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Obra ma es tra de Ki pling y una de las gran des na rra cio nes
de to dos los tiem pos, Kim cuen ta la his to ria de Kim ba ll
O’ha ra, a quien to dos lla man Kim, huér fano de un sol da do
del re gi mien to ir lan dés. La ac ción trans cu rre en la In dia co- 
lo nial bri tá ni ca, don de el jo ven y as tu to pro ta go nis ta co no- 
ce a un la ma ti be tano que cam bia rá el cur so de su vi da. El
la ma se pro po ne en con trar un río mís ti co, y el mu cha cho
de ci de acom pa ñar le y guiar le, pe ro al mis mo tiem po el via- 
je es con de una mi sión, que pre fi gu ra su fu tu ro co mo miem- 
bro del ser vi cio se cre to.

La pre sen te edi ción, en tra duc ción re cien te de Ve ró ni ca Ca- 
na les, in clu ye la in tro duc ción y las no tas del teó ri co li te ra rio
Edward W. Said, uno de los gran des ex po nen tes de los es- 
tu dios pos co lo nia les.
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In tro duc ción

I

Kim es una obra ex cep cio nal tan to en la vi da y la tra yec to- 
ria pro fe sio nal de Rud yard Ki pling co mo en la li te ra tu ra in- 
gle sa. Vio la luz en 1901, do ce años des pués de que Ki- 
pling hu bie ra de ja do la In dia, el lu gar que lo vio na cer en
1865 y el país con el que siem pre se le re la cio nó. Sin em- 
bar go, un as pec to del li bro más in te re san te aún es que se
tra ta de la úni ca obra de fic ción ex ten sa de Ki pling en la
que lo gra man te ner el in te rés del lec tor y de mues tra ma du- 
rez. Aun que re sul ta una lec tu ra en tre te ni da en la ado les- 
cen cia, tam bién pue de ser una lec tu ra que sus ci te res pe to
e in te rés años más tar de, tan to pa ra el lec tor de a pie co mo
pa ra el crí ti co li te ra rio. Las otras obras de fic ción de Ki pling
son re la tos (o re co pi la cio nes de los mis mos, co mo los dos
Li bros de la se l va), u obras más ex ten sas, pla ga das de im- 
per fec cio nes (co mo Ca pi ta nes in trépi dos, La luz que se
apa ga y Sta lky y Cía., obras cu yas cua li da des, si bien in te re- 
san tes, que dan eclip sa das a me nu do por erro res de co he- 
ren cia, vi sión o va lo ra ción). So lo Jo se ph Con rad, otro ma es- 
tro del es ti lo, pue de equi pa rar se a Ki pling, coe tá neo ape- 
nas unos años más jo ven, por ha ber des cri to la ex pe rien cia
del im pe rio con tan ta in ten si dad, y aun que am bos ar tis tas
fue ron no ta ble men te di fe ren tes en tono y es ti lo, trans mi tie- 
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ron a un pú bli co bri tá ni co es en cial men te in su lar y pro vin- 
ciano el co lo ri do, el sen sual en can to y lo po é ti co de la cam- 
pa ña bri tá ni ca en el ex tran je ro. De am bos au to res, fue Ki- 
pling —me nos iró ni co, de téc ni ca me nos in tros pec ti va y
me nos am bi guo que Con rad— quien tu vo un gran nú me ro
de se gui do res en sus pri me ros años. No obs tan te, pa ra los
lec to res de li te ra tu ra in gle sa, am bos es cri to res han si do
siem pre una suer te de enig ma: sus es tu dio sos han des cu- 
bier to dos per so na li da des ex cén tri cas, a me nu do pro ble- 
má ti cas, más da das a la cir cuns pec ción o in clu so a la evi ta- 
ción que a la re fle xión y al so me ti mien to.

