasta la fecha. En esta ocasion el jefe mongol subraya la tolerancia para con 
los cristianos mantenida desde el edicto de Gengis Can, y adelanta las bases de una 
posible alianza. De la sinccridad de tales afirmaciones daba tambien fe la relacion 
quc desde Samarcanda, a principios dcl mismo ano, habia mandado a Hetum I dc 
Armcnia su enviado el conestable Sinibald. Ante el rey Luis los mensajeros no 
dudaron en subrayar el clima de tolerancia y anadir de propia cosecha que, tal 
como se rumorcaba en Occidcnte, el Gran Can Guyuk habia recibido el bautismo. 

No todos, ciertamente, dicron fe desde el principio a este cambio de opinion 
accrca de los mongoles. Los recelos seguian vivos atin en 1261 cuando el capitulo 
gcneral de los cistercienses acogia en su orden del dia el tratar «el negocio dc la 
Iglcsia contra los tartaros». Y cntre los cmzados la postura generalizada era de 
franca dcsconfianza, por lo menos antes de 1260. 
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El rey san Luis obro con prudencia, tal vez incluso con cierta desconfianza. 
La mision que llevaba su respuesta a la cortc tartara estaba dirigida por el ya 
avezado Andres de Longjumeau. Un aiio despues, en marzo de 1250, recibe la 
contestacion. No nos sorprendera que una vez mas el mensaje sea: dc acucrdo con 
la paz, con aquella paz verdadera que nace de la sumision total al imperio mongol. 

3. La mision de Guil lermo de Rubruck. 5 

Luis de Francia pensaria que habia llegado el momento de tomarse muy en 
serio la cuestion tartara. El intercambio diplomatico de embajadores, el ir y venir 
de cartas que repetian las ibrmulas oficiales, a pocos resultados conducian; ni si-
quiera se podia tener la certeza de haber avanzado algo en el conocimiento de las 
costumbres de aquel pueblo. Como vivian, como se gobemaban, cual era su lengua, 
cual su religion, cuales sus relaciones con otros pueblos... Multitud de interrogantes 
que se iban planteando cada vez con mas urgcncia. ^Que sucedia con tantos cris-
tianos como parecian encontrarse entre los tartaros, aun en pucstos de importancia?. 
^Habia que pensar en estructurar para ellos una administracion episcopal? A parte 
de todas las cuestiones estrategicas, scguramente fueron esas algunas de las pregun-
tas que se formulara san Luis de Francia aquellos anos en Chipre. 

La respuesta vendria de la mano dc un franciscano que posiblcmente compar-
tio muchas de esas reflexiones: Guillermo de Rubruck. 

Curioso destino el de este hombre. Un informe, posiblemente de caracter 
privado, le asegura la mas firme notoriedad historica. Y sin embargo, la documen-
tacion sobre su biografia es practicamente nula. Entre las escasisimas referencias 
se puede dar por segura una primera estancia prolongada en Paris, si bien fuera cl 
de origen flamenco. Es en Paris dondc se relacionaria con la corriente «espiritual» 
de los franciscanos, a cuya orden pertcnecia. Cuando, despues de su viaje, consiga, 
por fin, permiso para abandonar el Oricnte, regrcsara a Paris donde sera tratado por 
Salimbene y Roger Bacon. Su presencia en Oriente, por otro lado, parece antcrior 
al viaje del rey san Luis en 1248. Seria precisamente en Chipre donde se uniria a 
la expedicion cmzada para la campana de Egipto. Lo que le llevo a establecer un 
relacion lo suficientemente estrecha con cl rey, hasta el punto de convertirse en su 
agente, resulta dificil determinarlo. 

Agente del rey, no propiamente embajador, esa es una de las notas singulares 
de la mision de Rubmck. Cierto que lleva consigo cartas dcl rey Luis y presentes, 

5 Guillaume de Rubrouck, Voyage dans 1'empire mongol, ed. C. y R. Kapller (Paris, 
1985); P. Jackson, D. Morgan, The mission offriar William of Rubruck: liis journey to the 
court ofGreat-Khan Mongke, 1253-1255 (Londres, 1990); J. Le Goff, Saint Louis (Paris, 1996). 
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pero 61, ante la extraneza de todos, insistira en el caracter eminentemente misional 
de su viaje, un viaje de buena voluntad. Y asi se trasluce a lo largo de su escrito. 
Es la obra de un atento observador, curioso por anotar las costumbres, por com-
partir la manera de vivir, por socorrer en la medida de lo posible a los «francos» 
penosamente encerrados en aquel mundo, por enfrentarse, aunque nunca perdiendo 
las buenas maneras, con la mala propaganda que entre los mongoles suponia Ia 
conducta dc los nestorianos. Etnografo casi, su escrito ofrece una impresionante 
multitud de datos de fiabilidad practicamente total. 

El 13 de abril de 1253, domingo de Ramos, predicando en Santa Sofia de 
Constantinopla, Guillermo habia proclamado el sentido de su viaje: «que no era 
embajador vuestro -escribira, luego, al rey Luis- ni de nadie, sino que iba para 
predicar la fe a aquellos infieles, scgtin la Regla de nuestra Orden.» De todas 
formas, al llegar a Crimea, verdadero punto de partida de su itinerario, tuvo ya que 
desmentir rumores en sentido contrario que le habian precedido. 

El dia de san Juan evangelista, Guillermo y su ayudante Homodes y demas 
acompanantes llegaron al campamento de Mangu. Para sorpresa y admiracion suya, 
el entomo se revelo poblado de hiingaros, algun franco, un ermitano procedente de 
Jerusalen y muchos nestorianos. Habia una autentica competencia entre religiones. 
El Gran Can se sabia por encima de todos y dejaba espacio a un ambiente religioso 
sincretista. Nestprianos, musulmanes y budistas multiplicaban sus escenificaciones 
religiosas con animo de mostrar su superioridad. Guillermo intuyo que para sobre-
vivir debia adaptarse a este ambiente. Junto con el ermitano y sus acompanantes, 
toma sus libros liturgicos, un estandarte en el que ha pintado una cruz, y recorre 
el campamento cantando el Vexilla regis prodeunt. 

Sus esfuerzos de adaptacion se vieron pronto recompensados. Despues de un 
interrogatorio exploratorio por parte de los cortesanos nestorianos, Guillermo fue 
recibido por el Gran Can. Por desgracia, los efectos de la cerveza y la impericia 
del interprete impidieron que Mangu se enterara del discurso de Guillermo mi-
nuciosamente preparado. 

Siguiendo al Gran Can, con su estandarte y con ramos en las manos, 
Guillermo y el ermitano entraron en Caracorum el domingo de Ramos, 5 de abril 
de 1254. 

Fue una memorable Semana Santa. Fray Guillermo vio acudir a su encuentro 
un gran numero de cristianos hechos prisioneros por los tartaros a lo largo de sus 
incursiones y que no eran aceptados por los nestorianos. Todos le pedian insisten-
temente que celebrara para ellos los oficios religiosos. Guillermo tenia reparos. Le 
era dificil escucharlos en confesion, por desconocer sus idiomas; ademas, por los 
continuos peajes a lo largo del camino, se habia quedado ya sin ningun omamento 
liturgico. 

Maestro Guillermo, un orfebre parisino que trabajaba para el Gran Can, acudio 
en su ayuda. Durante su estancia en Caracorum se habia esculpido al estilo frances 
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una imagen de la Virgen Maria, habia obrado un caliz con rcliquias incrustadas y 
no le fue dificil construir un molde para fabricar las hostias necesarias. Los 
nestorianos, por su parte, les prestaron algunos ornamentos y un altar portatil. 

Fray Guillermo pudo celebrar la misa el Jueves Santo y cl domingo dc Pascua 
con toda la solemnidad que las fechas rcquerian. Los mismos nestorianos partici-
paron de su gran alegria. En todo caso, quiza le inspiraron estos alguna envidia: 
la vigilia de Pascua bautizaron a mas de sesenta personas. 

Es de admirar la tenacidad de fray Guillermo. La complicada diplomacia de 
los servidores del Gran Can inquiria una y otra vez por los motivos de su viaje, 
por los propositos de su estancia, tan lejos de su propio hogar. Se les hacia dificil, 
acostumbrados a un ir y venir de pleitesias de embajadores procedentes de los 
cuatro vientos del mundo, se les hacia dificil comprender a una persona que se 
toma un viaje tan fatigoso libremente, sin una imposicion expresa de algiin senor 
suyo. Y Guillermo aprovecha la insistencia de sus anfitriones para repetir que tiene 
una palabra de parte de Dios para proclamar. 

Su insistencia surtio efecto. Finalmcnte le fue comunicado de parte del Can 
este mensaje: «Os hallais en nuestra ciudad cristianos, musulmanes y budistas. Cada 
uno asegura que su ley es la mejor y sus escritos los mas verdaderos. Rcunios, 
proceded a una discusion, y que cada uno ponga por escrito sus palabras. Luego 
podre indagar por mi mismo la verdad.» 

Los secretarios de Mangu tomaron por escrito su respuesta: «Alabado sea Dios 
que ha dispuesto en el corazon del Can tal proposito. Nuestra Escritura dice: "No 
procede que el siervo de Dios se mezcle en disputas; que sc comporte con man-
sedumbre hacia todos." Asi, pues, estoy dispuesto a dar razon a quicn lo pida, sin 
disputa y sin controversia, de la fe y de la esperanza de los cristianos.» 

Los planes de la disputa siguieron adelante. En los preparativos, sin embargo, 
Guillermo se encontro en la necesidad de tener que hacer un frente comun con los 
nestorianos. Fue preciso, pues, que trataran entre ellos de ponerse de acucrdo. 
Tambien discutieron la estrategia a seguir. En opinion de Guillermo era mejor 
empezar la discusion oponiendose a los idolatras budistas, partiendo de la afinna-
cion de la existencia de Dios, puesto que con los musulmanes ya se compartcn 
ciertas creencias. Otro punto a resolver era el metodo. Los nestorianos creen poder 
tomar como argumentos los textos de la Escritura. A Guillermo no le convence tal 
procedimiento: «Ellos no creen en la Escritura -les dice-. A cualquier relato vuestro, 
ellos pueden responder con otro.» Deciden, en fin, que Guillermo intervendra en 
primer lugar. En caso de apuros, los nestorianos podran tomar el relevo. 

El 30 de mayo del ano 1254, vigilia de Pentecostes, el humilde oratorio del 
ermitano de Jerusalen, instalado desde su llegada a Caracorum muy cerca de la 
espaciosa iglesia nestoriana, se lleno de la intelectualidad de cada una de las re-
ligiones. Mangu habia designado como arbitros a tres de sus secretarios, uno de 
cada religion. 
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Uno de los secretarios abrio la sesion proclamando el decreto del Gran Can: 
«Este cs el decreto de Mangu; que nadie se atreva a sostener que el decreto de dios 
dificrc de el. Se ordena que nadic ose pronunciar palabras agresivas o injuriosas 
contra otro, ni suscitar altcrcado alguno que malogre esta disputa. Bajo pena de 
muerte.» 

Un bonzo de origen chino planteo el problema del origen del mundo. 
Guillermo, sin embargo, supo convcncerlo para establecer primero la existcncia de 
Dios. Al final el budista se vio aislado en su negacion de Dios, frente a musulma-
nes y cristianos. Para Guillermo habia llegado el momento de iniciar la discusion 
sobre la Trinidad. Pero, en este punto, se levantaron los nestorianos y reclamaron 
para ellos tal honor. Cumpliendo a regafiadientes lo pactado, el franciscano les 
cedio el tumo. Lo que entonces sucedio lo dejo lapidariamente escrito en su relato 
al buen rey Luis: «Los nestorianos hablaron largo y tendido. Hicieron un relato 
pormenorizado hasta la venida de Cristo en el juicio final. Recurrieron a semejanzas 
para exponerles, tanto a los budistas como a los musulmanes, la doctrina de la 
Trinidad. Todos escucharon sin levantar objecion alguna. Sin embargo, nadie dijo: 
Yo creo, yo quiero ser cristiano». 

La amargura con que Guillermo vio concluir la disputa religiosa, iniciaba la 
tristeza de la despedida. El dia siguiente, el dia de Pentecostes, Guillermo tuvo su 
ultima entrevista con Mangu. Una conversacion calida, amistosa, que Guillermo 
recordaria siempre con nostalgia. 

Mangu pronuncio ante el su profesion de fe: «Nosotros los mongoles, creemos 
que no hay sino un solo Dios, por quien vivimos y por quien morimos, y andamos 
ante el con corazon sincero.» 

Guillermo intento explicarle que esa sinceridad de corazon era solo posible 
con la ayuda de la gracia. Mangu, por su parte, le fue citando ejemplos de precep-
tos contenidos en las Escrituras, y que los cristianos no ponian en practica. Y se 
despidio. Le expreso su deseo de que retomara a su pais y que fuera portador de 
algunas cartas. Insistio Guillenno en que le concediera permiso para regresar algun 
dia a territorio mongol, por lo menos para atender a los cristianos esclavos. Mangu, 
siguiendo rigurosamente su concepcion del poder, le respondio que podria hacerlo 
siempre y cuando sus superiores se lo ordenaran. Mas por realismo, que por des-
confianza, Guillermo respondio que de todas fonnas regresaria. 

Era el adios definitivo. El Gran Can ordenaba que se le proveyera de todo lo 
necesario. Mando redactar el mensaje para el rey Luis. Le deseo un feliz regreso. 

«Si yo hubiera tenido el poder de hacer milagros como Moises, tal vez se hu-
biera humillado.» 

Mientras la cancilleria se tomaba su t iempo para redactar la carta que 
Guillcrmo debia llevar consigo, pudo despedirse de su ya querida ciudad. 
Caracorum, por una decision del Can, se habia convertido en una gran fiesta. Hubo 
reccpcion oficial de embajadores, cntre ellos los de Bagdad, de la India y dc 
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Turquia. Se inauguro la obra hidraulica de maestro Guillermo Boucher, «un arbol 
que daba de beber». Fray Guillermo bautizo a tres hijos de un prisionero teuton. 

Larga despedida. Juntar Io necesario para cl camino, o mas, pues se reanu-
darian las presiones en busqueda de obsequios. Homodei , el fiel companero, ad-
quirio algunas cosas para revenderlas luego a buen precio y agenciarse del viaje 
alguna ganancia. Maestro Guillenno, el orfebre, entrego al franciscano un cinturon 
adomado con una piedra preciosa, de virtudes magicas, segtin se decia, para el rey 
Luis. «No sabria expresar -escribe Guillermo- ni a Dios, ni a vos, cuanto debo 
estarle agradecido» al orfebre parisino de tanto exito en la corte del Gran Can. 

Aunque para el camino de vuelta Guillermo contara con mayor ayuda y 
recomendaciones que a su ida, las fiestas de Navidad le pillaron cerca del monte 
Ararat, inmovilizado por las nevadas. Alli tuvo ocasion de saludar a un tal Bemardo 
Cathalanus, fraile dominico, que habia residido algiin tiempo en Georgia con unos 
amigos templarios, y que, al no conseguir permiso para adentrarse en territorio 
mongol, fijo su residencia en Tabriz. 

Siguiendo su ruta, Guillenno visito en Sis la corte del rey de Armenia, ya que 
este se le habia cmzado en el camino y se hallaba precisamente en aquellos mo-
mentos en Ia corte de Mangu. Guillermo bajo hasta el puerto de Ayas y de ahi 
paso a Chipre, mmbo a Nicosia. Era el 29 de junio de 1255. El viaje habia durado 
dos afios y unos tres meses. 

Sus superiores dispusieron que fray Guillermo permaneciera en Oriente. Le 
nombraron lector en el convento de Acre. Si asi le parecia bien, deberia informar 
a su rey por escrito. 

Asi lo hizo, por suerte nuestra. Pero su informe no era, bien lo habia repetido, 
el fmto de una embajada diplomatica. Por eso mismo su escrito no se detiene en 
recomendaciones politicas. Se limita a indicar como mas razonable la mta cmzada 
a traves de Hungria, Constantinopla y Armenia, y recomendar que los ejercitos, 
tambien en su alimentacion, tomen ejemplo de las costumbres de los mongoles. 

Por lo demas, un cierto gesto de desilusion. No es aconsejable, escribe 
Guillermo, que se repitan misiones como la suya o la de otros frailcs dominicos. 
Mejor seria, de emprender alguna, hacerlo designando un obispo que pueda pre-
sentarse con ostentacion y acompafiado de secretarios que realcen el hecho tomando 
protocolos de cuanto se diga o se trate. 
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4. Los mongoles en Persia. 6 

No resulta facil atribuir una estrategia definida a las expediciones de los 
mongoles mas alla de sus regiones de origen. No lo es a la hora de interpretar la 
invasion de Europa en 1241, ni lo es al repasar su presencia en Persia. 

La expansion hacia el Sur fue la respuesta a un suceso bastante frecuente, 
pero en este caso considerado una provocacion. Fue el asalto a una caravana de 
mercadcres lo que decidio a Gengis Can a atacar el imperio de Karesmia, que tras 
la anexion de Irak cxtendia sus fronteras desde el Indo al Tigris y desde el mar 
Caspio al golfo Persico. En la primavera de 1219 Gengis se puso en marcha con 
un ejercito de unos 200.000 hombres. En el verano de 1221 los ejercitos mongoles 
llegaron a Tabriz. Desde alli Gengis tuvo que acudir a la frontera del Indo, para 
regresar despues a Mongolia, donde fallecio el 25 de agosto de 1227. 

