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Cri sol de ci vi li za cio nes y goz ne geo grá fi co en tre Orien te y
Oc ci den te, Es tam bul es el au ténti co co ra zón de Tur quía, y
la im pron ta del Im pe rio oto ma no, que se re man sa a lo lar- 
go de los si glos XVI, XVII y XVI II, es su so ber bio le ga do pa- 
ra la cul tu ra uni ver sal, a cu ya fas ci na da con tem pla ción y vi- 
ven cia han acu di do y si guen acu dien do es cri to res y cu rio- 
sos via je ros de to dos los con fi nes del mun do.

Juan Go yti so lo abre en ca nal la so cie dad del Es tam bul oto- 
ma no —de sul ta nes a je ní za ros—, ape ga da te naz men te a
las tra di cio nes, igua li ta ria y mó vil, y nos da a co no cer sus
creen cias, tra di cio nes y cos tum bres, des de su pro fun do
amor a la na tu ra le za has ta sus ri tua les de trán si to, des de el
ha m mam has ta el ma zar lik, pa san do por el Gran Ba zar y los
ca ra van se rra llos. Asis ti mos, pues, a la exal ta ción y rei vin di- 
ca ción de una so cie dad mu cho más li bre de lo que se nos
ha he cho creer, y sin cu ya ver sati li dad cul tu ral y ar tís ti ca se- 
ría im po si ble en ten der la li te ra tu ra y las ar tes oc ci den ta les.
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ES TAM BUL: EL TEX TO UR BANO

«¿Có mo es cri bir so bre Cons tan ti no pla si to do ha si do di- 
cho?», se la men ta ba, no sin ra zón, a me dia dos del si glo
XIX, uno de los au to res ro mánti cos adep tos al sis te ma de
l’édu ca tion par le vo ya ge. La pro li fe ra ción de re la cio nes
to can te a la ca pi tal del Im pe rio oto ma no des de fi nes del
si glo XV has ta la fe cha en que la vi si tó nues tro es cri tor es
des de lue go im pre sio nan te. Una re co pi la ción bi blio grá fi ca
so bre el te ma in clu ye na da me nos que 901 li bros pu bli ca- 
dos en tre 1501 y 1551. Si abar ca mos la to ta li dad del si glo
XVI, la su ma de tra ta dos, dia rios y opús cu los acer ca de Tur- 
quía y el Is lam oto ma no as cien de a más de dos mi lla res
de tí tu los. Es ta in gen te ma sa de in for mes com po ne un for- 
mi da ble cor pus tex tual do ta do de vi da au tó no ma, en el
cual los li bros se apo yan unos en otros, se ali men tan unos
a otros has ta for mar un ver da de ro ár bol ge nea ló gi co li te- 
ra rio cu yas ho jas, bro tes y ra mas ex traen su savia de un
tron co in te gra do a me nu do de in for mes du do sos, re la tos
de se gun da ma no, fan ta sías, le yen das, mi tos. Así, des de
me dia dos del si glo XVI apro xi mar se a Es tam bul sig ni fi ca
an te to do em be ber se en un cor pus es cri to. Co mo ve re- 
mos más tar de, los he chos, ané c do tas, pre sun tas ob ser va- 
cio nes, des crip cio nes del in te rior del To pka pi Sa ra yi pa san
sin gran des va ria cio nes de tex to en tex to, co mo si sus au- 
to res, en fren ta dos al enig ma de la gran ciu dad e in ca pa- 
ces de do mes ti car su exo tis mo, re nun cia ran a sus im pre- 
sio nes per so na les in cier tas pa ra re fu giar se en la cer ti dum- 
bre im pre sa que les pro cu ra ban los li bros. En el cé le bre
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Via je de Tur quía, atri bui do su ce si va men te a Cris tó bal de
Vi lla lón, An drés La gu na y Juan de Ulloa, los es tu dio sos se- 
ña lan ya, jun to a pa sa jes de agu de za ad mi ra ble, otros to- 
ma dos li te ral men te de Vi cen te Roc ca, Me na vino, Bus be- 
cq, Me lons de Mans, etc. Des de la caí da de Bi zan cio en
1453 en ma nos de los je ní za ros de Meh met II, el Im pe rio
oto ma no se con vir tió en un fan tas ma ame na za dor, cu yo
po der iba a ex ten der se pron to des de el Ora nesa do a las
puer tas de Vie na. Te mi do y odia do, pe ro res pe ta do a cau- 
sa de su fuer za y ob je to tam bién de una se duc ción se cre- 
ta, el Gran Tur co se adue ñó de la ima gi na ción del or be
cris tia no, con vo can do co mo un imán sus re pul sas, mie dos,
de seos. Co mo la Unión So vié ti ca en la épo ca de Sta lin,
atra jo a una plé ya de de via je ros, cu rio sos, es pías, di plo- 
má ti cos, co mer cian tes que, a su re gre so, es cri bían sus me- 
mo rias y re la tos pa ra un pú bli co an sio so de no ve dad y
emo ción. La rea li dad im por ta ba me nos que la fi de li dad a
la ima gen pre via del ad ver sa rio, la adap ta ción a las con- 
ven cio nes del gé ne ro y le yes de ve ro si mi li tud. Las ha za ñas
mi li ta res de los oto ma nos, su sis te ma po lí ti co, fe re li gio sa,
to le ran cia, cos tum bres, fas ci na ban li te ral men te a los eu ro- 
peos: la to po gra fía de Es tam bul era tan bien co no ci da por
los lec to res de 1600 co mo lo es hoy, gra cias al ci ne, la de
Nue va Yo rk o Pa rís. Pe ro los in for mes y tes ti mo nios de los
vi si tan tes rea les o su pues tos —lle nos de ele men tos fan tás- 
ti cos trans mi ti dos de ge ne ra ción en ge ne ra ción— per te- 
ne cen me nos —co mo ad vir tió Ma xi me Ro din son re fi rién- 
do se a los es cri tos so bre el Is lam y los ára bes— a la his to- 
ria del pen sa mien to oc ci den tal so bre los oto ma nos que «a
la his to ria de la ima gi na ción oc ci den tal» so bre el te ma.