Sin em bar go, mien tras las vi sio nes más des ta ca das de
Con rad con res pec to al im pe ria lis mo ver san so bre Áfri ca en
El co ra zón de las ti nie blas (1902), los Ma res del Sur en Lord
Jim (1900) y Su da mé ri ca en Nos tro mo (1904), la obra más
re le van te de Ki pling se cen tra en la In dia, un te rri to rio que
Con rad ja más vi si tó ni tra tó en su li te ra tu ra. Y en rea li dad,
la In dia fue la más vas ta, du ra de ra y ren ta ble de to das las
po se sio nes co lo nia les de Gran Bre ta ña. Des de el mo men to
en que la pri me ra ex pe di ción bri tá ni ca lle gó a ese país, en
1608, has ta que el úl ti mo vi rrey bri tá ni co aban do nó el te rri- 
to rio en 1947, la In dia de sem pe ñó un pa pel ca da vez más
im por tan te e in flu yen te en la vi da bri tá ni ca, en el co mer cio
y los ne go cios, en la in dus tria, la po lí ti ca, las ideo lo gías, la
gue rra y, a me dia dos del si glo XVI II, en la es fe ra cul tu ral y
crea ti va. En la li te ra tu ra y el pen sa mien to bri tá ni cos, la lis ta
de gran des nom bres re la cio na dos con la In dia y que es cri- 
bie ron so bre ella es asom bro sa, pues to que in clu ye a Wi- 
lliam Jo nes, Ed mund Bu rke, Wi lliam Make pea ce Tha cke ray,
Je re my Ben tham, Ja mes y John Stuart Mi ll, lord Ma cau lay,
Wil fred Scawen Blunt, Ha rriet Mar ti neau, E. M. Fors ter y,
por su pues to, Rud yard Ki pling. El pa pel de Ki pling en la
de fi ni ción, la evo ca ción y la for mu la ción de lo que era la In- 
dia pa ra el im pe rio bri tá ni co en su eta pa de ma du rez, jus to
an tes de que su es truc tu ra em pe za ra a de bi li tar se y res que- 
bra jar se, es de vi tal im por tan cia.
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Ki pling no so lo es cri bió so bre la In dia, él era de la In dia.
Su pa dre, John Lo ckwood, un dis tin gui do aca dé mi co, pro- 
fe sor y ar tis ta, que es la per so na en que se ins pi ra el bon- 
da do so con ser va dor del mu seo de Laho re que apa re ce en
el pri mer ca pí tu lo de Kim, era ma es tro en la In dia bri tá ni ca.
Rud yard na ció en ese país en 1865 y du ran te los pri me ros
años de su vi da ha bló in dos ta ní y se ase me ja ba bas tan te al
per so na je de Kim: era un sahib con atuen do de na ti vo. A la
sa zón de seis años, su her ma na y él via ja ron a In gla te rra pa- 
ra ini ciar su es co la ri za ción. Aun que la ex pe rien cia de sus
pri me ros años en In gla te rra (al cui da do de una tal se ño ra
Ho llo way en Sou th sea) fue te rri ble y pro fun da men te trau- 
má ti ca, le pro por cio nó un im pe re ce de ro te ma de ins pi ra- 
ción: la re la ción en tre la ju ven tud y la au to ri dad hos til, que
Ki pling des cri bió con gran com ple ji dad y am bi va len cia a lo
lar go de to da su vi da. Más tar de, Ki pling asis tió a uno de
los co le gios pri va dos de me nor ran go pa ra hi jos de fun cio- 
na rios co lo nia les, el United Ser vi ces Co lle ge en Wes tward
Ho! (el co le gio más im por tan te era Hai le y bu ry, pe ro es ta ba
re ser va do a los miem bros de las más al tas es fe ras del fun- 
cio na ria do pú bli co co lo nial). Ki pling re gre só a la In dia en
1882. Su fa mi lia se guía allí, así que du ran te sie te años, tal
co mo re la ta ba en su au to bio gra fía pós tu ma Al go de mí