* R. Amitai-Preiss, Mongols and Mamluks: The Mamluk-llkhanid War. 1260-1281 
(Cambirdge, 1995); D. Ayalon, «The Auxiliary Forces of the Mamluk Sultanate», Der Islam 
65 (1988), 1.3-37; M.C. Bartusis, The Late Byzantine Army. Arms and Society, 1204-1453 
(Philadelphia, 1992); J.A. Boyle (ed.), The Cambridge Histoiy of Iran. Vol. V: The Saljud and 
Mongol Periods (Cambridge, 1968); C. Brunel, «David d'Ashby auteur meconnu des "Faits des 
Tartres"», Romania 79 (1958), 39-46; J.-B. Chabot, «Notes sur les relations du roi Argoun avec 
1'Occident», Revue de l'Orient Latin 2 (1894), 566-629; F. Cleaves, «A Chancellery Practice 
of the Mongols in the Thirteenth and Fourteenth Centuries», Harvard Journal for Asiatic 
Studies 14 (1951); F. Cleaves, «Trois documents mongols des Archives Secretes Vaticans», 
Harvard Journal of Asiatic Studies 15 (1952), 455-459; J. Fletcher, «The Mongols: Ecological 
and Social Perspectives», Harvard Journal of Asiatic Studies 46 (1986), 11-50; A.J. Forey, 
«Constitutional Conflict and Change in the Hospital of St. John during the Tvvelfth and 
Thirteenth Century», Joumal of History Researches 33 (1982), 15-29; «The Military Orders 
and Holy War against Christians in the Thirteenth Century», The English Histoiy Review 104 
(1989), 1-24; P.M. Holt, «Mamluk-Frankish Diplomatic Relations in the Reign of Qalawun 
(678-89/1279-90)», Joumal of the Royal Asiatic Society (1989), 278-289; A. Lambton, 
Continuity and Change in Medieval Persia (Albany, 1988); D.O. Morgan, «The Mongol Armies 
in Persia», Der lslam 56 (1979), 81-96; «Who ran the Mongol empire?», Journal of the Royal 
Asiatic Society (1982), 124-136; «Thc Mongols in Syria, 1260-1300», en: P.W. Edbury (ed.), 
Crusade and Settlement (Cardif, 1985); Medieval Persia, 1040-1797 (London, 1988); L. Pouzet, 
Damas au Vlle/XIIIe siecle. Vie et structures religieuses d'une metropole islamique (Beirut, 
1988); K. Sagaster, «Herrschaftsideologie und Friedensgedanke bei den Mongolen», Central 
Asiatic Journal 17 (1973), 223-242; M. Shatzmiller (ed.), Crusaders and Muslims in Twelfth-
Centuiy Syria (Leiden, 1993); D. Sinor, «Les relations entre les mongols et 1'Europe jusqu 'a 
la mort d'Arghoun et de Bela IV», Cahiers dliistoire mondiale 3 (1956), 39-62; J. M. Smith, 
« 'Ayn Jalut: Mamluk Success or Mongol Failure?», Harvard Journal of Asiatic Studies 44 
(1984), 307-345; B. Spuler, Die Mongolen in lran (Berlin, 1955); P. Thorau, «The Battle of 
'Ayn Jalut: a Rc-examination», en: P. W. Edbury (cd.), Crusade and Settlement (Cardif, 1985). 
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La ocupacion de los territorios conquistados fue precaria, amanazada en par-
ticular por la fuerza omnipresente de los ismaelies desde su fortaleza de Alamat. 
Organizados en la secta de los Asasines, su capacidad de infiltracion y de fanatismo 
era proverbial. Actuaban tambien como asesinos a sueldo, y como tales prestaron 
sus servicios tanto a los musulmanes como a las facciones latinas de Siria. En su 
haber se contaba el asesinato de algunos altos dignatarios a cuenta de los Hospi-
talarios. En 1270, y por encargo de Baibars, dos sicarios asesinaron a Felipe de 
Monfort en Tiro y perecieron en el lugar. Posiblemente se refiere a cste suceso 
cuando Ramon Llull escribe en el Blaquerna: «En Ultramar venc un recontador qui 
trames a dir al cardenal que dos axixins havien mort un princep, e que.ls havia hom 
mort; e lo cardenal ana preicar los religioses qui aprenien diverses lenguatges, e 
enaga-los de desirar la mort per Jesucrist». 

El encargado de la destruccion del «Viejo de la Montaiia» fue el il-Can 
Hulegu, que conquisto Alamat a finales de 1256. El arabe Juvaini, que junto a 
Hulegu oficiaba de historiador, obtuvo permiso para salvar la bibliotcca, que se 
revelo riquisima cn manuscritos y en instrumentos astronomicos. 

Hulegu continuo su campana de conquista y el 4 de febrero de 1258 tomaba 
Bagdad. La ciudad fue saqucada durante siete dias, respetando unicamente las casas 
e iglesias cristianas. 

La implantacion del dominio mongol en Persia provoco la reaccion de los 
poderes del litoral mediterraneo y causo su division estrategica. Por una parte, 
Armenia y los latinos de Siria optaron por la alianza con los mongoles, micntras 
los latinos de Palestina prefirieron buscar amparo en Egipto. Por eso, cuando en 
marzo de 1259 cae Damasco, junto a los mongolcs se encontraban Hetum de 
Armenia y Bohemundo de Antioquia. Por el contrario, cuando el ejercito mamcluco 
dc Qutug y Baibars avanzo hacia el norte, no tuvo que temer dificultad alguna cn 
su paso por Palestina. 

Los dos ejercitos, igualados en fuerzas, se encontraron frente a frente en 'Ain 
Jalut la manana del 3 de septiembre de 1260. Traicionados por uno de sus aliados, 
los mongoles sufrieron una grave derrota. Una vez repuestas sus fuerzas, el ejercito 
mongol presento de nuevo batalla en Hims, el 10 de dicicmbre. Su derrota fue aiin 
mas estrepitosa. Fue tambien en Hims donde los mongoles sufrieron otra gran 
derrota el 30 de octubre de 1281. 

De forma casi definitiva los mongoles eran obligados a renunciar a Siria y 
conformarse con Persia. Desde esta posicion los mongoles multiplicaron sus csfucr-
zos para una alianza con Occidente, procurando que los cristianos ocuparan puestos 
de privilegio en su corte. El dominico David de Ashby, consejero de Hulegu y de 
su sucesor Abaqa, acompano la legacion mongol al concilio de Lyon en 1274. Los 
mensajes al rey de Annenia, a Constantinopla, al Papa, a Eduardo de Inglaterra o 
a Felipe de Francia se sucedian con frecuencia. En ellos se propone la estrategia 
de tenaza, la qmsa, de mongoles y cristianos contra musulmanes. 
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5. La cruzada de Jaime I de Aragon. 7 

Invitado por su hijo Sancho, recien nombrado arzobispo de Toledo, Jaime I 
acudio a Toledo en noviembre de 1268, estando tambien presente el rey de Castilla 
Alfonso X. A los pocos dias se presento Jacme d'Alarig. Venia acompanado de dos 
embajadores tartaros, uno de ellos personaje de alto rango. 

El acontecimiento no era del todo inesperado. Justamente un ano antes, ha-
llandose en Perpignan, Jaime I habia recibido un mensaje del il-Can Abaqa. Es 
posible que en respuesta a este primer mensaje hubiera dispuesto que Jacme 
d'Alarig viajara como embajador suyo ante la corte persa, y que este volvia ahora 
con la respuesta del il-Can. Desconocemos el contenido del mensaje, pero, lo que 
es mas importante, por el relato del mismo rey sabemos lo que el entendio a partir 
de ahi. 

Jaime I vio como inmediata la posibilidad de establecer una alianza con los 
tartaros y de recuperar para la cristiandad la Tierra Santa. Incluso imagina, al 
comunicar sus proyectos al rey Alfonso, que alguno de los hijos del rey castellano 
podria acceder a la posesion de alguno de los territorios a reconquistar. 

Alfonso se muestra mucho mas prudente. El sabe -pervivencia del mito- que 
los tartaros son falsos por naturaleza y poco dados a mantener sus palabras. A lo 
que objeta el de Aragon que si de entre todos los reyes de la cristiandad, solo a 
el se le hace tal proposicion, es un signo, mas que de la buena voluntad del il-Can 
de los tartaros, de la disposicion divina sobre su destino. 

Bajo este prisma providencialista habia considerado el rey de Aragon sus 
conquistas de Mallorca y Valencia. Existian, ademas, otras razones que requerian 
su atencion para con las cuestiones orientales. Estaban, en primer lugar, sus propias 
raices de parentesco. Jaime I, al inicio de la narracion de sus gestas, no se cansa 
de subrayar la maravillosa y azarosa historia gracias a la cual Eudoxia, hija dcl 
emperador Manuel Comnenos, fue su abuela materna. En el plano politico, Jaime 
I habia mantenido relaciones diplomaticas con el sultan de Egipto entre 1262 y 
1266. Estas relaciones se habian deteriorado a raiz de las ultimas campanas egipcias 
en Siria y, ademas, no habian significado una implantacion importante de los 

7 F. Carreras Candi, «La Creuada a Terra Santa», en: Congres d'Historia de la Corona 
d'Arago I, t. 1 (Barcelona, 1909), p. 106-138; H. Finke, Acta Aragonensia; Jaume I, Llibre dels 

feits. 

En una de estas propuesta estuvo activamente implicado Jaime I de Aragon. 
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comerciantes catalanes en Orientc. Un cambio de alianzas era, por tanto, aconse-
jable. Jaime, por otra parte, ya habia mantcnido contactos con Hetum I, rey de 
Armenia, una de cuyas embajadas sc cncontraba cn Barcclona en enero de 1265. 

La conexion de Jaime I con Constantinopla era conocida tambien en la corte 
persa. En aquellas mismas fechas Abaqa habfa escrito a Clemente IV una carta en 
la que, dcspues de relatar como los ejercitos mongoles habian ido dominando las 
fuerzas enemigas, concluia «que vuestra santidad procure con toda diligcncia rcunir 
el ejercito que, segiin nos indicaste, pensais mandar a estas partes, a fin de que, 
juntamentc con el rcy de Aragon y su ejercito, que acudiria a instancias del em-
perador de Bizancio, nuestro suegro, podais atacar por una parte, haciendolo no-
sotros por la otra, hasta exterminar a los enemigos que se verian atrapados en el 
medio.» 

^Era esta mediacion de Miguel Paleologo la que le llego pocos dias despues, 
cuando Jaime I se hallaba ya en Valencia? En esta ocasion Jacme d'Alarig y los 
dos embajadores tartaros se presentan ante el rey con un mensajero griego. De 
seguir la propia narracion del rey, en esta ocasion los planes son ya mucho mas 
concretos. Se sugiere como punto de encuentro el puerto de Ayas, o alguno otro 
cercano. El emperador griego, por su parte, aseguraba su concurso para la travesia 
maritima. Los embajadores podrian regresar con promesas firmes, rubricadas por 
las muestras de afecto de la corte aragonesa. El infante Pere aporta su granito de 
arena obsequiando con un caballo a los embajadores tartaros. 

La decision, en efecto, estaba tomada. En realidad los preparativos habian 
comenzado ya, cuando, despues de abandonar Toledo, Jaime habia recibido por 
parte de los Hospitalarios el ofrecimiento de participar en la empresa. Ahora, pues, 
ya se podia fijar fecha para el passatge. 

Jaime I reunio a su familia para la despedida. En Barcelona consiguio el con-
tingente de tropas y en Mallorca recibio 50.000 sueldos como aportacion generosa 
de sus subditos, y viveres de los musulmanes menorquines. El 4 de septiembre de 
1269 la expedicion zarpo desde Barcelona. 

Apenas iniciada la travesia se toparon con fuertes tormentas. Pero, vencidos 
los primeros momentos de indecision, siguieron adelante hasta que, finalmente, en 
las proximidades de Menorca el convoy se disperso. La nave real, azotada por 
vientos cambiantes, consiguio refugiarse en Aigues-Mortes. 

Un pequeno resto consiguio acabar la travesia. Once naves llegaban con lo 
que quedaba de la expedicion cruzada a san Juan de Acre a finales de octubre. 
Entre los expedicionarios se encontraban dos hijos bastardos de Jaime I que tuvie-
ron ocasion de enfrentarse con el ejercito egipcio mandado por Baibars. En febrero 
de 1270 regresaban a Barcelona los supervivientes. 

A pcsar de las referencias de Jaime I a los designios divinos sobre su persona, 
el contexto general de su politica mediterranea no favorecia su empresa cruzada. 
La Corona de Aragon, representada en sus comerciantes y sus soldados mcrcena-
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rios, mantenia muy rentables relaciones con el Norte de Africa. Pero, mas alla, la 
poca transcendencia de los intercambios con Egipto y, durante el reinado de Pedro 
IV, el lastrc dc la cuestion siciliana, no pcrmiten hablar de una presencia signifi-
cativa de la Corona en Oricnte hasta los ultimos anos del siglo XIII. 

6. Roma, 1287: el cruce de dos itinerarios." 

Rabban Sauma 
Los esfuerzos diplomaticos de los mongoles para asegurar una colaboracion 

cstrategica con Occidente, y que las derrotas de 'Ain Jalut en 1260 y de Hims en 
1281 habian revelado necesaria, alcanzaron un punto de gran relieve con la emba-

jada de Rabban Sauma. 
En el verano de 1287 la curia papal vivia momentos dificiles. El fallecimiento 

del papa Honorio IV en abril, a los dos afios escasos de su eleccion, confirmaba 
la serie de brevisimos pontificados que llenaron la segunda mitad del siglo XIII. 
Mas atin, las dificultades que encontraron los electores del sucesor y el aplazamien-
to de la eleccion hasta pasado el inviemo, de seguro traerian a la memoria los lar-
gos periodos de sede vacante que eran frecuentes. 

Mal momento, pues, para que, a pesar de su exotismo, hallara buena acogida 
la embajada de Rabban Sauma. Con ella cl il-Can persa Argtin hacia una scgunda 
tentativa para conseguir la colaboracion militar de los europeos. 

Rabban Sauma llegaba a Roma despues de recorrer muchos kilometros, que 
le habian ido alejando de su ciudad natal. Alli, cn Pekin, habia dejado a sus padres 
Shiban y Qiamta, apesadumbrados por tener que despedirse de su tinico vastago, 
habido ya en su madurcz. Al igual quc su padre, ministro importante en la iglesia 
nestoriana, tambien el habia seguido la formacion eclesiastica y obtenido puestos 
de cierta relevancia. Pero a sus veintitres anos abandono todas sus dignidades para 
entrar en un monasterio. En su retiro pronto atrajo la atencion de los fieles que a 
el acudian para recoger sus ensenanzas. 

Entre los que se sintieron atraidos por la palabra de Rabban Sauma se hallaba 
Marcos, un joven procedente de un pueblo proximo a Pekin, hijo tambien de un 
eclesiastico nestoriano. Entre ambos surgio una profunda comunidad de ideales, que 
desemboco en un raro proposito: peregrinar a Occidcnte hasta llegar a Jerusalen. 
Nadie fue lo suficientemente convincente para hacerles desistir de un viaje tan largo 

" A. Bonncr, «Notes de Bibliografia i cronologia luliianes», EL 24 (1980), 72-86; J.-B. 
Chabot, «Histoire du patriarche Mar Jaballaha III et du moine Rabban Sauma», Revue de 
VOrient Latin 1 (1893), 567-610; 2 (1894), 73-142, 235-304, 566-643; A. Soler i Llopart, «El 
Liber super Psalmum Ouicuinque de Ramon Llull i 1'opcio pels tartars», SL 32 (1992), 3-19. 
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y tan duro. Los dos monjes emprendieron su camino, atravesando regiones deso-
ladas por las guerras y enfrcntandose con todos los rigores de las estaciones. 

En Persia fueron muy bien recibidos cn cuantos monasterios arribaban y sc 
integraron en la vida eclesiastica. Tambien el il-Can Abaqa les recibio amigable-
mente y les dispenso su proteccion. Las autoridades cclesiasticas, por su partc, 
pcnsaron que podrian servirse de ellos para reafinnar su jerarquia en el Oriente. En 
vistas de ello resolvicron consagrar a Marcos como obispo para la China septen-
tricnal y a Rabban Sauma nombraiio visitador gencral. Marcos tomo el nombre de 
Mar Jaballaha. Pcro los dos amigos no pensaban tomar el camino de retomo sin 
haber llegado al termino de su destino, a Jerusalen, y retrasaron su regreso. 

Nuevos acontecimientos, sin embargo, se interpusieron en su camino, cuando 
en febrero de 1281 fallecio el patriarca de Bagdad. Como sucesor suyo los 
dignatarios nestorianos resolvieron elegir al obispo chino. Con esta resolucion fue 
clevada la correspondiente suplica al il-Can. Abaqa lo aprobo y entrego al nuevo 
patriarca la tablilla de oro con las insignias reales. Cuando a finales de ano Abaqa 
visita Bagdad, Jaballaha se encuentra a su lado como consejero. 

Durante los anos del breve il-canato del musulman Ahmed, Jaballaha y 
Rabban Sauma sufrieron como los restantes cristianos las amarguras de la perse-
cucion. La ascension de Argiin al trono en 1284 restauro la tradicional tolerancia 
religiosa. Mas atin, el patriarca se convirtio en uno de los consejeros mas proximos 
del il-Can. Y a el acudio Argiin cuando, al proyectar la conquista de Siria, concibio 
el proposito de una coalicion con Occidente. Jaballaha no lo dudo, Rabban Sauma 
seria el mensajero idoneo. 

El il-Can confio a Rabban Sauma los «decretos» con que, al estilo mongol, 
se dirigia a los dignatarios europeos y le entrcgo la tablilla de oro. La comitiva 
subio hasta el Mar Negro y arribo a Constantinopla, desde donde embarcaron. 

El viaje de la legacion combino intereses religiosos y politicos. Estos, sin 
embargo, eran en el inicio los centrales. Y cuando a finales de junio de 1287 la 
comitiva llcgaba a Roma no habia, ciertamcntc, posibilidad ninguna de tratarlos. 

Desde Roma la expedicion del dignatario chino recorrio Europa. En septiem-
bre se entrevistaba, cn Paris, con Felipe IV, y al mes siguientc, en Burdcos, con 
Eduardo I de Inglaterra. Despues dc visitar de nuevo Paris, la embajada llego a 
Roma avanzado el inviemo, cuando Nicolas IV habia iniciado su papado. La corte 
romana le presto esta vez mas atencion, pero cambio substancialmentc el sentido 
de su mision. Las cuestiones que le fueron propucstas por los cardenalcs prctendian 
informarse de la fe de la iglesia caldea y, asi, fueron trabajando hasta conscguir la 
proclamacion dc union entre aquella iglesia y Roma. Se extendieron las corrcspon-
dientes bulas, se prepararon los oportunos obsequios y Rabban Sauma, con el titulo 
de Barbazona Thartarus orientalis archiepiscopus, extiende documentos asociado 
a obispos latinos. 
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Todo ello va acompaflado de manifestaciones significativas, atrayentes para 
la masa que llena las iglesias. En la Semana Santa de 1288 el obispo llegado del 
mas lcjano Oriente celebra la lirurgia en su rito exotico ante la corte papal. Una 
piadosa atraccion, pero por encima de todo una confirmacion de la universalidad 
del poder de la Iglesia. 