Du ran te cua tro si glos, los eu ro peos des em bar ca rán en
Cons tan ti no pla con su pa no plia de cli sés y es te reo ti pos
to can te al mun do orien tal: cu rio sa mez cla de pre jui cios
acer ca del des po tis mo oto ma no y fa na tis mo is lá mi co con
imá ge nes de Las mil y una no ches tra du ci das por Ga lland.
Lo que nos di rán los via je ros de 1800, por ejem plo, no
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aña de gran co sa a lo re fe ri do an tes por Ta ver nier, Char din,
Lu cas, Tour ne fort o Nie buhr: el es pec tro del déspo ta, el si- 
len cio que lo ro dea, las in tri gas del ha rén y cruel da des de
los je ní za ros son to poi obli ga dos que, aun que des men ti- 
dos por los he chos, man tie nen de or di na rio su es tric ta vi- 
gen cia. La fa bri ca ción del Otro —mo ro, sarra ceno o tur co
— res pon de a un con jun to de re glas con for me a las cua les
la no coin ci den cia de cos tum bres y ras gos se trans for ma
en di fe ren cia de es en cias y a la pos tre en ra di cal e in sal va- 
ble opo si ción. Mien tras las vi ci si tu des de la his to ria eu ro- 
pea pro vo can una co rrien te de sim pa tía ha cia la to le ran cia
re li gio sa de los oto ma nos, la ima gen del Gran Se ñor cruel,
san gui na rio, mo vi li za contra su ar bi tra rie dad plu mas y con- 
cien cias. En el al ma orien tal ela bo ra da ad usum, fa ta lis mo,
in do len cia, las ci via de sem pe ñan un pa pel pri mor dial. Los
vi si tan tes contra po nen la ca pi tal del Im pe rio oto ma no y
sus gen tes con el re tra to de am bos tra za do por sus an te- 
ce so res y re cha zan des con fia da men te cuan to no en ca ja en
és te. Es tam bul se re du ce así a una me ra co lec ción de tó- 
pi cos, y el tur co, de es tam pas de co lor lo cal. Co mo di rá
un al ma ena mo ra da del pin to res quis mo oto ma no, re su- 
mien do can do ro sa men te las des crip cio nes de un li na je in- 
ter mi na ble de via je ros, «el orien tal tie ne la mi ra da re po sa- 
da y pro fun da, la bo ca tran qui la y se ria; un in vio la ble mis- 
te rio en vuel ve su al ma», etc.