mis mo[1], tra ba jó co mo pe rio dis ta en el Pun jab: pri me ro en
la Ci vil and Mi li ta ry Ga ze tte y más tar de en The Pio neer.
Sus pri me ros re la tos sur gie ron a raíz de esa ex pe rien cia y se
pu bli ca ron en un ám bi to lo cal. Ade más, en esa épo ca em- 
pe zó a es cri bir poesía (o, me jor di cho, lo que T. S. Eliot lla- 
mó «ver sos»), com pi la da por pri me ra vez en De part men tal
Di tties (1886). Ki pling se mar chó de la In dia en 1889 y no
vol vió a vi vir allí, aun que, al igual que Proust, du ran te el
res to de su vi da ali men tó su obra con los re cuer dos de sus
pri me ros años en la In dia. Más ade lan te, Ki pling vi vió du- 
ran te un tiem po en Es ta dos Uni dos (y se ca só con una es ta- 
dou ni den se) y en Su dá fri ca, pe ro se es ta ble ció en In gla te rra
a par tir del año 1900; fi na li zó Kim en Ro ttin gdean, en
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Sussex, don de vi vió has ta su muer te en 1936. No tar dó en
ad qui rir una gran po pu la ri dad y un gran nú me ro de lec to- 
res. En 1907 le fue con ce di do el pre mio No bel. Sus ami gos
eran ri cos y po de ro sos, en tre ellos se con ta ban el rey Jor ge
V, Stan ley Bal dwin (pri mo del es cri tor) y Tho mas Hardy. Asi- 
mis mo, ca be des ta car que mu chos es cri to res de re nom bre
(en tre ellos, Hen ry Ja mes y Jo se ph Con rad) ha bla ban con
res pe to de él. Una vez fi na li za da la Pri me ra Gue rra Mun dial
(en la que mu rió su hi jo John), su vi sión de la vi da se en- 
som bre ció de ma ne ra con si de ra ble. Aun que se guía sien do
un con ser va dor im pe ria lis ta, sus re la tos de vi sión som bría
so bre In gla te rra y su fu tu ro, jun to con ex cén tri cos y ca si
teo ló gi cos cuen tos so bre ani ma les, anun cia ban tam bién un
cam bio en su re pu ta ción. Al mo rir, se le con ce die ron los ho- 
no res que Gran Bre ta ña re ser va ba a sus más ilus tres es cri to- 
res. En te rra do en la Aba día de Wes t mins ter, si gue sien do
una ins ti tu ción de las le tras in gle sas. Si bien es cier to que
se man tu vo siem pre un tan to al mar gen de la gran ten den- 
cia ge ne ral, fue re co no ci do aun que des pre cia do, va lo ra do
aun que ja más ca no ni za do por com ple to.

Los ad mi ra do res y acó li tos de Ki pling han ha bla do a
me nu do de sus des crip cio nes de la In dia co mo si la In dia
so bre la que él es cri bió fue ra in tem po ral, inal te ra ble y un
es ce na rio «im pres cin di ble», un lu gar ca si tan po é ti co co mo
su ver da de ra con cre ción geo grá fi ca. En mi opi nión, es ta vi- 
sión es una in ter pre ta ción ra di cal men te ma la de obras co- 
mo Kim, El li bro de la se l va y los pri me ros vo lú me nes de re- 
la tos. Si la In dia de Ki pling po see cua li da des de lo es en cial
e in mu ta ble es por que, por di ver sas ra zo nes, el au tor la
veía así. Al fin y al ca bo, no su po ne mos que los úl ti mos re- 
la tos de Ki pling so bre In gla te rra o sus his to rias so bre la
gue rra de los Bóers ver sen so bre una In gla te rra o una Su- 
dá fri ca es en cia les; más bien, con je tu ra mos, de for ma co- 
rrec ta, que en sus re la tos Ki pling des cri bía, y en cier to sen- 
ti do re for mu la ba con ima gi na ción, las sen sacio nes que le
evo ca ban los lu ga res en mo men tos con cre tos. Lo mis mo
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pue de de cir se de la In dia de Ki pling, que de be in ter pre tar- 
se —co mo la in ter pre ta re mos en es tas pá gi nas— co mo un
te rri to rio do mi na do por Gran Bre ta ña du ran te tres cien tos
años, y que en ese mo men to his tó ri co em pe za ba a plan tear
los pro ble mas del cre cien te ma les tar que aca ba ría en la
des co lo ni za ción y la in de pen den cia.