Aun sin dudar de la recta intencion de Rabban Sauma o de la corte papal, es 
dificil valorar el exacto alcance de estos gestos. Las circunstancias convirtieron la 
mision politica de Rabban Sauma al servicio del il-Can, en un acontecimiento 
religioso de reunificacion eclcsiastica. Rcsulta claro que una union tan precipitada 
y personal no podia ser profunda, ni tener demasiadas repercusiones. Algo, por lo 
demas, que se repite de manera parecida en otros acontecimientos unionistas de 
aquellos siglos. 

Rabban Sauma y sus acompaiiantes abandonaron definitivamente Roma en 
abril de 1288. 

Ramon Llull 
Despues de una prolongada y significativa estancia en Montpellier, en la 

primavera de 1287, Ramon Llull se dirigio a Roma, a la corte papal. «E, com fos 
ates a cort, atroba lo Sant Pare qui llavors era, mort de fresc». La sede vacante por 
la muerte de Honorio IV impidio a Ramon Llull presentar sus propuestas. 

Es incierto cuanto t iempo permanecio Llull en Roma en aquella ocasion. 
Posiblemcnte poco. No solo los rasgos de su temperamento o la expresion de la 
Vita coaetanea lo sugieren. En efecto, es dificil suponer que si Llull permanecio 
en Roma hasta el verano de 1288, meses despues, por tanto, de ser elegido papa 
Nicolas IV, abandonara la ciudad sin prcscntar ningtin escrito a favor de sus 
proyectos y emprendiera viaje hacia Paris. 

Sea lo que fuere, la coincidcncia dc fechas e itinerario con la embajada de 
Rabban Sauma obliga a plantearse si Llull tuvo conocimiento de ella, o, incluso, 
si tomo contacto con los embajadorcs orientales. 

La sospecha parece convertirse en evidencia al abrir el Liber super Psalmum 
Quicumque vult sive Liber tartari et christiani. De fecha incierta, todo hace suponer 
que, en efecto, esta obra fue escrita entre 1287 y 1289. En ella, con «parabolas y 
metaforas», Llull quiere llamar la atencion sobre la urgencia de la mision entre los 
infieles. A este proposito enmarca su exposicion con una historia. 

El protagonista de la narracion es «cierto tartaro, muy sabio y entendido en 
filosofia, que habitaba en los confines de los sarracenos.» Este sabio en sus refle-
xiones descubre un importante hueco en su vida, la falta de una ley religiosa. Sin 
embargo, de momcnto, el apcgo a su familia y poscsiones le induce a que penna-
nezca en el «culto a los idolos». Scra un acontecimiento tragico, la muerte de un 
caballcro amigo suyo, lo que le decidira, definitivamente, a emprender su biisqueda. 



4 4 J. G A Y A 

Las dos primeras etapas de su camino seran faciles, directas. Un judio , pri-
mero, y un musulman, despues, le informan resumidamente de sus creencias. La 
terccra etapa, sin embargo, el encuentro con la fe cristiana, sera mucho mas labo-
riosa. Primero porque suponc un Iargo viaje por montcs y valles hasta dar con un 
ermitano. Y segundo, porque este ennitano le mostrara un camino «a traves del 
desierto» hasta encontrar a Blaquema. Sera este personaje luliano quien expondra 
al tartaro extensamente la fe cristiana y despues le remitira a Roma para ser 
bautizado. 

La explicacion en boca del ermitano se desarrolla como comentario al Uamado 
simbolo atanasiano, una formula de profesion de fe muy usada en la liturgia cris-
tiana. Pero esta referencia no pasa de ser un mero recurso de sistematizacion. El 
peso de la argumentacion, en cambio, reside en los principios y las figuras del Arte 
luliano. Y lo que en ello llama la atencion no es su uso por parte de Blaqucrna, 
sino el que lo use para tal oycnte. Ni la mas minima consideracion introductoria 
se muestra necesaria para el tartaro «entendido cn filosofia». Ni siquiera parece 
habcr sido preciso mencionar la aceptacion de tales principios por su parte. 
Blaquema da por plenamente establecido que el tartaro comprende a Dios a traves 
de sus propiedades y que le es familiar el «investigar por suposicion». 

Con la nueva fe aprendida y con el libro en que se han recogido las conver-
saciones mantenidas, el tartaro llcga a la curia romana en el momento cn que el 
papa esta celebrando la misa. Al finalizar, el tartaro impetra el bautismo, y es luego 
bautizado con el nombre que el mismo ha escogido, Largus. Despues, el nuevo 
cristiano, se ofrece «para ir a los confines de los tartaros» llevando consigo cartas 
papales para «su rey». 

La historia luliana ha sido reiteradamente relacionada con la cmbajada dc 
Rabban Sauma. Pero, en realidad, hay otros hechos que contribuyeron en la cpoca 
de Llull a la popularidad del tema tartaro y sobre todo que incluycn el motivo del 
bautismo de un tartaro. 

Un ano despues de los hcchos relatados, el genoves Buscarellio Ghisolfi fuc 
enviado por el il-Can con las respuestas a los mensajes recibidos a traves de 
Rabban Sauma. No era la primera vez, ni seria la ultima, que el genoves intcrvenia 
en las relaciones diplomaticas. Tanto Argiin, como mas tarde Gazan, confiaron en 
sus buenos oficios como mensajero ante el papa y los reycs curopcos. En esta 
ocasion, Buscarellio y sus acompanantcs llegaron a Roma en el mes de septiembre 
de 1289. Visitaronn, despues, a Felipe el Hennoso y, en enero de 1290, se hallaban 
en Ingleterra. Fue durante esta legacion cuando dos tartaros fueron bautizados. El 
hecho, por lo dcmas, no era insolito. Tambien en 1274, cuando el concilio de Lyon, 
algunos tartaros habian sido solemnemente bautizados. 

En este cruce de embajadores cs posible conjeturar que Llull coincidiera bien 
con la legacion de Rabban Sauma en Roma el 1288, bien com la embajada de 
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Buscarellio Ghisolfi cn Paris a finalcs de 1289. En todo caso, el motivo referido 
por Llull resultaria familiar cn aquel clima de atencion a la cuestion mongol que 
imperaba en Occidente. 

7. LIull recibe licencia para ensenar en Siria. 9 

En marzo de 1389, era remitido probablemente desde Mallorca a un tal 
Andres, mercader de Barcelona, un importante documento. Se rccogian en el nada 
menos que las calificaciones autenticas y mas prestigiosas a favor dc la doctrina 
de Ramon Llull. La copia venia con los avales notariales en regla. 

Una de estas calificaciones era la que el 26 de octubre de 1290 Raimundo 
Gaufredi, maestro general de la orden franciscana, habia firmado en Montpellier. 
En esta carta el general franciscano elogiaba la persona y la ensenanza de Ramon 
Llull y pedia a los ministros de las provincias de Apulia, Genova y Siria, que le 
acogieran en sus conventos y le permitieran explicar su Arte. 

No hay motivos concluyentes para rechazar la fidelidad de estos documentos 
respecto del original, a pesar del asombro que puede causarnos ver procuradas a 
Ramon Llull credenciales para un pais tan alejado de los escenarios normales donde 
se desenvuelve su actividad. A la busqueda, pues, de detalles y acontecimientos que 
nos aclaren el contexto de este suceso, debemos prestar atencion a la personalidad 
de quien suscribe el documento. 

Y debemos comenzar recordando que aquellos eran anos en que se ventilaban 
importantes cuestiones en el seno de los seguidores de Francisco de Asis. Ya en 
tiempos del fundador se habian suscitado graves disputas en tomo a las condiciones 
de la practica de la pobreza. Mientras sobrevivieron aquellos que habian convivido 
con el santo, un cierto respeto a la memoria aiin viva impidio que las querellas 
derivaran en enfrcntamientos y divisiones. Pero, el alejamiento en el tiempo respecto 
a los origenes, y la asimilacion cada vez mas definitiva de la orden por parte de 
las estructuras eclesiasticas, aconsejaban una solucion definitiva. Lo que, por otra 
parte, habia sido una corriente de opcioncs mas o menos personalcs, se habia 
convertido en facciones lideradas por personalidades destacables, con escritos que 
circulaban por doquier y conformando grupos de presion particularmente activos 
en el momento de decisiones sobre elecciones para cargos en la orden. Acometer 
la solucion de estas cuestiones pendientes conformaria ya de antemano el programa 
que corresponderia desarrollar al decimotercer Maestro general de la orden a elegir 
en el capitulo de Asis en 1289. 

9 G.L. Potesta, Angelo Clareno. Dai poveri ererniii ai Fraticelli (Roma, 1990); L. Van 
Auw, Angelo Clareno et les spirituels italiens (Roma, 1979). 
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Gaufredi no era ciertamente el candidato papal. Tal vez previendo que los 
capitulares reunidos en Asis se resistirian a aceptar a su candidato, Nicolas IV, el 
mismo franciscano, mando quc sc trasladaran a Ricti para rcunirsc cn su prescncia. 
Imaginaria el papa que se le presentaba una ocasion de oro para dejar constancia 
de la buena marcha de los negocios dc la Iglesia, bajo su control, por supucsto. 
Pues, se hallaba asimismo en Rieti Carlos II, a quien Nicolas poco antes habia 
coronado rey de Sicilia, contravinicndo todas las promcsas gracias a las cuales el 
angevino habia podido salir de la carcel aragonesa. 

Con todo, el capitulo general franciscano, haciendo caso omiso dc las presio-
nes papales, opto por elegir Maestro general al provincial de Marsella. Apenas 
iniciado su generalato Gaufredi tuvo que atender a cuestiones de suma importancia. 

Sin duda, cl caso mas grave con el que tuvo que enfrentarse Gaufredi fue 
aquel que tuvo como protagonista central a Angelo Clareno. 

Inmediatamente despues de su eleccion, en una de sus primeras visitas a las 
provincias de la orden, Raimundo Gaufredi llego al convento de Ancona, en las 
Marcas. Al examinar en capitulo la situacion de la orden en la region, se topo con 
el caso de un cierto niimero de frailes sometidos a duras penas de reclusion y de 
privacion de sacramentos, sin que para ello se especificaran claramcnte los motivos. 
Al tratar de aclarar los hechos, se revelaba como tinico motivo el que se hubieran 
excedido en el celo y la observancia de la pobreza. Despucs dc habcrlo considerado 
detenidamente, Gaufredi reconocio que aquellas conductas, lejos de suponer un 
motivo de castigo, debian ser algo a imitar por todos. Su decision fue revocar las 
condenas que pesaban sobre aquellos frailcs. 

Para algunos cronistas contcmporaneos de la propia orden franciscana, por esta 
decision Gaufredi se granjeo definitivamcntc el odio de muchos, que no cejaron de 
acosarle hasta que consiguieron de Bonifacio VIII su destitucion como general de 
la orden. La acusacion tcnia cierto sabor luliano: le tildaban de «fautor 
phantasticorum et superstitiosorum hominum». 

La liberacion dc los encarcelados en Ancona tuvo como consecuencia que la 
polemica en tomo a los zelanti se volviera mas violenta. Sus enemigos pasaron al 
acoso permanente, con lo cual, a su vez, trataban de minar la autoridad de Gaufredi. 
En tales circunstancias solo uno de aquellos hechos que suelen calificarse de pro-
videnciales, podria hacer posible una solucion. 

Y este acontecimiento se produjo, gracias al fervor cristiano de Hetum II, rey 
de Armenia. 

Hacia ya algunas decadas que los franciscanos se habian establecido en 
Armenia. En sus distintos viajes fray Juan de Montecorvino habia sido acompanado 
por miembros de su orden. Fue a traves suyo, justo antes de iniciar su viaje a 
China, que en 1289 llego a Gaufredi la peticion de Herum II para que el general 
tuviera a bien designar un nuevo gmpo de frailes para establecerse en Armenia. Fue 
la ocasion propicia para solucionar la situacion de los liberados de Ancona. Dis-



R A M O N L L U L L E N O R I E N T E ( 1 3 0 1 - 1 3 0 2 ) 4 7 

puso, pucs, que el grupo, cinco en total, partieran para Armenia. Entre ellos figu-
raba Angelo Clareno. 

Evidcntcmentc, en Armenia, cl grupo franciscano fue muy bicn recibido por 
el rey. Su agradecimiento se hizo publico en una carta leida en el capirulo general 
de Paris en mayo de 1292. Sin embargo, la estancia de aquellos franciscanos no 
dejaba dc suscitar querellas. Asi, apenas se difundio la noticia de su arribada, el 
guardian del convento de Acre, que en Italia habia sido colaborador del provincial 
que castigara a los espirituales, consiguio que el provincial franciscano se dirigiera 
al rey Hetum para ponerle en guardia contra aquel grupo. Hetum les interrogo 
ampliamente y no hallo razonables las prevenciones del provincial. 

El grupo de Angelo Clareno debio entender su estancia en Armenia como un 
exilio. No era unanime su aceptacion por parte de la mayoria de la orden y, en sus 
desplazamientos a Chipre u otras partes de Asia Menor, a menudo se les trataba 
de mala manera, incluso negandoles cualquier participacion en la celebracion de los 
sacramentos. 

Ademas, las circunstancias hicieron que ni en Armenia mismo pudiera 
prolongarse su estancia. La caida de Acre, los episodios de las incursiones 
mongoles y la misma debilidad de la dinastia armena, multiplicaron los factores de 
inseguridad para Angelo Clareno y sus companeros. En 1294 el grupo se disolvio, 
tomando direcciones distintas para su regreso. 

En julio de 1294 tendra lugar la eleccion del papa Celestino V. Este breve 
pontificado, que tras cinco meses se cerrara con la unica renuncia del papado que 
la historia conoce, sera el momento de la gran esperanza para la familia de los 
espirituales. Un parentesis, tan solo, en el camino turbulento que Angelo Clareno 
debera recorrer. Despues, entre otros episodios, figurara una estancia prolongada 
en Grecia y una visita de cinco meses a Mallorca, en 1313, para visitar al infante 
Felipe de Mallorca. 

Todos los hechos mencionados no constiruyen, ciertamente, una explicacion 
a la carta recomendatoria que recibiera Llull. Es cierto que los vive de cerca, en 
Montpellier. Durante 1289 habia abandonado Paris, despues de haber conseguido 
autorizacion para explicar publicamente su Arte. Pero 1290 es para el un ano de 
gran actividad intelectual. Es el ano, nada menos, de la principal reforma a que 
Llull somete su sistema, pasando de lo que se conoce como etapa cuatemaria, a la 
etapa temaria, con la redaccion del Ars inventiva veritatis. No se explica, pues, que 
tuviera tiempo suficiente como para tomarse en serio un amplio periplo de propa-
gacion de sus doctrinas. A no ser que construyeramos la hipotesis de que mestre 
Ramon, al revisar su sistema cara a esta campana de propaganda, sc encontrara de 
improviso con la tarea de proceder a una reformulacion de los fundamentos mismos. 
Su posterior viaje a Roma y Apulia daria cumplimiento a sus planes primeros, solo 
que recortando el area a recorrer. 
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Sea lo que fuere, no deja de tener gran interes que por las mismas fechas 
Gaufredi dispusiera el viaje dc Clareno a Orientc, a la provincia franciscana dc 
Siria, y extcndiera la autorizacion a Ramon Llull. Llull, por lo dcmas, coincidio con 
Clarcno por lo mcnos en tres ocasiones: en los dias de la clcccion de Celestino V, 
en la cclebracion dcl concilio de Viennc y en los cincuenta dias de estancia de 
Clareno en Mallorca en 1313. 

8. El desastre de la caida de Acre . 1 0 

Los ultimos decenios de la presencia latina en Siria y Palestina fueron mar-
cados por circunstancias de debilidad intcma. Las rivalidades entre familias y fac-
cioncs, las estrategias a menudo divergentes de las ordencs militares y de las 
potencias comerciales, asi como una actitud, por parte de los centros de poder 
occidentales, que mezclaba el desinteres con una concepcion idealista de la empresa 
cmzada, son algunos de los factores mas sobresalientes. 

La definitiva perdida de Jerusalen en 1244 era ya un hecho lejano y ni siquie-
ra la prolongada estancia del rey san Luis en Oriente habia sido capaz de articular 
una empresa decidida de recuperacion. 

Rcducida la presencia cmzada a unos pocos enclavcs de la costa siria, los 
ultimos anos del Reino de Jerusalen estan llenos mas de episodios de lucha intema 
que no de campanas contra los musulmanes. 

Estaban, por ejemplo, las dos potencias comerciales, con sus aliados, con sus 
perennes enfrentamicntos. Ante el puerto de Acre, en mayo de 1287, tuvo lugar un 
encuentro entre un convoy pisano mandado por el almirante Orlando Ascheri y unas 
galeras genovesas al mando de Tomas Spinola. La victoria se inclino a favor de 
los genoveses, pero no significo la liltima palabra. En la trastienda de este episodio, 
sin embargo, aparece otro elemento en escena. Poco dcspues de la batalla, Tomas 
Spinola mantuvo contactos con el sultan Qalawun de Egipto en Alejandria. Los 
terminos pueden suponerse: facilidades comerciales en Egipto para Genova, a 
cambio de via libre para la flota egipcia. 

1 0 M.-L. Favreau-Lilie, «The military orders and the escape of the Christian population 
from the Holy Land in 1291», Journal of Medieval History 19 (1993), 201-227; Ch. L. 
Kingsford, «The Kingdom of Jerusalem, 1099-1291», en: The Cambridge Medieval Histoiy 
(Cambridge, 1926); J. Riley-Smith, «Peace never cstablished: The Case of thc Kingdom of Jeru-
salem», Transactions of the Royal Historical Society 28 (1978), 87-102; R. Roricht, «Etudes 
sur les derniers temps du royaumc de Jerusalem», Archives de VOrient Latin I (1881), 617-652. 
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Mientras, en Siria dio comicnzo uno de los episodios mas amargos de este 
final dc historia. Tras la muerte de Bohemundo VII, las fuerzas vivas de la ciudad 
de Tripoli se unicron en 1287 para erigirse en comuna y solicitaron cl protcctorado 
de Genova. La respuesta fue evidentementc positiva y el almirante Benedctto 
Zaccaria se dirigio a Tripoli como representante de la ciudad protectora. 