«Si —co mo di ce Ma rrou— la his to ria “no se ha ce úni- 
ca men te con tex tos, pe ro so bre to do gra cias a ellos, en
vir tud de su pre ci sión que na da pue de reem pla zar”, un
gé ne ro hí bri do, co mo el que cul ti van los ver da de ros o fal- 
sos via je ros a Tur quía y Orien te, crea el ob je to de su na rra- 
ción a fuer za de en gar zar con una su ce sión in fi ni ta de re fe- 
ren cias pre vias, al ex tre mo de que po dría de cir se “al prin- 
ci pio fue el tex to” y no el mo de lo real. La lec tu ra de al gu- 
nas fuen tes del Via je de Tur quía y do ce nas de obras pos- 
te rio res a la de nues tro bru mo so au tor nos lle va en cual- 
quier ca so a la si guien te con clu sión: la vi sión in di vi dual o
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ex pe rien cia di rec ta pe san muy po co fren te al po der ava sa- 
lla dor de la prue ba es cri ta. La fi de li dad a la ver dad se mi- 
de en la exac ti tud de la co pia: el tur co real es el que fi gu ra
en los li bros».[1]
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ES PLEN DOR Y CAÍ DA DE LOS
OTO MA NOS

La má qui na gue rre ra del Gran Tur co, dis ci pli na de sus
ejérci tos, buen fun cio na mien to de la Ad mi nis tra ción, ri- 
que za y es plen dor de los mo nu men tos de Es tam bul y
otras ciu da des del Im pe rio en tiem pos de So li mán el Mag- 
ní fi co eran ob je to de en vi dia y ad mi ra ción de to das las
po ten cias eu ro peas. Di cha si tua ción de su pe rio ri dad, pe se
a los pri me ros re ve ses mi li ta res —Le pan to, el ase dio frus- 
tra do a Vie na—, se man tu vo a lo lar go del si glo XVII. Lue- 
go, pa ra le la men te al de c li ve del Im pe rio es pa ñol, el po der
oto ma no en tra en una fa se de len ta e irre ver si ble de ca- 
den cia. La se rie ex tra or di na ria de los diez pri me ros sul ta- 
nes de la ca sa de Os mán, di ce Ju che rau de Saint De nis en
su His toi re de l’em pi re otto man, «fue reem pla za da por un
li na je bo chor no so de prín ci pes que [...], aten tos a los con- 
se jos de sus adu la do res cor te sanos y arras tra dos por la
des di cha da in fluen cia de su edu ca ción en el se rra llo, cre- 
ye ron que era más sim ple de bi li tar y co rrom per la mi li cia
de los je ní za ros que co rre gir se a sí mis mos». Mien tras los
sul ta nes del si glo XVI lle va ban per so nal men te los asun tos
de Es ta do, in ter ve nían en las cues tio nes mi li ta res y ad mi- 
nis tra ti vas, em be lle cían y agran da ban la ca pi tal, crea ban
una red de co mu ni ca cio nes sin igual en Eu ro pa y se ro- 
dea ban de con se je ros y es tra te gas efi ca ces, sus su ce so res,
con la ex cep ción de Mu rat IV, fue ron mo nar cas in com pe- 
ten tes y abúli cos que, do mi na dos por sus ma dres, es po sas
o fa vo ri tos, aban do na ron las rien das del go bierno en ma- 
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nos de per so nas co rrom pi das y di la pi da ron sin ver güen za
el era rio pú bli co. Su au to ri dad mo ral se de rrum bó y, co mo
se ña lan los his to ria do res, el des go bierno se ex ten dió des- 
de la cús pi de a la to ta li dad del Im pe rio. En el si glo XVII