Por tan to, hay dos fac to res que de ben es tar pre sen tes a
la ho ra de leer Kim. El pri me ro, nos gus te o no, es que no
de be ría mos ol vi dar que su au tor no so lo es cri be des de el
pun to de vis ta do mi nan te de un hom bre blan co que des cri- 
be una po se sión co lo nial, sino tam bién des de la óp ti ca de
un sis te ma co lo nial cu ya eco no mía, fun cio na mien to e his to- 
ria prác ti ca men te ha bían ad qui ri do la con di ción de he cho
de la na tu ra le za. Es to su po nía que a un la do de la lí nea di- 
vi so ria co lo nial es ta ba la Eu ro pa cris tia na blan ca y que sus
di ver sos paí ses, so bre to do Gran Bre ta ña y Fran cia, aun que
tam bién Ho lan da, Bél gi ca, Ale ma nia, Ita lia, Ru sia, Es ta dos
Uni dos, Por tu gal y Es pa ña, con tro la ban apro xi ma da men te
el 85 por cien to de la su per fi cie de la Tie rra cuan do es ta lló
la Pri me ra Gue rra Mun dial. Al otro la do de la lí nea di vi so ria
ha bía una in men sa va rie dad de te rri to rios y ra zas, to dos
ellos con si de ra dos de se gun da fi la, in fe rio res, de pen dien- 
tes o so me ti dos. La di vi sión en tre blan cos y no blan cos, en
la In dia y en cual quier otro lu gar, era ab so lu ta, co mo se co- 
men ta a lo lar go de Kim: un sahib es un sahib, y nin gún
gra do de amis tad ni de ca ma ra de ría pue de cam biar las no- 
cio nes ele men ta les de la di fe ren cia ra cial. Ki pling no po dría
ha ber cues tio na do esa di fe ren cia, ni el de re cho de los eu ro- 
peos blan cos a go ber nar, al igual que no po dría ha ber par- 
ti ci pa do en la po lé mi ca dis pu ta por la cor di lle ra del Hi ma la- 
ya.

El se gun do fac tor es que Ki pling era una en ti dad his tó ri- 
ca, no me nos que la mis mí si ma In dia, por su pues to, aun- 
que an te to do, era un ar tis ta de pri mer or den. Es cri bió Kim
en un mo men to par ti cu lar de su tra yec to ria pro fe sio nal, en
un pe río do con cre to de la cam bian te re la ción en tre el pue- 
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blo bri tá ni co y el in dio. Aun que Ki pling se re sis tía a re co no- 
cer lo, la In dia ya es ta ba in mer sa en la di ná mi ca de opo si- 
ción di rec ta al man da to bri tá ni co (el Par ti do del Con gre so
In dio se ha bía crea do en 1880, por ejem plo). De for ma pa- 
ra le la, en la cas ta bri tá ni ca do mi nan te de los fun cio na rios
co lo nia les, tan to mi li ta res co mo ci vi les, se ha bían pro du ci- 
do im por tan tes cam bios de ac ti tud co mo re sul ta do de la
Gran Re be lión de 1857. Así pues, los bri tá ni cos y los in dios
ha bían evo lu cio na do jun tos. Con ta ban con una his to ria in- 
ter de pen dien te, a pe sar de que la com pe ten cia, la ani mo si- 
dad y la com pa sión los man te nían se pa ra dos y en al gu nas
oca sio nes los unían. La com ple ji dad de una no ve la ex cep- 
cio nal co mo Kim sub ya ce en que se tra ta de una par te muy
es cla re ce do ra de esa his to ria, y por su abun dan cia de én fa- 
sis, in fle xio nes, in clu sio nes y ex clu sio nes de li be ra das, co mo
cual quier obra de ar te, se ha ce más in te re san te, por que Ki- 
pling no era un per so na je neu tral en la si tua ción an gloin dia,
sino un des ta ca do ac tor de la mis ma.