La dccision comunal, sin embargo, no dcbia haber contado con la accptacion 
unanime, mucho menos de las ordenes militares. Despues de muchas negociaciones 
se consiguio reforzar la autonomia de las institucioncs ciudadanas. Sin embargo, 
habia demasiados intcrcses en juego para dejar Tripoli en manos de los gcnoveses. 
Tripoli no era solo un punto estrategico mas. Se trataba de un ciudad populosa, 
industrial y culta. Poseia una floreciente industria textil, que las cronicas arabes 
testimonian al hablar de no menos de 4.000 telares en funcionamento. La ciudad 
poseia tambicn escuelas de fama reconocida, particularmente las dedicadas a me-
dicina. 

El descontento y la alarma ante el asentamiento de los genoveses en Tripoli 
desemboco en el envio desde Acre de una embajada a El Cairo. Aun desconocien-
do los tenninos del mensaje, resulta facil comprender con que satisfaccion acogeria 
Qalawun la oportunidad de intervenir en los problemas francos. El 4 de fcbrero de 
1289 el sultan con sus ejercitos salia de El Cairo rumbo a Siria. Sus mensajeros 
lc preccdieron hacia Damasco con la orden a los emires locales de reunir las tropas 
para la conquista de Tripoli. Gracias a la amistad de uno de los generales del 
sultan, la ordcn llego a conocimiento del maestro general del Temple. Alarmado 
por estas nuevas Guil lenno de Beaujeu llego a Tripoli para alertar a la poblacion 
y organizar la defensa. Recordando sus intervenciones en los acontecimientos mas 
recientes, nadie hizo caso de sus avisos, pensando que seria una mas de sus acos-
tumbradas intrigas. 

El 20 de marzo Qalawun, con todo su ejercito bien pertrechado, salio de 
Damasco en direccion a Tripoli. Cinco dias despues la ciudad era rodeada por el 
ejercito mameluco y 19 catapultas empezaban el bombardeo sobre las defensas de 
la ciudad. El 27 de abril Tripoli era asaltada. La huida precipitada habia comenzado 
dias antes. Noblcs, comerciantes, eclesiasticos y ordenes militares habian ido 
transportando sus tesoros a las pocas naves surtas en el puerto. La defensa se 
hallaba, por eso mismo, muy desatendida. La entrada de los mamelucos, como era 
de esperar, supuso la matanza de todos los hombres y la cautividad de mujeres y 
ninos. A mcdida que avanzaban las tropas egipcias la poblacion retrocedia hacia 
cl puerto, y desde aqui, incluso a nado, hacia la pequena isla que hay delante de 
el. Los que la alcanzaron no fueron mas afortunados que los que perecieron entre 
las olas. La caballeria egipcia consiguio atravesar con sus caballos a nado la corta 
distancia y masacro a todos los supervivientes. La ciudad fue arrasada en sus 
mismos fundamentos. 
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Ante la caida de Tripoli algunas fortalezas despcrdigadas por la region ofre-
cieron someterse a Qalawun y considerarse sus vasallos. De esta manera pudieron 
sobrevivir mas dc una decada pequenos nucleos dc latinos en los territorios domi-
nados por los mamelucos. 

Tras la caida de Tripoli quedaba claro que el arbitro indiscutido de la region 
era el sultan Qalawun de Egipto. Los mongoles, tras su derrota de Hims en 1281, 
no habian reaparecido por Siria. Si bien las buenas disposiciones hacia Egipto, que 
habia manifestado el il-Can Tegtider en 1282, se habian trocado en los planes de 
ofensiva que en 1289 el il-Can Argiin confirmaba a Felipe el Hermoso de Francia, 
la campana mongol no llego a materializarse. 

La nueva situacion, pues, imponia a los interesados obrar en consecuencia. Lo 
demostraba claramente la buena prevision con que habia actuado la ciudad de Acre 
algunos afios antes. Frente a la ascendente estrella de Qalawun la ciudad notifico 
al sultan en repetidas ocasioncs su disposicion a concluir un tratado de paz, como 
ya en 1272 se habia firmado con Baibars. Algo cansado de sus idas y venidas, 
Qalawun les llego a prohibir que acudieran a el por tierra, temeroso, tal vez, de que 
de esta forma se mantuvieran demasiado bien informados sobre el estado de la 
region y la disposicion de sus fuerzas. Por mar, pues, en mayo de 1283, una le-
gacion de ocho personas, entre ellos dos templarios y dos hospitalarios, se dirigieron 
a El Cairo para la conclusion del tratado. 

El texto del pacto da una imagen bastante clara de cual era, por lo menos 
legalmente, la convivencia de francos y mamelucos en la region. Las aldeas que 
se reconocen como posesion de los francos estan desperdigadas por un amplio te-
rritorio. A proposito, resultara interesante senalar que no se encuentra en el texto 
ninguna referencia a Jerusalen. Por el contrario, cn lo quc cs una especie de clau-
sula final, se reconoce el derecho de los francos a poseer «la iglesia dc Nazaret y 
cuatro de las casas proximas que estaran dispuestas para recibir la visita piadosa 
de los peregrinos cristianos que proccdan de Acre y de los otros lugares de la 
costa.» Este derecho, por otra parte, viene acompanado de una curiosa 
obstaculizacion: cualquier piedra de la iglesia que se venga abajo debera ser echada 
fuera y no podra ser repuesta. 

Ademas de contemplar las circunstancias dc la navcgacion y las obligaciones 
de asistencia en caso de naufragio, el tratado incluia un compromiso por lo que a 
terceros se refiere. Es un punto que interesa destacar. Curiosamente el tinico ene-
migo que se menciona por su nombre son Ios mongoles. Primero se establece que 
si una de las dos partes tiene conocimiento de que «algtin enemigo, mongol u 
otros» se levanta en pie de guerra, debe avisar enseguida a la otra parte. En caso 
de que uno de estos enemigos, «mongol u otros», repite, ataque Siria y las tropas 
del sultan se batan en retirada, los francos pueden disponcr libremente las medidas 
que crean mas oportunas para su proteccion. 
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El otro caso contemplado es el de las posibles cruzadas procedentes de Oc-
cidente. Cuando sc enteren de un proyecto semejante, los francos de Acrc deben 
avisar al sultan por lo mcnos dos mcses antes de la llegada dc Ia expcdicion. Si 
realmentc transcurren dos meses antes de la llegada, los de Acre quedan eximidos 
de cualquier responsabilidad en los ataques posteriores que reciban los mamelucos. 

El tratado de 1283 fue finnado para «diez anos, diez meses, diez dias y diez 
horas», y estaba, por tanto, plenamente vigente en el momento de Ia caida de 
Tripoli; ciudad, por otra parte, no comprendida en el tratado. Sin embargo, los 
nucvos acontccimientos hicieron pensar en la necesidad de preparar su renovacion. 
La corte de El Cairo, ademas, era meta de muchas embajadas. En diciembre de 
1289 Alberto Spinola, en nombre de la republica de Genova, llega a El Cairo para 
proccder a la restitucion de algunas mercancias que naves genovesas habian apre-
sado en un asalto a un convoy egipcio. Spinola aprovecha la ocasion para negociar 
un tratado que concedia facilidades comerciales a los genoveses en Alejandria. En 
esta ocasion el enviado de Genova se topo en la corte de Qalawun con embajadores 
de Constantinopla y del emperador germanico. 

Inmediatamente despues de la caida dc Tripoli Enrique II de Chipre acudio 
a Acre, recibio una legacion de parte de Qalawun y el tratado de 1283 fiie reno-
vado por otro igual periodo. Ello no obstante, tanto Enrique como las ordenes 
militares urgieron alguna iniciativa rapida en sus mensajes a Europa. Para desgracia 
suya obtuvieron respuesta. El papa Nicolas IV secundo la iniciativa y Venecia, 
temerosa de que Acre pudiera reportarles las mismas perdidas que para los 
gcnovcscs habia supuesto lo sucedido en Tripoli, pusieron sus galeras a la dispo-
sicion de los cruzados. Los que se iban reuniendo para pasar al Oriente no eran de 
lo mas escogido de la sociedad. Habia gentes de muy diversa procedencia, pero, 
ciertamente, muy pocos caballeros y soldados de profesion. En agosto los cruzados 
llcgaron a Acre. Su sorpresa fue mayuscula. 

En Acre lo que hallaron los cruzados fue todo lo contrario de una ciudad en 
armas. El renovado tratado de paz cstaba dando sus frutos y las calles y los mer-
cados de la ciudad estaban repletos de pequenos comerciantes y campesinos venidos 
de las regiones limitrofes que en Acre obtenian una muy rentable salida a sus 
productos. La presencia de musulmanes en la ciudad pertenecia a la normalidad de 
la vida diaria. Para los recien llegados, un hecho insolito, incomprensible. Su movil 
habia sido el de llegar y entablar combate enseguida. Tener que convivir, comerciar 
ahora con sus enemigos los infieles, no guardaba relacion alguna con sus ideales. 
Las peleas callejeras, los asaltos, los desordenes empezaron a multiplicarse en la 
ciudad. Y las autoridades se sentian impotentes para dominar aquella masa en una 
ciudad ahora mas que supcrpoblada. En el colmo de su ofuscacion los nuevos 
cruzados salicron a la calle y atacaron a todos los musulmanes, guiados solo por 
el aspecto de su indumentaria. Ni decir tiene que muchos cristianos perecicron 
tambicn por haber adoptado la moda oriental. 
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Las noticias de estos sucesos encendieron la ira dcl sultan. Inutilmcnte las 
autoridades de Acre y los dirigentes dc las ordcnes militares presentaron toda clase 
de disculpas. Propusieron incluso que presos comunes que se hallaban en las car-
celes de Acre fueran entregados a Qalawun. Pero la propuesta corria el peligro de 
exasperar mas todavia al populacho. La suerte de Acre estaba cantada. El plazo que 
sc le concedio se lo debio unicamente a la muerte de Qalawun en noviembre de 
1290. 

El plazo expiro cuando el 6 de marzo de 1291 el succsor de Qalawun, sultan 
al-Malik al-Ashraf, partio de Egipto al frente de sus tropas en direccion a Acre. El 
5 de abril la ciudad era sitiada. Cientos de maquinas de guerra iniciaron el ataque 
del doble lienzo de murallas. Miles de guerreros, algunas cronicas los elevan a 
60.000 hombres a caballo y 160.000 de a pie, rodeaban la ciudad, concentrandose 
en la parte sur, la mas cercana al puerto. El asedio conto con un sinntimero de 
salidas por parte de los sitiados, asi como tambien diversas tentativas de negociar 
la paz. Pero la decision del sultan era finne, habia llegado el momento de acabar 
con la presencia de los latinos en Palestina. 

Enrique II de Chipre acudio en socorro de la ciudad con unos 2.000 hombres. 
Tambien algunos caballeros procedentes de Europa acudieron a Acre. Las ordenes 
militares, por su parte, movilizaron todos sus contingentes disponibles. Genova se 
mantuvo al margen. 

En aquellos momentos Acre encerraba unas 55.000 personas. 
Despues de mas de cuarenta dias de asedio Ias tropas egipcias penetraron en 

la ciudad por el extremo opuesto al puerto. Los sucesos acaecidos en la toma de 
Tripoli parecieron repetirse. Calle a calle, casa a casa, la feroz resistencia de los 
cruzados fue masacrada por los invasorcs. Muchos nobles tuvieron tiempo de al-
canzar sanos y salvos las naves. Otros no tuvieron la misma suerte. El Gran 
Maestre de los Templarios, Guillermo de Beaujeu, fue herido en combate y fallecio 
ahi mismo. El Gran Maestre de los Hospitalarios, herido tambien, fue embarcado 
contra su voluntad y logro escapar con vida. El patriarca de Jerusalen, Nicolas de 
Hanapes, natural de Reims, perecio ahogado al sobrecargarse la embarcacion cn que 
emprendia su retirada. La ocasion, por otra parte, no fue desaprovechada por el 
templario catalan Roger de Flor que sc hallaba en Acre con «la major nau qui en 
aquell temps fos feta» y llamada «lo Falco». La nave habia sido comprada para el 
a los genoveses por el maestre del Temple, tal vez en el marco de su politica de 
reanne naval. Roger de Flor acogio a muchos profugos en su nave, con lo que, en 
el decir ironico de Ramon Muntaner, «guanya cn aquell viatge sens fi». Seria uno 
de los motivos por el que se levantarian en su contra graves acusaciones, y que le 
llevarian a abandonar la orden. 

Es imposible calcular cuantos fueron los que hallaron su muerte en cl ascdio 
y cuantos fueron hechos prisioneros y vendidos como esclavos. Dicz anos despucs 
de la caida de Acre atin retornaba algiin supcrviviente liberado de su cautividad. 
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El espanto de aquella tragedia merece esta descripcion de un cronista arabe: «Los 
musulmanes provocaron en Acrc un espantoso bafio de sangre y consiguieron un 
botin incalculable. A los que se rcsisticron hasta el final, el sultan los mando 
decapitar hasta al liltimo hombre. Dcspues se ordeno que la ciudad fuera destruida 
hasta el nivel mismo del suclo.» 

Tras Acre fueron cayendo los ultimos girones del reino de Jerusalen. Tiro, 
Sidon, Tortosa, Beirut y los monasterios del Monte Carmelo, Haifa, fueron tomadas 
entre el 19 de mayo y el 14 de agosto de 1291. Solo la pequefia isla fortificada de 
Ruad, frcnte a Tortosa, permanecia en manos de los Templarios. Estaba destinada 
a ser el ultimo escenario de la epopeya cruzada. 

Para Occidente la hecatombe de la caida de Acre fue un mazazo psicologico. 
Ricoldo de Monte Croce, que a la sazon se hallaba en Bagdad, exclamara en una 
de sus cartas: «^Donde esta Tripoli, donde Acre, donde tantas iglesias cristianas 
discminadas por aquellos lugares? /^Donde las reliquias de los santos, donde tantos 
religiosos y monjas que alababan a Dios, cual luceros de la mafiana? ^Donde la 
muchedumbre del pueblo cristiano? Rcligiosos y guerreros han sido asesinados, 
exceptuados los nifios para convertirlos en sarracenos, y las damas, las monjas y 
las doncellas, que han sido cntregadas como concubinas y esclavas, para que por 
ellas se multiplique el pueblo sarraceno.» Tras esta desolacion religiosa no se 
ocultaba tampoco la ruina moral que sobrevino a la sociedad cruzada. El cronista 
tcmplario dc Tiro lo menciona: «Luego que se perdieron Acre y Siria las gentes 
se trocaron de buenas en malas personas. Ya nadie amaba a su projimo, ni le queria 
servir o socorrer. Nunca sc habia visto a los nobles tan degradados y envilecidos.» 

El papa Nicolas IV, por su parte, seguia muy de cerca los acontecimientos. 
En marzo de 1291 sc csforzaba en convocar a la organizacion de una cruzada. Y 
cl 1 de agosto, dos mcses dcpues de los acontecimientos, dirige a toda la cristian-
dad !a carta flluminet super vos en la que da cuenta de la caida de Acre y emplaza 
a los cruzados para junio de 1293. El papa encarece a todos los responsables que 
promuevan la predicacion de la cruzada, establece que se concedan indulgencias, 
pide incluso que se condonen las deudas de quienes quieran sumarse a la expedi-
cion. No olvida tampoco aconsejar prudente vigilancia frente a los aprovechados 
de siempre. 

Con estos antecedentes no resulta extrafio que en la calamidad de 1291 se 
levante un dedo acusador contra las ordenes militares. La opinion que culpa de la 
catastrofe de Acre a la enemistad de las ordenes militares entre si, no solo aparece 
en los cronistas contemporaneos, sino tambien en cartas del mismo papa. 

Al hacerse eco de la pcrdida de Acre los cronistas ponderan la duracion del 
asedio, 45 dias, y la multitud de muertos, tantos que qucdaron repletos los fosos 
de la ciudad. El motivo de las disensiones y la reaccion papal aparecen en la 
Continuatio Weichardi de Polheim con estos tenninos: «Era opinion de muchos que 
si hubiera habido buen entendimiento entre los hennanos de las casas dcl Hospital, 
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dcl Tcmple y Teutonicos, y entre la demas gente, la ciudad no hubiera sido tomada. 
Por eso mando el papa Nicolas [IV] que se rcunieran concilios provincialcs para 
delibcrar como se podria ayudar a aquclla ticrra. En un concilio cclcbrado en 
Salzburgo se mando un mensaje al papa sugiriendole que por decreto sc dispusiera 
la union de aquellas tres ordenes en una, y que se llamara al rey de los romanos 
para que acudiera en socorro de Tierra Santa.» 

Efectivamente, en agosto de 1291 Nicolas IV se dirige a diversos obispos 
pidiendoles su parecer sobre la reunificacion, asi como la discusion del tema en 
concilios provinciales. La misma peticion dirige incluso a diversos superiores de 
las ordenes militares mismas, asi como a Felipe IV de Francia. Corrcspondera a 
Clemente V, en el concilio de Vienne en 1312, avanzar hacia la unificacion supri-
miendo oficialmente la orden del Temple. 

Durante este mismo mes de agosto se registran otros mensajes. En unos se 
dirige al il-Can Argun y a algunos personajes de su corte, exhortandoles a recibir 
el bautismo. En un segundo grupo dc documentos se refiere a las raices del desastre 
de Acre. Asi, el 13 de agosto se dirige a las autoridades y al comtin de Genova 
recordandoles los sucesos recientes, y rogandoles hagan las paces con los 
venecianos, como tambien que mantengan y hagan cumplir la prohibicion de co-
merciar con Egipto. En fin, en otros documentos, expedidos entre el 18 y el 26 de 
agosto, se dirige a diversos obispos rogandoles considcren la cuestion dc la unifica-
cion de las ordenes militares. 

9. Victoria mongol y armena en Hims." 

Un aliado con el que pudieron contar siempre los mongoles fue el reino cilicio 
de Armenia. A la fuerza, tambien, el pequeno reino tuvo que depositar en esta 
alianza la garantia de su supervivencia, puesto que sus relacioncs naturales con 
Bizancio y Occidente fueron inconstantes. 