cua tro sul ta nes fue ron de pues tos o ase si na dos. De ene ro
de 1644 a sep tiem bre de 1656 hu bo die ci sie te gran vi si- 
res, de los cua les úni ca men te uno fa lle ció de muer te na tu- 
ral. En 1703 un mo tín des tro nó a Mus ta fá II y dio el po der
a su her ma no Ah met III. En 1730, otro mo tín des ban có a
és te en fa vor del hi jo de Mus ta fá. La cruel dad de es tos
cam bios —la ma tan za fre cuen te de her ma nos del nue vo
sul tán, el se cues tro de prín ci pes en el in te rior del se rra llo
— con tri bu yó sin du da a crear una ima gen dis tin ta del ré- 
gi men oto ma no, ese mons trum ho rren dum, in for me, in- 
gens que sir vió de es pan ta jo a ilus tra dos y en ci clo pe dis- 
tas.

¿Có mo ex pli car se tan rá pi da caí da? Las cau sas son
múl ti ples y se re la cio nan en tre sí es tre cha men te, pe se a
que al gu nas obe de cen a fac to res ob je ti vos y otras a ac ti- 
tu des men ta les de los oto ma nos o a vi cios inhe ren tes a su
sis te ma de go bierno.

La lle ga da ma si va de oro y de más me ta les pre cio sos
del Nue vo Mun do afec tó, co mo en Es pa ña, los mo dos de
pro duc ción tra di cio na les e in tro du jo gran des cam bios en
la eco no mía. Con las ru tas oceá ni cas abier tas por los es- 
pa ño les y por tu gue ses ha cia Amé ri ca, Áfri ca, la In dia y el
Le jano Orien te, el co mer cio me di te rrá neo per dió su po si- 
ción pri vi le gia da de in ter me dia rio en tre Eu ro pa y el res to
del mun do: se re du jo a pro por cio nes mu cho más mo des- 
tas. La na ve ga ción su plan tó al trans por te te rres tre por ca- 
ra va nas y su mi nis tró nue vos mer ca dos a Oc ci den te. Has ta
fi nes del si glo XVI, los oto ma nos ex por ta ban al or be cris tia- 
no sus ce rea les y te ji dos; con el ac ce so al su b con ti nen te
asiá ti co y ori llas del Ín di co, In gla te rra, Fran cia y Ho lan da
im por tan sus ma te rias pri mas de Asia sin pa sar por Tur- 
quía, las fa bri can y ven den a pre cios in fe rio res a los de los
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oto ma nos: de im por ta do res se trans for man en ex por ta do- 
res y las re la cio nes co mer cia les con Cons tan ti no pla se in- 
vier ten. En el si glo XVII, Eu ro pa acen túa su pre do mi nio
eco nó mi co: mien tras los es ta dos cris tia nos adop tan me di- 
das pro tec cio nis tas, inun dan el mer ca do del Orien te Pr óxi- 
mo con sus pro pias mer can cías am pa ra dos en un ré gi men
de «ca pi tu la cio nes» que otor gan a los súb di tos de las po- 
ten cias be ne fi cia rias no só lo ex tra or di na rias ven ta jas fis ca- 
les sino tam bién un de re cho de in tro du cir sus pro duc tos
sin lí mi te al guno. A me di da que de cai ga el po der mi li tar
del Gran Tur co, esos pri vi le gios de ven drán exor bi tan tes y
obli ga rán a los sul ta nes a en deu dar se con los ban que ros y
ne go cian tes ex tran je ros. Si a ese des equi li brio cre cien te
agre ga mos el es tan ca mien to in te lec tual rei nan te des de
me dia dos del si glo XVII —si mi lar tam bién al de Es pa ña— y
el de te rio ro —su bra ya do por Ber nard Lewis— de los mé- 
to dos de for ma ción y pro mo ción de fun cio na rios en el
cam po mi li tar y ad mi nis tra ti vo, com pren de re mos por qué
el Es ta do más te mi do y ad mi ra do del or be en tiem pos de
So li mán el Mag ní fi co se trans mu tó en el es pa cio de dos si- 
glos en pa ra dig ma de abe rra ción po lí ti ca e ima gen de
hom bre en fer mo.