Tam po co de be ría mos ol vi dar que, aun que la In dia con- 
si guió la in de pen den cia (y que dó di vi di da) en 1947, la
cues tión glo bal de la in ter pre ta ción de la his to ria in dia y la
bri tá ni ca en el pe río do pos te rior a la des co lo ni za ción si gue
sien do un te ma de de ba te aca lo ra do, aun que no siem pre
edi fi can te. Por ejem plo, al gu nos in dios sien ten que el im- 
pe ria lis mo de jó una hue lla in de le ble en la vi da in dia y la
dis tor sio nó. Por ello, tras va rias dé ca das de in de pen den cia,
y se gu ra men te du ran te mu chos más años, la eco no mía in- 
dia, san gra da por las ne ce si da des y prác ti cas bri tá ni cas, su- 
fri ría las con se cuen cias. Por el con tra rio, hay in te lec tua les
bri tá ni cos, per so na jes po lí ti cos e his to ria do res que opi nan
que re nun ciar al im pe rio —cu yos sím bo los eran el ca nal de
Suez, el gol fo de Adén y la In dia— fue ne ga ti vo pa ra Gran
Bre ta ña y ne ga ti vo pa ra los «na ti vos», que ha bían su fri do la
de ca den cia en va rios as pec tos des de que el hom bre blan- 
co los ha bía aban do na do. Un hi to en el cons tan te de ba te
so bre el pa sa do im pe rial fue la ví vi da con tro ver sia que ini- 
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cia ron en 1984 Co nor Crui se O’Brien en un ar tícu lo de The

Ob ser ver[2] y Sal man Rus h die, que en un en sa yo de fa bu lo- 
sa ar gu men ta ción pu bli ca do en el se gun do nú me ro de la
re vis ta Gran ta su ge ría que la mo da que lla mó «re vi val del
Raj bri tá ni co», pro mo vi da por el ci ne y la te le vi sión de for- 
ma si mul tá nea con la gue rra de las Mal vi nas, era un in ten to
de res ta ble cer el pres ti gio, si no la mis ma rea li dad, del im- 
pe rio ha cía tiem po ex tin gui do. Era la épo ca en que se
adap tó pa ra la te le vi sión la obra de M. M. Ka ye Pa be llo nes
le ja nos y el fa bu lo so re la to de Paul Sco tt «El cuar te to del
Raj» (que ins pi ró la se rie La jo ya de la co ro na), mien tras pe- 
lícu las co mo Gandhi y Pa sa je a la In dia fue ron gran des éxi- 
tos de ta qui lla. O’Brien dio la répli ca di cien do que es te fe- 
nó meno no era más que el llan to de los an ti guos pue blos
co lo ni za dos, que in ten ta ban ob te ner una injus ti fi ca da com- 
pa sión por los erro res co me ti dos pa ra en men dar se en el
pre sen te.

Si lee mos Kim en la ac tua li dad, ve mos que tra ta más o
me nos el mis mo con jun to de te mas. ¿Pre sen ta Ki pling a los
in dios co mo in fe rio res o en cier to sen ti do igua les aun que
di fe ren tes? Sin du da al gu na, un lec tor in dio da rá una res- 
pues ta cen tra da en al gu nos as pec tos más que en otros (por
ejem plo, en las vi sio nes es te reo ti pa das de Ki pling so bre el
ca rác ter orien tal, que al gu nos ca li fi ca rían de ra cis tas), mien- 
tras que los in gle ses y mu chos lec to res es ta dou ni den ses su- 
bra ya rían las ca ri ño sas des crip cio nes de la vi da in dia en la
Grand Trunk Road (la Gran Vía). Así pues, ¿có mo leer Kim,
si de be mos te ner pre sen te siem pre que el li bro es, al fin y
al ca bo, una no ve la, que con tie ne más de una his to ria que
de be mos re cor dar, que la ex pe rien cia im pe rial, aun que se
ha con si de ra do a me nu do co mo una cues tión ex clu si va- 
men te po lí ti ca, tam bién fue una ex pe rien cia que pe ne tró
en la vi da cul tu ral y es té ti ca?