" R. Amitai, «Mongol Raids into Palcstine (A.D. 1260 and 1300)», Jownal of the Royal 
Asiatic Society (1987), 236-255; T.S.R. Boase (ed.), The Cilician Kingdom of Armenia 
(Edinburgh, 1978); G. Dedcyan, «Les listes "feodales" du Pseudo-Sinbat», Cahiers de 
Civilisation Medievale 32 (1989), 25-42; P.M. Holt, «Qalawun's Treaty with Genoa in 1290», 
Der Islam 57 (1980), 101-108; J.-M. Merigoux, «Un precurseur du dialogue islamo-chretien. 
Frere Ricoldo (1243-1320)», Revue Thomiste 73 (1973), 609-621; D.O. Morgan, «The Mongol 
Armies in Persia», Der lslam 56 (1979), 81-96; A. Mostaert, F.W. Cleaves, Les lettres de 1289 
et 1305 des ilkhan Argun et Oljeitu d Philippe le Bel (Cambridge, 1962); L. Petech, «Lcs 
Marchands Italiens dans TEmpire Mongol», Journal Asiatique 250 (1962), 561-563 
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Su origen remoto se lo debia a Bizancio. Algunos generales procedentes de 
Annenia , que habian servido a Bizancio, recibieron segiin la costumbre de la 
pronoia t ienas en la franja de Cilicia. El establccimicnto atrajo tambien a otras fa-
milias procedentes directamente de Armenia. Hcchos que significaron, por otra 
parte, el surgimiento de constantes luchas entre familias. En los fertiles valles del 
sur del Tauro los nuevos pobladores desanollaron pronto su dominio, de tal fonna 
que Benjamin de Tudela en 1167 habla ya, impropiamente, de Toros como rey de 
Annenia . 

La instauracion del reino era la gran esperanza de los armenos. Confiaban 
conseguirlo de la visita de Federico Barbanoja. Pero el emperador fallecio durante 
esta visita, en junio de 1190. Despues de ulteriores negociaciones y no pocas 
concesiones en materia eclesiastica, el 6 de enero de 1198, en presencia del can-
cillcr del Sacro Imperio Romano Gennanico y del legado papal, Leon fue coronado 
rey en la catedral de Tarso. 

Le toco a Hetum I jugar la carta de los mongoles, alentado por las victorias 
quc estos estaban consiguiendo. Hetum visito al Gran Can en 1253 y establecio un 
pacto de colaboracion. Cuando la suerte cambio, Armenia sufrio las iras de Egipto. 
Baibars saqueo Sis en 1266. Despues de la denota de Hims, Annenia se vio obli-
gada a negociar con el Cairo y en 1285 tuvo que finnar un pacto en condiciones 
extremadamente gravosas. 

En 1289 inicio su novelesco reinado Hetum II, rey a la fuerza. Por cuatro 
veces subio al trono y renuncio a el. Su primer periodo duro escasamente un ano, 
tras el cual se retiro a un monasterio. Llamado de nuevo en 1291 acogio a Angelo 
Clareno y sus companeros enviados por Ramon Gaufredi. La segunda renuncia al 
trono se produce tres o cuatro afios despues. El rey ingresa en un convento fran-
ciscano y profesa tomando el nombre de fray Juan. Otro escaso ano de retiro y 
Hetum es llamado de nuevo al trono. En esta ocasion se empena en reforzar las 
alianzas del reino y visita al Gran Can y Bizancio. En esta ciudad vive el saqueo 
del ban io veneciano por parte de los genoveses. Al regresar a Sis encuentra que 
su hennano Sempad, que habia dejado al frente del reino, no tiene intencion de 
dejar su puesto. Hetum es expulsado y en busca de auxilio para recuperar su trono 
visita Chipre, Bizancio y Persia. Una nueva intervencion de los nobles del reino 
le lleva por cuarta vez al trono. 

Minado por una historia tan inestable, el pequeno reino vivia ante la continua 
amenaza de los sirios y sometido al pacto de 1285 con el Cairo. Por eso, los planes 
de nuevas campanas programadas por el il-Can Gazan contra Egipto encontraron 
la respuesta pronta del rey Hetum, fray Juan. 

Dcspues de Ia denota de Hims en 1281, los il-Canes sucesivos no habian 
dejado de pensar en una revancha contra Egipto. Argiin, proclamado il-Can en 
agosto de 1284, envio una legacion a Honorio IV en 1285 y la embajada a Europa, 
conducida por Rabban Sauma en 1287. De nuevo escribio a Roma en 1289. A su 
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muerte sucedieron los anos desastrosos dcl il-Can Geikatu y la revuelta de Baitu. 
Contra este se lcvanto Gazan, hijo de Argun. Gazan habia tomado como csposa a 
la princesa china Cocain, en realidad destinada a scr esposa de su padre. Marco 
Polo la habia acompafiado desdc la lejana China en un viaje que le habia llevado 
a lo largo de la costa de Asia y en el que perecieron mas de quinientos hombres. 

Poco antes de iniciar su expedicion contra Baitu, cl 19 de junio de 1295 
Gazan se habia declarado musulman. Con su subida al trono la tradicional toleran-
cia religiosa iba a sufrir un duro reves. En efecto, los primeros meses de su gobier-
no fueron de autentica persecucion religiosa. El florentino fray Ricoldo de Monte 
Croce se encontraba cn Bagdad por aquellas fechas y ruvo que huir disfrazado de 
camellero. A su regreso a Europa los anos de intensa actividad misional le sirvieron 
para escribir las obras Improbatio Alcorani, Libelhts ad nationes orientales y Liber 
peregrinationis. 

La politica religiosa de Gazan fue casi inmediatamente suavizada, posiblemen-
te porque gran parte de la administracion, de la que debia servirse para reorganizar 
Persia, era nestoriana. El exito de esta refonna administrativa y economica fue la 
plataforma que le animo a interesarse de nuevo por Siria. 

Solicitado por algunos emires sirios, Gazan apoyo ciertas revueltas contra 
Egipto. Estas revueltas ocasionaron finalmente una expedicion de represalia por 
parte de las tropas egipcias, en la primavera-verano de 1299, durante la cual no se 
ahorfaron ni el saqueo de mezquitas, ni el extenninio de fieles musulmancs durante 
la celebracion del Ramadan. Para Gazan estos fueron motivos religiosos que le 
obligaban a tomar las annas . El 16 de octubre de 1299 se inicio la expedicion 
contra la presencia de los egipcios en Siria. 

A mediados de diciembre el ejercito mongol se hallaba en las ccrcanias de 
Alepo y, sin atacar la ciudad, seguia hacia el sur. Seria posiblemente en este punto 
cuando se le junto Hetum de Armenia, tal vez acompanado ademas por algunos 
contingentes de las ordenes militares. Estas no habian pcrdido aun las esperanzas 
de recuperar las fortalezas que con anterioridad habian poseido cn la region. El rey 
armeno era el linico que respondia asi a la invitacion que Gazan habia hecho tam-
bien al rey de Chipre y a los maestros de las ordenes militares. 

Los egipcios aguardaban cerca de Hims, alentados por el recuerdo de su 
victoria en ese mismo Iugar en 1281. Gazan, rehuycndo cl ataque frontal, inicio un 
lento repliegue hacia el este con el fin de sorprendcr la retaguardia enemiga. El il-
Can parecia querer retrasar el momento del ataque. El dia 22 por Ia manana el 
grueso del ejercito mongol se hallaba abrevando y apacentando sus caballos. Como 
exigian sus necesidades los diferentes grupos se hallaban dispersos en una extension 
de varios kilometros. En el campamento propiamentc dicho se hallaban linicamente 
Qutlughshah y el mismo Gazan. Con ellos no sc hallarian mas de 15.000 soldados. 
El il-Can tenia junto a el casi unicamentc lo que formaba su guardia pcrsonal. 
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Hacia las once de la maflana, aprovechando la dispersion de las tropas 
mongoles, los egipcios iniciaron de repente el ataque. Los dos grupos del sorpren-
dido ejercito mongol intcntaron concentrarse en sus posiciones, qucdando separados 
entre si. Qutlughshah, conocicndo lo reducido de la tropa de Gazan, ideo una 
maniobra de despiste. Hizo rcsonar los grandes tambores de guerra, con el fin de 
hacer creer al enemigo que en el grupo se hallaba el il-Can y la plana mayor de 
las fuerzas. La treta surtio efccto y los cgipcios dirigieron el grueso de su ejercito 
sobre el grupo de Qutlughshah. Los soldados que se hallaban con Gazan, conocien-
do su infcrioridad, se ordenaron para la defensa. Utilizando un recurso reservado 
para situaciones desesperadas descabalgaron de sus monturas y, formando un cir-
culo, disparaban sus flechas parapetados por los caballos. 

Alertados del inicio de la batalla, las dispersas tropas mongoles iniciaron su 
concentracion y acudieron al lugar de la refriega. Dada la rapidez de movimientos, 
en vez de agruparse en ordcn de batalla, los diferentes grupos procedieron dircc-
tamcnte a atacar al enemigo. Pronto los egipcios se vieron desbordados por los 
frentes que se les abrian desde todas las direcciones. Oleadas sucesivas de jinetes 
se acercaban para disparar sobre ellos sus pesadas flechas. 

Entre los primeros que llegaron a prestar socorro a Gazan se hallaba el grupo 
de los aliados armenos. A su cabeza Hetum, vestido con el habito franciscano, 
blandia la cruz y la espada contra los enemigos del pueblo cristiano. 

Hasta la caida de la noche duro el combate. Poco a poco los mamelucos 
pudieron comprobar que no habria una segunda victoria de Hims. No les quedo 
mas remedio que iniciar una retirada precipitada, sin tiempo para entrar en la ciudad 
y recoger sus tesoros. El botin fue cuantioso. Los emires locales que habian ido 
retrocediendo ante la presencia de los mongoles y que, como era costumbre, lo 
hacian cargados con sus pertenencias mas valiosas, habian dejado para el ejcrci-
to de Gazan una ciudad repleta de riquezas. El il-Can pudo recompensar con es-
plendidez al rcy Hetum, reconociendole que le habia practicamente salvado la vida. 
El 28 de diciembre Gazan entro triunfalmente en Damasco. 

Un cuerpo del ejercito, con la participacion de Hetum, persiguio a los egipcios 
hasta las inmediaciones de Gaza. A finales de enero de 1300 le llego la noticia a 
Gazan: los cgipcios habian sido cxpulsados de Siria. 
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10. La lenta reaccion de los cruzados . 1 2 

Las noticias de las victorias de Gazan atravesaron con rapidez el Mediterraneo. 
Las referencias a los hechos militares se mezclaban con las imagenes familiares 
para cl Occidente. La campafla mongol, apoyada por las reducidas tropas cristianas 
de Hetum, se dibuja como una victoria cruzada. 

Un tal Nicolas narra en una carta que dos galeras trajeron la buena noticia a 
Venecia. Se decia que Gazan habia reunido un ingente ejercito, mayor que el que 
movilizara Alejandro Magno en sus campafias, con el fin de aniquilar la perfida ley 
de los sarracenos. «El rey de los tartaros, apartando de si todo temor, encendido 
de celo, dirigio su espada contra los enemigos de la cruz.» Su avance victorioso 
habia llegado hasta Hims. Duras horas las primeras de aquella memorablc jomada. 
Horas de indecision motivadas, como sabemos, por la sorpresa del ataque mame-
luco, precisamente cuando las tropas mongoles se hallaban dispersas. Los generales, 
a decir del corresponsal, tuvieron que insistir para que Gazan se decidiera a con-
traatacar. «Vencido finalmcnte por los megos de los suyos, alrededor del mediodia, 
el rey de los tartaros, prccedido por cl pendon cmzado (vexilla crucis precedente), 
inicio el ataque contra los sarracenos.» 

Tal vez con mayor realismo, quienes vivian mas de cerca aquellos 
acontecimientos tambien notificaron las liltimas novedades a sus conocidos. 

La corte del rey de Aragon fue puntualmcnte infonnada. La retirada de los 
mamelucos a Damasco, el incendio y destmccion de la ciudad por parte de los 
mongoles, la derrota total, en fin, de los egipcios, era comunicada a Jaime II por 
una carta que le dirigia Ca Guardia. En ella se hacia referencia tambien a los 
preparativos que se hacian en Chipre para uniise a las tropas victoriosas y recuperar 
Siria. Segun estos datos la carta habia sido fechada entre febrero y marzo de 1300. 

Jaime II de Aragon reacciono con entusiasmo ante estas noticias. Dispuso una 
embajada que dirigida por Pere Solivera visitaria Chipre, Armenia y la corte de 
Gazan. La esplendida carta que dirigia al il-Can dice: 

Al molt gran e poderos rey dels Mogols Cassan rey dels reys de tot lo 
Levant en Jacme per la gracia de Deu rey de Arago, de Valencia e de Murcia 
e conte de Barcelona e de la molt sancta esgleya de Roma senyaler, almiral 
e capitani general salut e bonastmcs succehimens. 

, J W. Bettenbach, «Ein Bericht iibcr die Schlacht bei Hims am 23 Dec. 1299», Neues 
Arcliiv der Gesellschaft fiir dltere deutsche Geschichtskunde 4 (1879), 207-208; E. Finke, Acta 
Aragonensia. 
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Cor neguna creatura no es, que aja poder en si sino aytant com nostre 
senyor Deu tot poderos ne vol donar als seus amics. Entre ls quals havem 
entes, que ell, qui tot poderos es, a elegut vos c la vostra alta sanch per 
cspaha de dretura en terra a confondre e destruyr los seus enemics, qui-1 seu 
sanctuari de la sancta casa de Jerusalem per moltes vegades an ensutzat: de 
la qual novela lo nostre cor molt se alegra. 

On con los nostros predecessors tots temps ajen desijat d'esser e de passar 
en aquestes partz per ajudar a conquistar la Terra Sancta, majorment con certa 
cosa sia, que la maior partida dels regnes, que nos tenim, los ditz predecessors 
nostres ajen conquests e guaanyats de les mans e poder de la mala semenca 
dels infeels Sarrayns ab la sancta ajuda e misiricordia de nostre senyor Deu 
tot podcros, e nos desigem mes que nuyla altre cosa, que sia en aquest mon, 
de passar en aquestes parts per ajudar a trer de les mans e poder dels dits 
infeels Sarrayns la Terra Sancta, on nostre senyor Deu pres mort e passio per 
nos a reembrc e salvar e metrela en poder dels feels crestians, per 50 que-1 
seu sant nom hi fos loat e beneyt: 

Per la qual cosa fem a vos saber, que, si avets mester nostra ajuda de 
naus, de galees e de gens d 'armes, de cavals ni de viandes ne de negunes 
altrcs coses profitoses a la vostra host, pregamvos, que m 'ho fassats saber per 
vostre missatge, car nos som apareyllats de fer e cumplir-ho. Sabeu per cert, 
que nos avcm fet ordonament e manament a totes nostres gens, qui vulen 
passar en aquexes partz a honor de Deu e a creximent de la vostra host, que 
ho puschen fer sens negu contrast. Per esters si mester hi avetz-nos ni les 
notres gens, fet nos ho saber per vostra letra e missatge per lo feel nostre en 
P. Solivera, burgues de la ciutat de Barcelona, portador d'aquesta carta nostra, 
lo qual a vos trametem per especial missatge nostre, cor nos som aparellatz 
e avem molt gran volentat de passar-hi, per tal que la mala erba, qui lonc 
temps ha tenguda e ensutzada la dita Sancta Terra de Jerusalem, puscha esser 
taylada sobre terra. 

Pregan vos, que-ls christians, que trobarets en les parts, on vos serets, e 
especialment los Franchs de nostra terra sots la sancta fe catolica constituits, 
ajats en vostra guarda e defeniment especial per terra e per mar axi en la 
sancta terra, que Deus vos ha donada a guanyar con en aquella de d'aqui 
avant vos donara. E com sobre aco algunes paraules ajan comanades al dit 
feel nostre en P. Solivera, que us diga de part nostra, pregam la vostra 
excellencia afectuosament, que al dit P. Solivera creegats de tot 90, que sobre 
aquests feyts dira a vos de part nostra. 

Escrita en la ciutat de Leyda xviii dies anats del mes de Maig en l 'an de 
nostre Senyor de M.CCC. 

Las instrucciones que recibio Solivera sobre lo que debia transmitir oralmente, 
son estas: 
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Aqucsts son los capitols, que-n P. Solivera burgues de Barcelona a a dir 
al rey dels Mogols de part del rey d 'Arago: 

Primerament que diga de part del senyor rey al dit rey dels Mogols, con 
lo dit senyor rey d'Arago vol saber, que, si vol ajuda d'el, quina part aura de 
la Terra Sancta, que mijansan la gracia de nostre senyor Deu a guanyada 
novelament e d'aquella, que d'aqui a avant guanyara e conqucrra. 

Item que totes les gens del rey d 'Arago sicn salves e segures en la dita 
terra, que a guanyada e d'aqui avant Deu li donara per mar e per terra, c 
pusquen fer pelegrinatgcs segurament sens negun tribut totz los christians 
Francs scn negun embargamcnt. 

El ofrecimiento de Jaime II scria de las primeras iniciativas que la noticia de 
las victorias de Gazan provocaba en Occidente. Tambien seria el de los primeros 
que podria darse cuenta de lo infundado de las esperanzas surgidas. Quiza solo un 
par de meses despues, Jaime II recibiria la carta del sultan egipcio al-Nasir que le 
comunicaba su victoria sobre los mongoles. 

Entre otros personajes que informaban a la corte aragonesa, en noviembre de 
1300 era el mismo Jacques de Molay, Maestre de la orden del Temple, quien se 
dirigia a Jaime II para informarle de los ultimos acontecimientos. El maestre tem-
plario se referia a la expedicion cruzada que habia ocupado Tortosa y Ruad poco 
antes, a la espera de unirse a las tropas mongoles. El encuentro no se produjo, 
comunicaba Jacques de Molay al rey de Inglaterra en abril del ano siguiente. Segiin 
sus informes Gazan se habia visto retenido por enfrentamientos familiares, pero su 
vcnida estaba prevista para septiembre de 1301. Los hechos demostrarian lo infun-
dado de tales esperanzas. 

Tambien a Chiprc, evidentemente, llcgaron las noticias de las victorias de los 
mongoles. Se decia incluso que las ordenes militares habian sido restablecidas en 
sus antiguas posesiones. En realidad en Chipre se estaba trabajando aiin en los 
preparativos del ejercito que Gazan habia solicitado al inicio de la campafia. 

En Chipre, sin embargo, los preparativos siguieron adelante. Algunos quizas 
con la esperanza de ser los primeros en sacar provecho de la ocupacion de la 
region. Asi un tal Petrus de Vares que en enero contrata una nave con 55 marineros 
para hacer el periplo de los puertos sirios, de Tortosa a Acre, los proximos meses 
de marzo a jul io . 

Enrique II de Lusignan, Amalric de Tiro, el Gran Maestre del Temple y el dcl 
Hospital armaron conjuntamcnte dieciscis galeras. En julio zarparon desde 
Famagusta con el proposito de atacar las costas siria y egipcia. La campana, sin 
embargo, se redujo a un raid sobre los puertos de Alejandria, en el delta dcl Nilo, 
Acre y Tortosa, sin mas consecuencias. 