Se me jan te de c li ve no ha bría si do po si ble si, jun to a la
in ci den cia de los fac to res ex ter nos que aca ba mos de se- 
ña lar, no se hu bie ran su ma do una ac ti tud men tal y unos
pre jui cios so cia les fa vo ra bles al mis mo. Im bui dos en la
idea de la su pe rio ri dad del mun do mu sul mán so bre el
cris tia no trans mi ti da por los ára bes —idea for ja da en los
si glos de ex pan sión de un Is lam ca paz de ab sor ber y asi- 
mi lar las vie jas cul tu ras de Orien te y la fi lo so fía grie ga
fren te a una Eu ro pa su mi da en la bar ba rie—, los oto ma- 
nos no ad vir tie ron a tiem po que sus ad ver sa rios se ha bían
lan za do por el ca mino del cam bio y los ha bían de ja do
muy atrás en el des en vol vi mien to de la eco no mía, la téc ni- 
ca, cien cias y ar tes. Su con cep ción éti ca se ba sa ba en la
es cru pu lo sa fi de li dad a los mo de los tra di cio na les y ex cluía
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así los va lo res de ini cia ti va e in no va ción en los que se fun- 
dan el pro gre so y de sa rro llo de las so cie da des.

Co mo los cris tia nos vie jos en la Es pa ña tan fi na men te
ana li za da por Amé ri co Cas tro, los oto ma nos no ad mi tían
sino cua tro pro fe sio nes: ad mi nis tra ción es ta tal, ejérci to,
re li gión y agri cul tu ra. Los res tan tes ofi cios eran juz ga dos
in dig nos y los de ja ban en ma nos de las mi no rías re li gio sas
so me ti das a ellos: ejer cer el co mer cio, la ban ca, in clu so
cier tas pro fe sio nes in te lec tua les, im pli ca ba un opro bio so- 
cial del or den del que en vol vió du ran te si glos en Es pa ña
pri me ro a los me nes te res pro pios de ju díos y mo ris cos y
lue go de con ver sos. Cuan do lee mos los si guien tes pá rra- 
fos de Ber nard Lewis, cree mos re pa sar en ver dad las lú ci- 
das ob ser va cio nes ex pues tas por Cas tro en La rea li dad
his tó ri ca de Es pa ña y La edad con flic ti va:

«El es tig ma de in fe rio ri dad per ma ne ció in clu so des- 
pués de que di cha es pe cia li za ción ce sa ra. Se lle gó al pun- 
to de des pre ciar el co mer cio y la fi nan za y a te ner por sos- 
pe cho sos a quie nes los prac ti ca ban: aho rro se con fun día
con ava ri cia y es píri tu de em pre sa con ra pa ci dad. Las pro- 
fe sio nes más dig nas de elo gio eran ser vir a Dios y al Es ta- 
do; las per so nas más es ti ma das, los ule mas, mi li ta res y
fun cio na rios. Só lo ellos, se gún la es ca la tra di cio nal de va- 
lo res, abra za ban ca rre ras no bles, ho no ra bles y me re ce do- 
ras de res pe to, aun si no siem pre fue ran re mu ne ra do ras.
Los de más me nes te res eran de vi les obre ros o ne go cian- 
tes ávi dos. El tra ba jo ma nual, so bre to do, sus ci ta ba me- 
nos pre cio y la po se sión de com pe ten cias pro fe sio na les,
fue ra de los gre mios de ar te sanos, no pro cu ra ba pres ti gio
ni es ti ma. To do ello per ju di có el des en vol vi mien to de la
cien cia y la tec no lo gía, cu yo pro gre so de pen de a me nu do
de una mez cla de for ma ción in te lec tual y des tre za ma- 
nual».[2]