Al gu nos ele men tos de Kim sor pren de rán a to dos los
lec to res, al mar gen de la po lí ti ca y la his to ria. Se tra ta de
una no ve la de abru ma do ra mas cu li ni dad, con dos hom bres



Kim Rudyard Kipling

9

de un ma ra vi llo so atrac ti vo —un mu cha cho que vi ve los pri- 
me ros años de la edad adul ta y un sacer do te an ciano y es- 
te ta— co mo pro ta go nis tas. A su al re de dor en contra mos to- 
da una se rie de hom bres, al gu nos de ellos com pa ñe ros,
otros co le gas y ami gos, que com po nen la más im por tan te y
de fi ni to ria rea li dad de la no ve la. Mah bub Alí, el sahib Lur- 
gan, el gran ba bu, así co mo el sol da do re ti ra do in dio y su
ga llar do hi jo el ji ne te de ca ba lle ría, ade más del co ro nel
Cre igh ton, el se ñor Ben ne tt y el pa dre Vic tor, por men cio- 
nar so lo a unos cuan tos de los nu me ro sos per so na jes de
es ta obra co lo sal: to dos ellos ha blan la len gua que los
hom bres uti li zan pa ra co mu ni car se en tre sí. Las mu je res de
la no ve la se en cuen tran en in fe rio ri dad nu mé ri ca, y to das
es tán en vi le ci das o no son dig nas de me re cer la aten ción
mas cu li na. Son pros ti tu tas, viu das an cia nas o mu je res per ti- 
na ces y lo za nas co mo la mu jer de Sha m le gh; se gún cree
Kim, el he cho de que las mu je res lo aco sen su po ne una di- 
fi cul tad pa ra ju gar al Gran Jue go, que se jue ga me jor so lo
con hom bres. Así que ade más de en con trar nos en un mun- 
do mas cu lino do mi na do por los via jes, el co mer cio, la aven- 
tu ra y la in tri ga, nos en contra mos en un mun do cé li be, en
el que el ro man ti cis mo co mún de la fic ción y la per du ra ble
ins ti tu ción del ma tri mo nio se han sor tea do, evi ta do, ca si ig- 
no ra do. A lo su mo, las mu je res echan una ma no: com pran
bi lle tes de tren por en car go, co ci nan, atien den a los en fer- 
mos y… mo les tan a los hom bres.