La expcdicion chipriota estaba de antemano condcnada al fracaso. Los aliados 
mongoles ya no estaban ahi para auxiliaiies. 
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En efecto, despues de su triunfo, Gazan apenas permanecio un mes en Da-
masco. A principios dc fcbrcro iniciaba su regreso, tal vez alertado por insurrec-
ciones en el sur de Persia. Su comandante Qutlughshah dejaba la ciudad dos meses 
despues. Pisandole casi los talones los egipcios iban reocupando Siria. En mayo 
tenian Damasco otra vez bajo control. 

Hay que reconocer que el tema sirio era una preocupacion pcrmanente, casi 
una obsesion, para Gazan. Un ano despues hara un nuevo intento. En enero de 
1301 sus tropas se hallan otra vez en las proximidades de Alepo. Pero, en esta 
ocasion, las torrenciales lluvias de aquel invierno le haran desistir de continuar su 
campana. 

Tampoco en esta ocasion los latinos pudieron unirse a sus aliados mongoles. 
En efecto, un segundo grupo de fuerzas, unos trescientos hombres, integrado por 
templarios y, cn menor numero, hospitalarios, conducidos por Amalric de Tiro, en 
noviembre de 1300 habia dirigido un ataque sobre Tortosa, en la costa Siria a la 
altura de Hims, ocupando la ciudad solo algunos dias y retirandose despues a la 
pcqucfia isla de Ruad, ante el acoso de los ejercitos egipcios. Se habian puesto en 
contacto con los mongoles y csperaban encontrarse con sus tropas. Pero los 
mongoles se hallaban detenidos por los elementos naturales y habian desistido de 
proseguir su expedicion. Desde Antioquia llegaron noticias a los cruzados infor-
mando de lo sucedido y notificando que la campana se reiniciaria en el proximo 
mes de septiembre. Amalric regreso a Chipre, dejando las tropas en Ruad. Muy 
pronto los egipcios pusieron cerco a la pequena isla con una flotilla de 20 navios. 
La resistencia se prolongo hasta octubre de 1302, en que unos 200 defensores 
fueron conducidos a El Cairo, cuando otros 800 habian sucumbido en el asedio. 

En abril del mismo ano 1302, en una carta dirigida a Bonifacio VIII, Gazan 
aseguraba hallarse finriemcnte dccidido a emprender de nuevo la campana de Siria. 
En esta ocasion, sin embargo, no asistira personalmente al campo de batalla. 
Qutlughshah se hace cargo de la expedicion, y a el le corresponde el triste destino 
de regresar junto al il-Can con la nueva del dcsastre total sufrido por las fuerzas 
tartaras. 

Dos anos despues fallecia Gazan, su sueno de dominar Siria aun irrealizado. 
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11. Ramon Llull en el reino de Chipre. 1 3 

Ramon Llull llego por segunda vez a Paris en agosto de 1297 y permanecio 
alli hasta julio de 1299. Fucron los anos fructifcros de su amistad con Thomas Lc 
Myesicr y su rclacion con los cartujos de Vauvert, a quienes rcgala una copia de 
la traduccion latina del Llibre de contemplacid. 

Es en su relacion con la cartuja de Vauvert que hay que sugcrir otro posible 
contacto de Llull con un personaje importante para el conocimiento de los hechos 
orientales. Se trata del principe armeno Aiton de Gorikos. 

En su Flores Historiarum Teirae Orientis el principe Aiton narra los repetidos 
intentos por parte de los mamelucos de apoderarse del pequeno reino armeno. Culpa 
de los exitos egipcios al grave estado en que las luchas por el poder habian sumido 
a Armenia. En efecto, desdc 1296 a 1298 tuvieron lugar las luchas fratricidas por 
el trono anneno, que se cerraron en 1298 cuando Hetum II lo recupero. Hetum 
mando al exilio a sus oponentes, y antano contendientes entre si, Scmpad y 
Constantino. Es de suponer que estas medidas, asi como los acontccimientos an-
teriores, provocarian el exilio tambien de partidarios de los bandos rivales. Por el 
tono nada entusiasta con que el principe trata al rey Hetum en su historia, no parece 
descabellado suponer que el narrador se vio envuelto en estos acontccimientos, 
hallandose precisamente en el bando dc los perdedores. 

Al narrar estos episodios, asi como la campana de Gazan de 1299, el principe 
Aiton interrumpe su relato para infonnarnos que «antes que sobrevinieran tales 
calamidades al reino de Annenia , cmprendi el viaje para cumplir mis promesas a 
la Madre de Dios en Vauvert. Por lo cual atravese el mar y pase dos afios antes 
de regresar a mi ticrra.» 

Si, como parece lo mas probablc, Aiton se refiere a la cartuja parisina, y si 
su partida, como mas tarde, coincidio con el exilio de Sempad y Constantino, en 
la primavera de 1299 habria tenido ticmpo mas quc suficiente para arribar a su 
dcstino. 

1 1 G.M. Anderscn, «An Economic Intcrpretation of the Medieval Crusades», 77;e Journal 
of European Economic History 21 (1992), 334-366; M. Balard, «11 paesaggio urbano di 
Famagusta negli anni 1300», in: Covegno di studi sui ceti dirigenti nell istituzioni della 
Reppublica di Genova (Genova, 1984), 277-191; A.J. Forcy, «Thc Military Orders in the 
Crusading Proposals of the Latc Thirteenth and Early Fourteenth Centurics», Traditio 36 (1980); 
H.F. Delaborde, «Actes passes a Famagouste de 1299 a 1301 par devant le notaire genois 
Lamberto di Sambaceto», Revue de fOrient Latin I (1893), 206-215; P.W. Edbury, T/ie 
Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191-1374 (Cambridge, 1991). 
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^Conocio Ramon Llull al principc Aiton cn la cartuja de Vauvert? Si asi fue, 
seguro que no desaprovecharia la ocasion para informarse de los hechos mas re-
cientes acaecidos en Oriente. Sus contactos con la casa de Aragon o con los cir-
culos mercantiles, sin duda le habian proporcionado ya un cuadro general de la 
situacion. Las infonnaciones de Aiton lo completarian de forma mas fidedigna. Y 
su comportamiento posterior se nos presenta de modo mucho mas comprensible. 
Si Aiton le habia hablado del momento ascendente del poder mongol, cualquier 
posterior noticia podria interpretarla como confinnacion total de los proyectos 
conocidos. La sucesion misma de los episodios de su viaje a Chipre y Asia Menor 
adquieren una consistencia nueva y la logica que siguieron se nos manifiesta mayor. 

No es necesario suponer que cuando Llull pasa por Barcelona en 1299 abri-
gara proyectos dcfinidos cara al Oriente, o que cuando en mayo de 1300 partiera 
de Barcelona la embajada de Pere Solivera con la felicitacion a Gazan, Llull per-
manecicra atin cn esta ciudad. Es lo mas probable que por aquellas fechas 
mcstre Ramon cstuviera ya en Mallorca. Se mantcndria a la expcctativa. 

Y sin embargo, pese a los tenninos usados por la Vita coaetanea, la sucesion 
cronologica no indica que Llull reaccionara a las primeras noticias llegadas del 
Oriente, entregado a su proyecto de predicacion en sinagogas y mezquitas, segiin 
cl permiso real_ obtenido a su paso por Barcelona, y metido en la redaccion de di-
versas obras. Resulta dificil precisar cuando Llull abandono Mallorca. Al fechar una 
breve obra en verso, la Aplicacio de VArt general, indica que lo escribe en marzo 
de 1300. Lo cual implica que si fiie despues del 25 de marzo, dia en que se ini-
ciaba el ano, se refiere a 1300, pero si era antes del 25, en realidad se trataba de 
doce meses mas tarde, en 1301. 

Lo cierto cs que en septiembre de 1301 Ramon Llull habia llcgado a Chipre. 
Y apenas arribo a la isla pudo darse cuenta de la parsimonia de los acontecimien-
tos: «Al oir Ramon las noticias, apenas encontro una nave preparada, navego a 
Chipre. Una vez alli, se encontro que los rumores eran totalmente falsos. Viendose 
frustrado en sus primigenios proycctos, aquellos que motivaron su viaje, Ramon 
cmpezo a imaginar otro camino en que ocupar el tiempo que Dios le concediera, 
no mano sobre mano, sino haciendo algo util.» 

No parecia que sc hubiera dicho la liltima palabra en la cuestion siria. La 
ocupacion de la pequena isla de Ruad por los Templarios aseguraba simbolicamente 
una cierta continuacion en la historia de la presencia latina en Siria. Los medios 
diplomaticos aiin no habian detectado ningtin movimiento que hiciera suponer algiin 
cambio de actitud en los propositos de coalicion por parte de Gazan. Se estaba a 
la espcra. Quien mas quien menos imaginando como podria verse beneficiado por 
los futuros acontecimicntos. 

Espcrar no era uno de los rasgos mas sobresalientcs dc la conducta dc Ramon 
Llull. La posibilidad dc dcsplazarse a territorio bajo dominio mongol, o territorio 
cn manos de cristianos por concesion de la victoria mongol, dcberia ceder la pre-



64 J. G A Y A 

ferencia a una alternativa mas inmcdiatamente realizable. No le era dificil a Ramon 
dar con una alternativa scmcjante. En diferentes ocasiones, al dibujar su cstratcgia 
misionera global, habia manifcstado la oportunidad de conscguir la union con Roma 
de las iglesias orientales scparadas. Si bien este objetivo no carecia de valor intrin-
seco, su consecucion seria optima platafonna para emprender la actividad misioncra 
de cara a los musulmanes orientales. 

Este proyecto en dos ticmpos fue el que presento al rey de Chipre. Ramon 
Llull pedia que se obligara a todos los cristianos griegos a asistir a sus 
predicaciones y disputas. En segundo lugar suplicaba que se le facilitara el camino 
hacia las cortes de Egipto y Siria. 

Hay, al respecto, un inciso en la nanacion de la Vida coetanea que merecc 
ser discutido. Escribe el biografo que en su pcticion Llull pretendia visitar al «sul-
tan, que era sanaceno, y los reyes de Egipto y Siria». En una primcra lectura parccc 
deducirse que el autor se refiere al sultan de Egipto, al-Malik al-Nasir, y a los 
emires al servicio de o aliados con Egipto. Pero, en tal caso, ^era necesario subra-
yar que el sultan egipcio era musulman? Por eso, al releer el texto cabc preguntarse 
si el sultan mencionado no es en realidad el il-Can mongol, del cual ciertamente 
cabia destacar que era musulman. Es cierto que en sus propias obras la terminologia 
usada por Llull no se presta a confusiones, pero en este caso se trata de un texto 
redactado por un cxtrano. 

Sea cual fuera el tenor literal de la peticion luliana, lo cicrto es que Enriquc 
II de Lusignan, rey de Chipre, «no quiso saber nada de todo ello». 

Resulta comprensible la actitud del rey. El primcr punto dc la peticion luliana 
hubiera supuesto remover una vieja herida. La imposicion de la jerarquia latina 
habia provocado no pocos problemas en la isla y la llegada de los refugiados dc 
Siria suponia una mayoria tan dcfinitiva dc latinos que mejor era no incitar de 
nuevo a la minoria fiel a Bizancio con nuevas campanas. 

Nos es conocida la tozudez de Llull. Nada extrafio, pues, que a pesar de la 
falta de apoyos reales, iniciara a titulo pcrsonal sus prcdicaciones y disputas. Es el 
testimonio de la Vida coetanea. Sus obras, la Rhetorica nova y el Liber de natara, 
no guardan, sin embargo, relacion aparente con esta actividad. 

La primera esta fechada en el monasterio de San Juan Crisostomo en septiem-
bre de 1301. El lugar se halla situado en la falda sur del monte cn cuya cima se 
yergue la fortaleza dc Buffavento. Se trataba de la fortificacion mas inexpugnablc 
de toda la isla y que fonnaba partc dcl sistema defcnsivo de la costa norte, junto 
con las fortalezas de Kantara, San Hilarion y Kirenia. Kirenia era el puerto prac-
ticamente linico en la parte norte de la isla, y se comprende el valor estrategico de 
las fortalczas mcncionadas, pues el acccso a las alturas casi al bordc mismo dcl 
mar, represcntaria para cualquier posible invasor el dominio sobrc la llanura de 
Nicosia que se extiende en la parte sur del sistema montanoso. 
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No mas de treinta kilometros separaban el monastcrio de San Juan Crisostomo 
de la capital. Nicosia, aun siendo la capital del reino, veia reducida su importancia 
por la actividad que se desarrollaba en Famagusta. Los reyes, pcndientes de los 
acontecimientos de las costas palestina y siria, residian largas temporadas en la 
ciudad portuaria. Lo mismo vale decir de la autoridad eclesiastica. En este caso, 
ademas, hay que tener en cuenta que en aquellos anos ocupaba la sede patriarcal 
Gerard de Langres, consejero de Felipe el Hennoso de Francia, y que nunca puso 
los pies en Chipre. 

Ramon Llull pasaria en la region de Nicosia los primeros meses de su estancia 
en Chipre. Contando que el trayecto desde Mallorca hubiera durado algo mas de 
dos meses, Ramon Llull habria iniciado su viaje, a lo mas tardar, en junio de 1301. 

En diciembre de 1301 Llull fecha en Famagusta su segunda obra chipriota. 
Era otro escenario. Era una populosa ciudad. Cierto que con sus 70.000 habitantes 
distaba mucho de los mas de 200.000 de Paris, que Llull conocia, pero, con todo, 
doblaba en numero la poblacion de la misma Roma. 

Era, ademas, una ciudad llena de febril dinamismo. La caida de Acre la habia 
convertido en la primera plaza comercial de Oriente. En su catedral de San Nicolas 
los reyes de Chipre eran coronados reyes de Jerusalen. En la misma plaza dc la 
catedral y del palacio cpiscopal, en aquellos momentos ocupado por el obispo Guy 
de Ibelin, se hallaban a pleno ritmo las obras del palacio real. Al otro lado de la 
calie podia observarse la iglesia y el convento de los franciscanos rodeados de 
amplios terrenos. Su fundacion recordaba el paso de Francisco de Asis por la isla. 
Colindante con los terrenos del convento franciscano, hacia el norte, se hallaba la 
lonja de los genoveses, cuya hegemonia se iba acentuando; a finales del siglo XIV 
los genoveses se haran amos de la ciudad y se considcraran indcpcndicntes respecto 
del reino de Chipre. Casi en el extremo norte de la calle principal quedaba el 
convento de los dominicos, cuya instalacion en la isla habia tenido lugar alrededor 
de 1226. No eran estos, evidentemente, los tinicos conventos ni las unicas iglesias. 
Muchos de estos edificios eran objeto de obras de embellecimiento y restauracion 
por aquellas fechas. El momento era de prosperidad y las instituciones religiosas 
se veian favorecidas con multitud de donaciones. Las numerosas actas comerciales 
de aquellos afios que se conservan dan fe de las cuantisosas transacciones comer-
ciales que comerciantes venidos de todos los puertos del Mediterraneo, mallorquines 
incluidos, alli efectuaban. Las ordenes militares, por su parte, no tenian una pre-
sencia muy relevante en la ciudad. Los hospitalarios tenian abierto un hospital, 
mientras los templarios se habian limitado, al parecer, a habilitar como albergue 
alguna de sus propiedadcs en la ciudad. Lo suficientemente digna, con todo, para 
que Jacques de Molay pudiera ceiebrar en Famagusta la recepcion de miembros de 
la orden. 
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La prosperidad se gestaba en el barrio comercial. Su eje era la larga calle ya 
mencionada que desde Ia plaza principal se dirigia hacia el norte. En ella se ali-
neaban las lonjas tanto propias como publicas. Entre las primcras dcstacaban las 
de los genoveses, de los venecianos, de los pisanos y del mismo rey de Chipre. 
Bajo sus porticos y los de las lonjas publicas hormigueaban gentes venidas de todos 
los puertos del Mediterraneo. Otras instalaciones mercantiles confluian en la calle 
entoldada. Fondacos, almacenes, boticas de diferentes artesanos, o simples mesas 
de cambio, constituian el corazon de Ia actividad mas propia de la ciudad, despa-
rramandose, ciertamente, hasta el puerto con sus puestos de aduana, atarazanas, 
torre de defensa y otras instalaciones. 

La vida cotidiana seguia las pautas de todo centro comercial mediterraneo. Las 
lonjas, a modo de porticos, daban paso a espacios en donde lo puramente comercial 
se traducia en nacional. Gcnoveses,- pisanos, venecianos y catalanes tenian su propia 
administracion de justicia, sus iglesias, reencontraban la vida de sus paises de 
origen. Incluso para los refugiados de Palestina existia en aquella arteria vital su 
espacio propio. 

En las calles de Famagusta se mezclaban lcnguas, naciones y religiones. Los 
griegos ocupaban un barrio en la parte sur de la ciudad y contaban con un obispo 
propio. Tambien lqs judios se ubicaban en la parte meridional. Pero el intercambio 
era continuado. Excesivo a los ojos de las autoridades eclesiasticas. Y si Nicolas 
IV, en visperas de la caida de Acre, habia pedido al patriarca de Jerusalen que 
reforzara la vigilancia inquisitorial sobre los judaizantes, ahora, en Chipre, se le 
insistia en la necesidad de atajar la frecuencia con que muchos latinos acudian a 
las iglesias griegas y adoptaban sus costumbres, como la de celebrar matrimonios 
y bautismos en los palacios particulares. Por su parte, las autoridades eclesiasticas 
de la isla intentaban poner coto a la disolucion social que la mezcla de gentes tan 
diversas provocaba. Un concilio celebrado en 1298 se alarmaba ante la frecuencia 
con que las madres se deshacian de los ninos recien nacidos y creia necesario 
ordenar que la lectura de los delitos por los que se incurria en pena de excomunion, 
lectura que se solia hacer el Domingo de Ramos, se repitiera todos los domingos. 
Entre los delitos enumerados figuraba el comercio de annas y provisiones con los 
sarracenos, los cantos de sortilegios en los funerales, tanto en la iglesia como en 
los cementerios, la pirateria y el juego a los dados. 

Tras los pocos meses de estancia en Chipre Ramon Llull habia recogido cle-
mentos mas que suficientes sobre la situacion real de la isla. El ajetreo que bullia 
en las calles de la ciudad, pulso de las fuertes inversiones que se estaban moviendo, 
no le ocultaba los graves problemas de fondo que existian. Ni los problemas que 
minaban el poder real, ni los derivados de la desastrosa situacion en Siria. 