Aun que, co mo ve re mos, los oto ma nos no com par tie- 
ron el pre jui cio his pano to can te a la lim pie za de san gre
que pa ra li zó a la so cie dad es pa ño la por es pa cio de más
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de tres si glos, su ac ti tud men tal res pec to al co mer cio y la
téc ni ca y creen cia in fun da da en una su pe rio ri dad ina mo vi- 
ble oca sio na ron un an qui lo sa mien to y re tra so eco nó mi co-
cul tu ral se me jan tes a los nues tros. Un pa ra le lo en tre am- 
bos im pe rios a lo lar go de los si glos XVI, XVII y XVI II se ría
des de lue go ten ta dor, pe ro nos dis trae ría del te ma en el
que nos ocu pa mos. Así, nos con ten ta re mos con se ña lar
que, si bien los me mo ria lis tas e his to ria do res oto ma nos
cap ta ron el pro ce so de de ca den cia que vi vían con la lu ci- 
dez y pa te tis mo de Cer van tes o Que ve do, tam po co fue- 
ron ca pa ces de pa rar lo ni ha llar le re me dio. Es tam bul si- 
guió sien do la ca pi tal que fas ci na ba a los via je ros du ran te
el rei na do del gran So li mán; pe ro el im pul so crea dor que
la mag ni fi có se de tu vo: las gran des me z qui tas de bi das al
ge nio de Si nán y sus coe tá neos da tan del si glo XVI. La úni- 
ca pos te rior a ellas, la Ye ni Ca mi, edi fi ca da en el an ti guo
ba rrio ju dío de Emi nönü, es una me ra imi ta ción de sus
pre de ce so ras y, co mo en el ca so del tem plo bar ce lo nés
de la Sagra da Fa mi lia, sus pro mo to res y me ce nas tar da ron
más de se s en ta años en con cluir la.
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ES BO ZO DE UNA SO CIE DAD

Aun que los tér mi nos pa rez can an ta gó ni cos, la so cie dad
oto ma na de los si glos XVI, XVII y XVI II fue si mul tá nea men te
igua li ta ria, mó vil y tra di cio na lis ta.

El Is lam pri mi ti vo, co rres pon dien te al pe rio do de los
cua tro «ca li fas jus tos» su ce so res de Moha m med, se opo- 
nía a los pri vi le gios he re di ta rios, de fen día un sis te ma de
go bierno elec ti vo, pre co ni za ba una co mu ni dad de fie les
fun da da en la vir tud, el mé ri to y el va lor. La pro fe sión de
fe mu sul ma na igua la en efec to a los hom bres a ojos de
Dios, pe ro, co mo re cuer da Lewis, mu je res y es cla vos no
go zan en ella de la mis ma ple ni tud de de re chos. En cuan- 
to a los ka fi res o in fie les, su es ta tu to de dhi m mis o pro te- 
gi dos en el ám bi to de Dar al Is lam, si los au to ri za a prac ti- 
car li bre men te su fe, los so me te en cam bio a cier tas in ca- 
pa ci da des tan to ju rí di cas co mo so cia les. Aun que con las
di n as tías Ome ya y Aba si da, el ca li fa to se con ta mi nó con
los de fec tos de las mo nar quías ab so lu tas de Si ria y Me so- 
po ta mia, la so cie dad is lá mi ca man tu vo siem pre una se rie
de ele men tos igua li ta rios que per mi tían a los hom bres de
ori gen mo des to al can zar si tua cio nes de po der y ri que za
inac ce si bles a sus con gé ne res eu ro peos has ta ha ce dos si- 
glos. «En tre los cris tia nos —ob ser va uno de los nu me ro sos
via je ros es cri to res que re gu lar men te des em bar can en Es- 
tam bul—, un hom bre de cu na ri ca sin mé ri tos no de ja por
ello de ha cer for tu na; en tre los tur cos, un hom bre de cu na
hu mil de con mé ri tos se las apa ña pa ra for jar se una si tua- 
ción en vi dia ble».