Es más, el mis mo Kim, aun que en la no ve la pa sa de los
tre ce a los die ci séis o die ci sie te años, si gue sien do un ni ño,
con la pa sión in fan til por las ar ti ma ñas, las tra ve su ras, los in- 
ge nio sos jue gos de pa la bras, la in ven ti va. Al pa re cer, Ki- 
pling sin tió du ran te to da su vi da cier ta au to com pa sión ha- 
cia el ni ño que fue, acu cia do por el mun do adul to de do mi- 
nan tes ma es tros de es cue la y sacer do tes (el se ñor Ben ne tt
es un ejem plo es pe cial men te des pre cia ble de ello), cu ya
au to ri dad de be te ner se siem pre en cuen ta; has ta que otra
fi gu ra de po der, co mo el co ro nel Cre igh ton, apa re ce y tra ta
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al jo ven con una com pa sión com pren si va, aun que no me- 
nos au to ri ta ria. La di fe ren cia en tre la es cue la San Ja vier, a la
que Kim acu de du ran te al gún tiem po, y su ser vi cio en el
Gran Jue go (el ser vi cio se cre to bri tá ni co en la In dia) no es- 
tri ba en la ma yor li ber tad que otor ga es te úl ti mo; bien al
con tra rio, las exi gen cias del Gran Jue go son más ri gu ro sas.
La di fe ren cia se en cuen tra en el he cho de que el pri me ro
im po ne una au to ri dad fú til, mien tras que las exi gen cias del
Gran Jue go re quie ren de Kim una dis ci pli na emo cio nan te y
pre ci sa, a la que, de for ma pa ra dó ji ca, él ce de. Des de el
pun to de vis ta de Cre igh ton, el Gran Jue go es una suer te
de eco no mía po lí ti ca de con trol, en el que, tal co mo le
cuen ta en una oca sión a Kim, el ma yor pe ca do es la ig no- 
ran cia, el no sa ber. Sin em bar go, pa ra Kim, el Gran Jue go
no pue de per ci bir se en to dos sus com ple jos pa tro nes, aun- 
que pue de dis fru tar se al má xi mo co mo una es pe cie de tra- 
ve su ra pro lon ga da. Los es ce na rios en los que Kim po ne en
prác ti ca sus ar ti ma ñas, re ga tea y con ver sa con los adul tos,
con los ami ga bles y los hos ti les por igual, son in di ca ti vos
del ina go ta ble cau dal de Ki pling a la ho ra de dis fru tar co- 
mo un ni ño del me ro pla cer mo men tá neo de par ti ci par en
un jue go, en cual quier jue go.

No obs tan te, no de be ría mos de jar nos con fun dir por es- 
tos pla ce res in fan ti les. No en tran en contra dic ción, en ab- 
so lu to, con el pro pó si to po lí ti co glo bal del con trol bri tá ni co
so bre la In dia y el res to de los do mi nios de Gran Bre ta ña en
el ex tran je ro. Un ejem plo per fec to de es ta ex tra ña mez co- 
lan za (qui zá pa ra no so tros) de di ver sión y re suel ta se rie dad
po lí ti ca es el con cep to que tie ne lord Ba den-Po we ll de la
or ga ni za ción de los boy scou ts, que se creó e ini ció su an- 
da du ra en tre 1907 y 1908. Co mo con tem po rá neo ca si
exac to de Ki pling, B. P., co mo lla ma ban a lord Ba den-Po- 
we ll, ha bla ba mar ca do por una gran in fluen cia de los mu- 
cha chos de Ki pling en ge ne ral y de Mo w gli en par ti cu lar.
Tal co mo en ten de mos sus ideas so bre la «mu cha cho lo gía»,
B. P. in tro du jo esas imá ge nes di rec ta men te en un gran es- 
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que ma de au to ri dad im pe rial que cul mi na ba en la gran es- 
truc tu ra boy scout, que «for ti fi ca la mu ra lla del im pe rio». La
re cien te in ves ti ga ción de Mi cha el Ro sen thal[3], con te ni da
en su ex ce len te li bro The Cha rac ter Fac to ry: Ba den-Po we ll’s
Boy Scou ts and the Im pe ra ti ves of Em pi re, con fir ma, sin lu- 
gar a du das, esa no ta ble con jun ción de di ver sión y ser vi cio,
idea da pa ra pro du cir ge ne ra ción tras ge ne ra ción de lea les
ser vi do res del im pe rio: pe que ños de cla se me dia, vi va ra- 
chos, ávi dos e in ge nio sos. Al fin y al ca bo, Kim no so lo es
ir lan dés, sino que per te ne ce a una cas ta so cial in fe rior, y
esas con di cio nes, a ojos de Ki pling, ha cen más atrac ti va su
can di da tu ra pa ra el ser vi cio. B. P. y Ki pling coin ci den en
otros dos pun tos im por tan tes: que los mu cha chos de ben
con ce bir la vi da y el im pe rio co mo ele men tos go ber na dos
por le yes in vio la bles, y que el ser vi cio es más agra da ble
cuan do se con ci be co mo al go me nos pa re ci do a un re la to
—li neal, con ti nuo, tem po ral— y más pa re ci do a un cam po
de jue gos: mul ti di men sio nal, dis con ti nuo y es pa cial. El his- 
to ria dor J. A. Man gan lo re su me de for ma bri llan te en su
re cien te li bro The Ga mes Ethic and Im pe ria lism.