No podia olvidarse que en Ruad los templarios soportaban el peso de una 
defensa desesperada y necesitada de refuerzos urgentes. El recuerdo de este episodio 
aparece bajo la pluma de Llull en el Liber de fme al afirmar que cn futuras cru-
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zadas para la defensa de la isla serian necesarios unos contingentes exccsivos. 
Aquel suceso parecia constatar que se habia jugado la carta de los mongoles y se 
habia fracasado dc momento. Con tales antecedentes estaba a punto de estallar el 
enfrentamiento entre dos estrategias a seguir, negociar con Egipto o mantener la 
alianza con los mongoles. 

En semejante situacion los rumores que llegaban del campo mongol eran 
alarmantes. Gazan se habia puesto en contacto con al-Nasir. EI 19 de diciembre de 
1301, cuando se hallaba de caza en las cercanias del mar Caspio, recibia Ia respues-
ta del sultan egipcio. Al-Nasir daba a entender que no pensaba reconocer que por 
sus ataques a los ocupantes de Damasco estuviera obligado a reparacion alguna. Sin 
embargo, acababa en tono conciliatorio y hacia una oferta para concluir la paz y 
establecer una alianza. 

Entretanto, el maestre de los Hospitalarios, Guillermo de Villaret, estaba 
intentando otras vias. De entre los que regresaron de Ruad a principios de ano, 
Guillermo era el que habia reaccionado com mas rapidez. Mientras los demas 
conspiraban contra el rey Enrique, el volvio sus ojos hacia el pequeno reino de 
Armenia. 

12. Ramon Llull en Armenia . 1 4 

Todo parecia jugar a favor del reino de Armenia. La interrupcion de las rutas 
del mar Negro y el cierre, despues, de los puertos de Siria, le daban una impor-
tancia unica. Las buenas relaciones mantenidas con los mongoles ofrecian, ademas, 
la seguridad de las rutas desde el golfo de Alexandretta hasta Persia, y mas alla 
hasta China. En el trafico que transcurria por estas rutas residia el interes que la 
region despertaba tanto a los senores de la guerra sirios, como a los mamelucos de 
Egipto. A cambio dc ayuda para mantener el control sobre estas rutas, resulta logico 
que los reyes armenos estuvieran dispuestos a pactar casi con quien fuera. Y a su 
vez, era para hacer frente a las cargas que suponian estos pactos, como por ejemplo 
el establecido con Egipto en 1285, que los reyes armenos estaban dispuestos a 
favorecer a todos aquellos que quisieran contribuir a la animacion de las rutas co-
merciales. 

1 4 C. Cahen, «Le commerce anatolien au debut du XIII"™-' siecle», en: Melanges d'histoire 
du Moyen Age dedies d la memoire de L Halphen (Paris, 1951), 91-101; M.L. Faureau, «Die 
italienische Levante-Piraterie und die Sicherheit der Seewege nach Syrien im 12. und 13. 
Jahrhundert», Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 65 (1978), 461-510; H. 
Heilenkemper, Burgen der Kreuzrilterzeit in der Grafschaft Edesa und in Konigreich 
Kleinarmenien. Studien zur historischen Siedlungsgeographie Siidost-Kleinasiens (Bonn, 1976). 
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Esta buena disposicion de los armenos se manifesto incluso en las cuestiones 
eclesiasticas. Las estrechas relacioncs mantcnidas con los latinos no solo sc mani-
festaron en la buena acogida dc las ordcnes religiosas, sino que llego a la practica 
union con Roma, hasta el punto que el papa Gregorio X curso, tanto al rcy como 
al patriarca, invitaciones oficiales para asistir al concilio de Lyon. El reinado de 
Hetum II, 61 mismo franciscano, se distinguio particularmente en este sentido, no 
dudando incluso en procurar la deposicion de los obispos reticentes a la union con 
Roma. Con su apoyo se emprendio la definitiva discusion teologica que llevo a la 
union total pocos anos dcspues en el concilio de Sis. Entre los asistentes al concilio 
de Sis figuraba un tal Juan, obispo de Ayas. 

Ayas era la cabeza natural de las rutas comerciales que partian de territorio 
anncno. Ya en tiempos de los cartagincses y de los griegos habia dcstacado como 
plaza comercial. Su suerte se vio extraordinariamente favorecida cuando resulto scr 
practicamente la unica puerta de Asia, al ir abandonando los francos las costas dc 
Siria, y en la circunstancia de tomarse impracticable el puerto de Tarso convertido 
en arenal. 

Ayas se halla situada en una entrada en la parte oeste del golfo de 
Alexandretta. El nucleo urbano ocupaba un promontorio que se prolonga por cl 
oeste en playas bajas de arena. Algunas pequenas alturas la protegen de los vientos 
del norte y un pequeiio torrente la cruzaba por la parte oeste. En cl extremo del 
promontorio se edifico una fortificacion para proteccion del puerto y vigilancia so-
bre el golfo. A finales del siglo XIII se construyo otra fortificacion ocupando un 
pequeno islote que se halla a unos 400 metros frente al puerto. En ella se encuen-
tran diferentes construcciones que, si bien no indican que se tratara dc una mansion 
cortesana, hace pensar que era suficiente para proceder a carga y descarga de navcs 
mayores. 

La fortificacion que vigilaba el puerto, por el contrario, se reducia a una pura 
torre de defensa. Tampoco parece que hubiera mas edificaciones en las inmcdia-
ciones del muelle. Las mercancias serian dcpositadas en la playa en techados pro-
visionales, o en los almacenes en el interior de la ciudad, si asi lo requeria el 
periodo que mediara en su reexpedicion. 

Una pequena porcion de la villa se hallaba rodeada por una debil fortificacion. 
En su perimetro se hallaban encerradas las rcsidencias de los oficiales administra-
dores del rey de Armenia, que era el scfior directo de la ciudad. Su niimero, por 
otra parte, seria muy reducido, pues Tarso continuaba centralizando la administra-
cion comercial y, tal como disponian los acuerdos firmados por el rey, a Tarso 
debian dirigirse cuantos tuvieran que formalizar tramites fiscales en su paso por 
Ayas. Tampoco cs probable que haya que contar entre estas edificaciones las 
pertenecientes al obispo armeno de Ayas. Simeon, que asi se llamaba el que ocu-
paba la sede en 1300, residiria, como cra casi norma, en algun monasterio rural. 
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Fuera del perimetro fortificado, hacia el este, se extendia la poblacion propia-
mente tal. Era un nucleo abigarrado, tipico de una villa vuelta exclusivamente al 
comcrcio. Alli residian los consules de las potencias maritimas, se ubicaban los 
fondacos, los almacenes y, en la parte que daba a la playa, los talleres de repara-
ciones y los lugares de carga y descarga. Posiblemente habria que contar tambien 
con una escuela, pues por Io menos de 1274 tenemos constancia de que en Ayas 
residia un maestro de gramatica latina. Precedente, tal vez, de la escuela que en 
Ayas abriran los dominicos en 1310. 

Al hallarse relativamente distante de la frontera siria, Ayas no se vio ex-
cesivamente involucrada en hechos de guerra. Con todo, sufrio dos saqueos impor-
tantes, uno cn 1266 y otro en 1275, ambos, evidentemente, por tropas egipcias. Sin 
embargo, en ambas ocasiones la ciudad se rehizo con rapidez. Apenas tres afios 
despues del primer saqueo, al pasar por ahi Marco Polo en 1269, la ciudad, y 
Armenia en conjunto, es descrita por el veneciano en estos terminos: «En la Pe-
quefia Annenia hay un sefior que guarda recta justicia y esta bajo el Gran Can. En 
esta region hay muchas ciudades y muchos castillos, y abundancia de todo, tambien 
asaz caza de aves y animales. Los hombres de esta region eran valerosos, ahora se 
hallan todos en pesimo estado. Una sola virtud les resta: que son grandes bebedo-
res. Sabed ademas, que en la orilla del mar hay una ciudad llamada Laias que es 
un gran puerto de mercancias. Ahi confluyen todas las especias que vienen del 
Oriente. Los mercadcres de Venecia y Genova y de todas partes acuden en busca 
de pafios y todos los demas bienes preciados. Todos los mercaderes que quieren 
adentrarse hacia el Este parten de aquella ciudad.» 

Diversos privilegios de ambito general concedidos por los sefiores armenos 
atestiguan ya a principios del siglo XIII el fuerte interes de las potencias comer-
ciales por aquel territorio. En Ayas, concretamente, los venecianos se instalaron con 
privilegio real en 1261. Poco despues lo harian tambien los genoveses, pues en 
1274 ya contaban con su iglesia de San Lorenzo. Con ellos tambien se fueron 
instalando consules de Pisa, Piacenza y Catalufia. Los catalanes, precisamente, en 
estos momentos intentaban acabar con su hasta la fecha casi total desintcres por esta 
parte del Mediterraneo y abrirse paso en los mercados de Armenia. 

No es extrafio que las proximidades de Ayas fueran tambien escenario de las 
rivalidades entre las potencias comerciales. Frente al puerto de Ayas se desarrollo 
uno de los episodios mas sangrientos de la guerra entre Genova y Venecia durante 
1293. Despues de haber destruido la lonja de Genova en la ciudad chipriota de 
Limasol, los venecianos se apoderaron de una galera genovesa que se hallaba en 
el puerto de Ayas. En represalia Genova mando un convoy de quince galeras que 
se enfrentaron en una dura batalla contra los venecianos. Finalmente fueron los 
genoveses quienes se hicieron con la victoria, y con un botin que sobrepaso el 
medio millon de besantes. En afios posteriores, si bien no en esta magnitud, se 
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dicron otros enfrentamientos piraticos en las cercanias de Ayas. En 1296, en uno 
de estos encuentros, Marco Polo caera en manos de los genoveses y partira hacia 
la prision que le serviria para redactar la memoria fantastica de sus viajes. 
Constatacion, en definitiva, del intenso trafico comercial que pivotaba sobre la 
ciudad armena. 

No resulta extrano que, recien llegado al Oriente, el nucvo maestro de los 
Hospitalarios, Guillermo de Villaret, jugara la carta de Armenia. Apoyar a Hetum 
II como aliado de los mongoles a la conquista de Siria, era cumplir con su mision 
de cruzados; conseguir, a cambio, el control de cicrtas fortalezas en Armenia era 
asegurarse una fuente de ingresos nada despreciable, dado el intenso trafico comer-
cial que transcurria por la region. 

Para Ramon Llull la perspectiva misionera no era menos halagiiena. Si la 
empresa cruzada se llevaba a cabo podria entrar cn contacto con los tartaros y, 
quien sabe, llegar tambien al rey de Egipto. De paso, podria conocer como se es-
taba llevando a cabo algo muy semejantc a lo quc el tambien habia ideado para las 
iglesias orientales: las discusiones teologicas cara a la union doctrinal y eclesiastica. 

A finales de diciembre de 1301 Ramon Llull arribaba al puerto de Ayas. Llull 
llegaba a Ayas en un momento en que la tension se habia alejado de la region y 
se mantenia estacionaria en las costas sirias. Ademas, la paz finnada dos anos antes 
entre Genova y Venecia habia reducido algo la actividad piratica. En la esccna 
internacional la situacion se hallaba en un compas de espera. La crisis que atrave-
saba la Horda de Oro, la restauracion de la dinastia legitima en el sultanato de Rum 
por intervencion de los mongoles, Ia postracion de Constantinopla bajo Andronico 
II y, algo mas lejos, el conflicto que despues del jubileo de 1300 iba enfrentando 
cada vez mas radicalmcntc al papa Bonifacio VIII con Felipe el Hennoso, habian 
concentrado en Siria toda la tension del momento. Y en este punto todo parecia 
indicar que Gazan podia conseguir asestar el golpe definitivo. En realidad, como 
ya mencionamos, Gazan estaba dispuesto a cambiar de estratcgia. 

Mas aun que en Famagusta, los francos vivirian en Ayas una situacion de 
paso. Aventureros, buscadores de fortuna, negociantes de camino y mercenarios, 
fonnaban la mayor parte de la poblacion dc aquella ciudad maritima. Con ellos 
convivian los armenos, que sustentaban su vida en la posicion privilegiada de su 
ciudad y que religiosamente se hallaban a merced de las disputas teologicas que 
se dirimian en los monasterios de la capital. 

Ante esta sociedad Llull comcnzo a plantearse sus perennes intenogantes. 
^Como podria proclamarse que la ley cristiana era la verdadera, si aquellos que la 
seguian parecian tenerla en tan poco aprecio? Aquellos hombres, cristianos todos, 
que lejos de sus hogares padecian las inclemencias del invierno al abrigo de los 
soportales de los almaccnes con la espcranza de alguna ganancia, ninguno de ellos 
sabria responder a las mas elementales prcguntas acerca de su fe. Y de hacerlo, a 
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buen seguro se oirian de sus labios tantas equivocaciones que mas pareceria que 
estaba hablando un infiel. No era del caso hacer de cada uno de aquellos pobres 
desgraciados un maestro en teologia. Tcnia claro mestre Ramon que para su sal-
vacion bastaba con que se mantuvieran «en el habito de la fe». Pero tampoco es-
taria de mas pretender que por lo menos evitaran los errores de bulto y que no se 
vieran puestos en ridiculo por las objeciones de los infieles. 

Ramon Llull se pone manos a la obra. Para todos esos cristianos que no saben 
como expresar el contenido de su fe, para todos aquellos infieles que no llegan a 
entender cuales son en esencia las verdades que la fe cristiana afirma, Llull escribe 
el Llibre que deu home creure de Deu. Lo hace en catalan, en una lengua que no 
resultaria inasequible para la mayoria en aquel entorno cosmopolita. 

Es un breve catecismo. En el Llull va repasando, en su estilo y vocabulario 
caracteristico, el de su Arte, las verdades fundamentales de la fe cristiana. Sugiere 
como responder a objeciones y aclarar malentendidos. En el decurso de la obra 
menciona a los sarracenos, a los nestorianos, a los jacobitas, y tambien a los que 
piensan que existe un dios autor del mal o que Dios tiene figura temporal. No seria 
extrano que con estas tiltimas referencias estuviera mencionando a los budistas 
mongoles, pues esos mismos eran los temas que aparecieron en la disputa 
interreligiosa de Guillermo de Rubruck en la corte del Gran Can. 

Ramon Llull ha dedicado casi todo el mes de enero del, para nosotros, nuevo 
ano de 1302 en la redaccion del librito. Ahora hacia falta darlo a conocer. Ponerlo 
en manos de algunos predicadores que lo fueran explicando a la gente. Tal vez el 
rey Hetum estuviera dispuesto a apoyar esta mision. Ademas, en Sis podria ponerse 
en contacto con los circulos eclesiasticos tan receptivos ante lo latino; podria visitar 
a los franciscanos y tal vez hacer valer las cartas de recomendacion del maestro 
general Gaufredi. Son hipotesis que ningtin dato nos permite siquiera discutir. 

A lo mas, y para desgracia suya, Ramon consiguio la ayuda de un clerigo y 
de un criado. Extranos pcrsonajes los que rodean la vida domestica de Llull. En 
Mallorca, de eso hacia ahora casi cuarenta anos, fue un esclavo moro quien le 
acompano en sus primeros pasos por la lengua arabe, y quien puso en peligro su 
vida. En Annenia se repite la historia. 

A Ramon Llull comienzan a pesarle los anos. Esta ya proximo a los setenta, 
y pronto hara un ano que dura esta empresa del Oriente. Llull se siente fatigado 
fisica y moralmente. Y sus ayudantes aprovechan la ocasion para intentar deshacerse 
de el. Acuden al veneno. Pero sus propositos no tienen exito. Llull se resiste y 
logra superar la crisis. Enfrentado de nuevo al castigo rememoraria la desazon con 
que en Santa Maria la Real se debatiera en aquella primera ocasion. Entre tanto, 
sus convicciones han madurado, la frecuencia con que ha tenido quc enfrentarse 
a circunstancias advcrsas lc han concedido una pacicnte resignacion. «Con mansuc-
tud de corazon, los despidio,» comenta la Vita coaetanea. 
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Lo vivido en Axmenia le dejara a Llull un recuerdo desagradable. Tres anos 
mas tarde, en el Liber de fine, afirmara dc Annenia que se trata dc regiones nada 
saludables para nadie: «bien que lo se yo, que estuve ahi». Opinion que sera con-
finnada anos despues en el memorial de Jacques de Mollay. 

13. Convalecencia en Chipre. 1 5 

Ramon Llull percibio cierta afectacion en la alegria con que Jacques de 
Mollay, Gran Maestre de la Orden de los Templarios, salia a su encucntro. Despues 
de las peripecias de Axmenia, fisicamente al limite de sus fuerzas, mestre Ramon 
soboreaba la amargura del fracaso. Mas antc aquel hombre que rcpresentaba un 
poder tan evidente y tan envidiado. Dificilmente podia nacer aquella alegria de la 
coincidencia de puntos de vista y de intereses entre aquellos dos hombres. Las 
palabras de bienvenida sonaban a reconvencion patemalista que acogia la vuelta de 
quien habia equivocado su camino. O a sarcasmo despreciativo. No olvidemos que 
el hilariter con que la Vita coaetanea caracteriza la actitud de Jacques de Mollay, 
se refiere al templario, a la hora de redactar el escrito, sometido a crueles procesos 
judiciales desde hacia cuatro afios, y perteneciente a una orden que el concilio de 
Vienne disolveria definitivamente. 

Jacques de Mollay habia llegado al Oriente alrededor de 1275. Por entonces 
regia la orden Guillenno de Beaujeu, uno de los interlocutores de Jaime I de 
Aragon cuando el concilio de Lyon, y que cayo en el asedio de Acre en 1291. La 
politica de Guillermo se inclinaba a conseguir una cierta coexistcncia entre las 
fuerzas enfrentadas en Palestina, sin descartar el establecimiento de pactos con 
Egipto. Esta politica encontraba el rechazo de los sectores mas jovenes de la Ordcn. 
Y Jacques de Mollay parecio erigirse en portavoz de esta linca cuando se hizo 
cargo de la Orden en 1292. Una de sus primeras medidas fue la adquisicion de seis 
galeras armadas para reforzar la presencia de la Orden cn el Mediterraneo Oriental, 
un terreno en el que la politica emprendida por el Hospital en los ultimos aiios 
habia dejado a los Templarios en inferioridad de condiciones. Jacques de Mollay 
se sabia soldado. Asi se lo expresara en un informe a Clemente V. Para el la 
caracteristica de los Templarios radica en que fueron fundados para la milicia, 
mientras los Hospitalarios lo fueron para el mantenimiento de hospitales y solo 
subsidiariamente para la milicia. 

1 5 M. Barber, «James of Mollay, the last Grand Master of the Order of the Templc», 
Studia Monastica 14 (1972), 181-209; H. Finke, Papstum und Untergang des Templerordens 
(Munchen, 1907). 
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Adcmas de la consolidacion de su potencia militar, en la estratcgia de Jacques 
de Mollay figuraban dos puntos destacados. Uno era la irnposicion dc un embargo 
total en el comercio con Egipto, el otro, conseguir un cicrto dominio sobrc cl reino 
de Chipre. En pos de este segundo objetivo se apunto al partido que apoyaba a 
Amalrico de Tiro contra Enrique II. Para el Chipre debia ser la plataforma desde 
la que se atacara las costas sirias. Pero no era cosa de entretenerse en pequefias 
razzias. Dcbia prepararse un ataque en toda regla. A partir de Ios calculos que, 
segun sus infonnaciones, habia hecho el propio sultan de Egipto, deberia disponerse 
de unos 15.000 hombres a caballo y unos 5.000 de a pie. Ademas debia descartarse 
totalmente la idea dc utilizar Annenia como platafonna de ataque. El juicio de 
Jacques de Mollay sobre Annenia era demoledor. En su opinion, «se trata de una 
region tan miserable y mala que si entraran cuatro mil caballeros en ella, por muy 
fuertes y sanos que se cncontraran, milagro seria si al cabo de un ano quedaran 
cincuenta.» Nada son de fiar los soldados que ahi pudieran reclutarse, pues apenas 
se enfrentan al enemigo, emprenden la huida. Y, por si fuera poco, queda aiin el 
problema de la poblacion. Sc trata de un conglomerado de razas pronto a la traicion 
y en extremo predispuestos contra los francos. 

Para presentar sus proyectos y ganarse apoyos suficientes, Jacques de Mollay 
emprendio un viaje a Europa. Entre 1294 y 1297 visito Roma, Napoles, Francia e 
Inglaterra, entrando en contacto con Carlos II de Napoles y Jaime II de Aragon. 
Las circunstancias que rodean este viaje son significativas. En julio de 1294 habia 
sido elegido papa Celestino V, el ermitano favorecedor de los espirituales. Era una 
maniobra de Carlos II de Anjou, quicn hizo fijar la residencia del papa en Napoles. 
Tras la renuncia de Celestino V cn diciembre, los cardenales reunidos en Napolcs 
a los pocos dias eligieron al nuevo papa Bonifacio VIII, quien en enero de 1295 
deja la ciudad para instalarse en Roma. Jacques de Mollay vivio en Napoles parte 
de estos acontecimicntos. Otro de los presentes, cabe recordarlo, era Angelo 
Clareno. Tambien Ramon Llull se hallaba alli. 

Mientras ultimaba su estratcgia belica, Jacques de Mollay no olvidaria que 
sobre la orden planeaba de antiguo una cuestion pendiente. A decir verdad no 
parece, sin embargo, que por aquellas fechas le preocupara demasiado. Ni siquiera 
el memorial de 1306 evidencia excesiva preocupacion. En el concilio de Lyon, 
recordaba Jacques de Mollay, ya se habia puesto sobre el tapete la urgencia de 
tomar una decision sobre la unificacion de las ordenes militares. El papa Gregorio 
y el rey san Luis lo habian consultado a los responsables del Temple y del Hospital. 
La oposicion de los reycs espafioles, que querian mantener las tres ordenes militares 
que existian en sus reinos, hicieron fracasar las conversaciones. El tema volvio a 
saltar al primer plano dc la actualidad a raiz de la caida de Acrc. El papa Inocencio 
IV parecia dispucsto a la unificacion, pero su sucesor Bonifacio VIII dctuvo todo 
el proccso. 
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Era evidcnte que de darse la unificacion se cosecharian algunas ganancias. A 
pesar de todo, los perjuicios serian mayorcs. A Jacques de Mollay las desventajas 
sc lc ocurren en tropel: los origenes de las dos ordenes son del todo difercntes; 
habria problemas en redistribuir las areas de influencia, en donde el Temple saldria 
ganando en detrimento del Hospital; en las ciudades donde coexisten casas de cada 
orden seria conflictivo decidir cual deberia cerrarse; habiendo annas de por medio, 
a la menor desavenencia estallarian los enfrentamientos armados. Ademas, ya no 
existiria razon alguna para proceder con aquella santa emulacion gracias a la cual 
frente al enemigo la victoria de unos requeria ser superada por la victoria de los 
otros, o las limosnas de unos eran sobrepasadas por la generosidad dc los otros. 

Dos opuestas visiones del mundo frente a frente. Ramon Llull lo habia repe-
tido hasta la saciedad, y ahi estaba su cuerpo deshecho por el dolor para rubricarlo 
con su propia sangre. Eran hombres dispuestos a vivir como vivieron los apostoles 
quienes con su ejemplo y con su palabra conseguirian conquistar la Tierra Santa. 
Y en cuanto a la unificacion de las ordenes militares, ya lo habia sugcrido a Ni-
colas IV en un memorial de 1292, cuando el mismo papa se hacia eco de la opi-
nion comun de que la caida de Acre habia sido causada en gran parte por las 
desavenencias entre las ordenes, y lo habia repetido anos despues en su Desconort. 

Pese a mantener tan diferentes puntos de vista, Jacques de Mollay hospedo al 
anciano y doliente mestre Ramon. Tal vez por aprecio de amigos comunes, tal vez 
por admiracion, tal vez en recuerdo de encuentros anteriores, el maestre ofrecio su 
casa para que Llull pudiera rcponerse de su mal estado. La casa del Temple en Fa-
magusta no pasaba de ser algo asi como una posada para los caballeros de camino. 
La sedc oficial continuaba siendo Limassol, alli guardaban los templarios su tesoro, 
pero Jacques de Mollay hacia alto en ella solo en muy contadas ocasiones. Despues 
de que la casa de Limassol hubicra sido atacada y destruida por Hugo III en 1279, 
habia muchos otros lugares mas comodos y, sobre todo, mas cercanos a los centros 
neuralgicos de la actividad politica de Chipre, como eran Nicosia y Famagusta. 

Haciendo caso omiso dcl ajetreo de la ciudad, de las maquinaciones de nuevas 
campanas militarcs, de las intrigas cortcsanas, Ramon Llull se encerraria en sus 
meditaciones. Una vez mas desfilarian ante sus ojos aquellos anos, tan dificiles de 
olvidar, en que su vida transcurria tranquila y placida entre la mejor sociedad de 
su tiempo. Una vez mas repasaba aquellos anos criticos que le hicieron abandonar 
familia y tierra, que le lanzaron a los caminos del mundo a importunar a los gran-
des con sus utopicos proyectos y sus insolitos escritos. 

mas n o m val pauc ni pro 
requerir companyia, ans son sol a bando; 
e can los guart en la cara c i s vuyl dir ma raso, 
no-m volen escoltar, ans dient que fat so, 
los de mes, per so car los dic aytal scrmo. 
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14. Peregrinacion a Jerusalen. 1 6 

La aventura oriental tocaba a su fin. En cl pequcno ermitorio que sc habia 
construido en Randa, aqucl pastor que tantas cosas le habia revelado trazo sobre 
su cabcza y sobre todo su cuerpo el signo de la santa cruz. La premonicion no se 
habia cumplido. Ramon LIull no pudo participar en ningiin hecho de cruzados. En 
el fondo, aquella que habia presenciado durante estos meses no podria ser su cru-
zada. El, mas que ninguno, participaba de la opinion de quienes creian que junto 
al negotium crucis, debia promoverse el negotium fidei et pacis, si no elegirlo como 
objetivo unico. 

Pero mestre Ramon se habia acostumbrado a las empresas personales. Era Ia 
solucion a este estado de desazon y de inseguridad que le acosaba en los momentos 
en que mas crudamentc cxpcrimentaba su fracaso. Se trataba de aprovechar la 
primcra oportunidad, por muy descabellada que fuere. 

Aunque despues le resultara incomodo dar cuenta de sus actos y tuviera que 
decir la verdad a medias. Adcmas, no seria necesario repetirlo, su narracion 
autobiografica en la cartuja de Paris no es un diario de a bordo. Tenian que leerlo 
los graves padres conciliares de Vienne y demas senores influyentcs, e importaba 
evitar todo.lo que pudiera levantar sospechas. 

Parecera extrano, pero un viaje de Chipre a Jerusalen, pudiera levantar sos-
pechas. Aiin en 1311, cuando la narracion de la Vita coaetanea, no se habria ol-
vidado que el desastre de la empresa oriental habia sido motivado por el interes 
comercial de las potencias mediterraneas, Aragon entre ellas. Los papas iban re-
pitiendo una y otra vez que incurrian en pena de excomunion todos los que nego-
ciaran con los musulmanes, sobre todo con los egipcios. Las potencias maritimas 
hacian oidos sordos. Unos ingeniaban la creacion de bases comerciales en 
Famagusta, acudiendo a la ficcion de un comercio indirecto, otros, como Aragon, 
acudicndo directamente a El Cairo. Una actitud, pucs, absolutamente condenada por 
la Iglesia era la que iba a hacer posible que Llull visitara Jerusalen. Mestre Ramon 
evito referir el hecho en su narracion biografica, pero ya lo habia mencionado en 
1305 en el Liber de fine. 

"' D. Abulafia, «Catalan Merchants and the Westcrn Mediterranean, 1236-1300: Studies 
in thc Notarial Acts of Barcelona and Sicily», Viator 16 (1985), 211-242; A. Atiya, «Egypt and 
Aragon. Embassies and Diplomatic Correspondence between 1300 and 1350 A.D.», 
Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes 23 n. 7 (1938); A. Elad, Medieval Jerusalem 
and Islamic Worship. Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage (Leiden, 1995); R. Roricht, «Le 
pclerinage du moine augustin Jacqucs dc Vcrone (1335)», Revue de 1'Orient Latin 3 (1985), 
155-302 
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La posibilidad del viaje se basa antc todo en las relaciones entre Egipto y 
Aragon. Es verdad que Jaime II de Aragon se habia comprometido en repetidas 
ocasiones a organizar la cruzada. Solcmncmente en 1295 en Anagni. El papa 
Bonifacio VIII habia reunido a los embajadores de Francia, Napolcs y Aragon para 
solucionar de una vez el problema de Sicilia y sus secuelas. En junio pudo firmarse 
el tratado de paz. Entre los acuerdos tomados, recordemoslo tambien, se hallaba la 
restitucion por parte de Jaime II de Aragon del reino de Mallorca a su tio Jaime 
II. Por el tratado Jaime II de Aragon se comprometia a apoyar el proyecto de 
Cruzada y, a cambio, se veia libre de la excomunion que sobre el pesaba. 

Pero la idea que Jaime II tuviera de la Cruzada no parecia sintonizar con la 
opinion papal. Los intereses economicos de Aragon en el Oriente eran demasiado 
importantes. Ademas habia que aprovechar el desorden que la caida de Acre habia 
ocasionado en el tradicional reparto de mercados. Para Jaime II estaba claro que, 
a pesar de todos los entredichos y de todas las promesas, habia que penetrar en el 
mercado egipcio. 

No mas tarde que en los primeros meses de 1300 llcgo a El Cairo una em-
bajada del rey aragones. El 6 de abril el sultan al-Nasir daba respuesta al mensaje. 
Su tono, casi cordial. 

Al-Nasir comunica a Jaime II que sus ejercitos han rechazado los ataques 
mongoles y su dominio de Siria es complcto. En cuanto a las peticiones fonnuladas 
por el rey de Aragon, el sultan accede generosamente. Concedido que "mercaderes 
y gente con mercancias que provengan de Aragon puedan entrar en el tcrritorio y 
viceversa." Concedido, tambien, que "a cuantos quieran visitar Jerusalen desde 
Aragon les sea permitido hacerlo en paz y con seguridad." Desea, por tiltimo, el 
sultan que se desarrollen en el futuro estas amigables relaciones entre los dos 
paises. Cierto que con alguna lentirud, pero asi ocurrio. En anos sucesivos seguiran 
otras siete embajadas. Las primeras, una en 1303 y dos en 1306. Ademas de las 
peticiones comerciales, Jaime II intercedera por la reapcrtura de iglcsias cristianas 
en territorio mameluco y para que sea concedida la custodia del Santo Sepulcro a 
los dominicos, esto ultimo en 1322. 

Semejante apertura de relacioncs era, desde la situacion dc Llull, una opor-
tunidad que no podia ser desaprovechada. Es cierto que la carta que en junio de 
1303 escribe Jaime II al sultan indica que hubo problemas. A unos mercaderes 
procedentes de Barcelona en la aduana de Alcjandria lcs fueron incautados 12.000 
besantes. Pero dificultades surgidas precisamente porque se utilizo el permiso 
concedido. Tambien LIull utilizaria esta posibilidad. 

Dadas su experiencia y sus relaciones no le seria dificil procurarse los instru-
mentos notariales que le acrcditaran como subdito de la Corona de Aragon y Ie 
pennitieran cumplir los rcquisitos de la autorizacion dcl sultan. Llegado el verano 
su salud se habria ya recupcrado como para permitirlc un viaje que transcurria por 
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rutas costeras y que en las condiciones excepcionales en que se realizaba forzosa-
mcntc tenia que ser breve. 

El recuerdo del viaje se conscrva en este texto de LIull, en cl Liber de firte: 
«Mas de una vez estuve junto al altar de san Pedro en Roma. Lc vi con 

mucho adorno, bien iluminado. Vi como celebran en el el papa con sus cardenales, 
mientras asiste un gran coro alabando y bendiciendo a nuestro Senor Jesucristo. 

«Existe, sin embargo, otro altar que es el ejemplar y el sefior de todos los 
demas. Cuando yo lo vi, solamente dos lamparas lo iluminaban, y una de ellas rota. 
La ciudad se halla tan despoblada, que apenas pueden contarse cincuenta morado-
res. Por doquier acechan serpientes en sus covachuelas. Y eso, con ser aquella 
ciudad mas sublime que todas las demas ciudades, hablando a lo divino. Porque 
si a lo humano hablamos, ved cual es su prestigio, en que consiste, a donde paro, 
cuanto importa. ^Acaso no somos cristianos? i,Que somos, pues? Bien conocera 
Cristo quienes son sus amigos y quienes no estan para estos trabajos. Todos sus 
nombres se hallan escritos en su divina memoria, y en su justicia y en su poder. 
Con una escritura que permanecera hasta el dia del juicio. Entonces se la leera entre 
el regocijo de los buenos y el rencor, la tristeza y el dolor de los malos. La puerta 
se cerrara luego para siempre.» 

Las frases entrecortadas, la nerviosa escritura de Llull no traiciona el paisaje 
que contemplo. Seguramente exagera cuando mcnciona que solo se encuentran en 
Jerusalcn cincuenta moradores, o cincuenta familias. Jerusalen era tambien para los 
musulmanes demasiado preciada, como para aplicar en ella la politica usada en 
otras poblaciones sirias de arrasar la ciudad y fundar otra nueva a alguna distancia. 
La dcscripcion, en cambio, de la iglesia es bastante real. Por los textos de pactos 
firmados entre los cruzados y los egipcios sabemos como, cn las ocasiones que se 
permitia el culto, la prohibicion dc cualquier refonna o mejora era total. Los diez 
afios que habian transcurrido desde la caida de Acre, los ultimos afios de continuos 
enfrentamientos entre mongoles y egipcios, seguramente habian agravado el estado 
de la ciudad. 

Unos treinta afios despues, en 1335, el monje agustino Jaime de Verona nos 
dejara cl relato de su viaje a Jerusalen. El trayecto que sigue, en menos de tres 
meses, le conduce de Famagusta a Jafa (un solitario embarcadero), Jerusalen, Sinai, 
El Cairo, Jerusalen de nuevo, Damasco y Acre, desde donde retoma a Chipre. Del 
relato se dcsprende que los mamelucos se han avenido a recibir a los percgrinos 
y han aprovechado para convertirlo en fuente de algunos ingrcsos. Cuando el 
peregrino llega al embarcadero de Jafa, debe aguardar a que venga el guia oficial 
y, previo pago de los derechos concspondientes, inicie la marcha del grupo. A la 
hora de visitar el Santo Sepulcro los pcregrinos dcberan de nucvo satisfacer el 
importc de la entrada, ya que el acceso depende de que los musulmanes quc guar-
dan las llaves accedan o no a acompanar a los visitantes. 
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La descripcion de Jerusalen que hace Jaime de Verona no contradice en nin-
giin punto la impresion dejada por el relato de Llull. Su insistencia en que todo son 
niinas (iglcsias, casas, hospitalcs), cs machacona. «La ciudad se halla en su mayor 
parte en ruinas. Varias veces la rodee y apenas pude distinguir en contados lugares 
puertas o iglesias antiguas.» Particulannente desolador resulta el estado en que se 
encuentra el recinto del monte Sion. Todos los edificios cstan cn ruinas y sin 
habitar. «Hay vinas y campos llenos de piedras y muros derruidos.» En el se halla 
lo que fuera el Cenaculo, donde Jestis celebro la tiltima Cena e instituyo la Euca-
ristia, «antano una iglesia muy hennosa, ahora totalmcnte en ruinas.» 

No es dificil imaginar con que desesperacion mestre Ramon recorreria aqucllas 
ruinas, acompanado, sin duda, de alguno de los cristianos somctidos a la esclavitud, 
o de algtin otro peregrino. 

Sobre la cubicrta del barco que le devolvia a su tierra, mestre Ramon va 
dejando atras su aventura. Con nuevas experiencias, con un conocimiento mas 
proximo de la realidad, pero sin rencor. Para entretener el ocio de la travesia Llull 
da inicio a un nuevo libro. Casi como si se tratara de un ejercicio mental para alejar 
recuerdos que pudieran convertirse en pesadilla, Llull se dedica a construir brcves 
sentencias, proverbios los llama. «Aquests proverbis feu e dicta maestre Ramon 
Llull, de Mallorca, venent d'01tramar, en f a n y de nostre senyor Deu Jesucrist, 
M.CCC.ij.» 

Jordi Gaya 
R o m a 