Con to do, Ki pling po see una perspec ti va tan am plia y
tie ne una sen si bi li dad tan po co co rrien te an te la va rie dad
de po si bi li da des hu ma nas que da rien da re la ti va men te
suel ta a otra de sus pre di lec cio nes emo cio na les. Com pen sa
el ré gi men de la éti ca del ser vi cio pre sen te en Kim con el
per so na je del la ma y con lo que re pre sen ta pa ra Kim, y vi- 
ce ver sa. Pues, aun que des de el prin ci pio de la no ve la el
ser vi cio se cre to es tá dis pues to a lla mar a fi las a Kim, el ha- 
bi li do so mu cha cho ya se ha sen ti do cau ti va do por el he cho
de con ver tir se en el che la (dis cí pu lo) del la ma, in clu so en el
mo men to ini cial del pri mer ca pí tu lo. No obs tan te, esa re la- 
ción ca si idí li ca en tre dos com pa ñe ros po see una in te re san- 
te ge nea lo gía. Al igual que nu me ro sas no ve las de la li te ra- 
tu ra es ta dou ni den se (Hu ck le be rry Finn, Moby Di ck y El ca- 
za dor de cier vos son las pri me ras que nos vie nen a la me- 
mo ria), Kim ce le bra la amis tad en tre dos hom bres en un en- 
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torno di fí cil y en oca sio nes hos til. Aun que el te rri to rio fron- 
te ri zo es ta dou ni den se y la In dia co lo nial son es ce na rios
bas tan te dis tin tos, am bos con fie ren ma yor prio ri dad a lo
que ha da do en lla mar se «crea ción de vín cu los afec ti vos
mas cu li nos» fren te a las re la cio nes do més ti cas o amo ro sas
en tre hom bre y mu jer. Al gu nos crí ti cos han es pe cu la do so- 
bre la so te rra da mo ti va ción ho mo se xual de esas re la cio nes,
aun que tam bién exis te la mo ti va ción cul tu ral que se aso cia,
des de ha ce tiem po, con los lan ces tran si to rios pro ta go ni za- 
dos por un aven tu re ro (con su es po sa o ma dre, si es que
exis ten, en la se gu ri dad del ho gar) y sus com pa ñe ros, co mo
Ja són u Odi seo, o in clu so, co mo ejem plo más cla ro, los
más cau ti va do res Don Qui jo te y San cho Pan za, en la bús- 
que da de un sue ño es pe cial. So bre el te rreno, dos hom bres
pue den via jar jun tos con ma yor fa ci li dad, y pue den acu dir
al res ca te de su com pa ñe ro de for ma más creí ble, que si los
acom pa ña ra una mu jer. Al me nos, eso es lo que ha man te- 
ni do la lar ga tra di ción de his to rias de aven tu ras: des de Odi- 
seo y su tri pu la ción has ta el Lla ne ro So li ta rio y Ton to, Hol- 
mes y Wa tson, Bat man y Ro bin.

Por su par te, el pia do so gu rú de Kim per te ne ce, ade- 
más, a la ca te go ría de pe re gri na ción o bús que da re li gio sa
co mún a to das las cul tu ras. Sa be mos que Ki pling era ad mi- 
ra dor de Los cuen tos de Can ter bu ry de Chau cer y de El
pro gre so del pe re grino de Bun yan, aun que Kim se ase me ja
mu cho más a la obra de Chau cer que a la de Bun yan. Ki- 
pling com par te la ca pa ci dad de ob ser va ción del poe ta in- 
glés del si glo XIV pa ra el de ta lle dís co lo, el per so na je pe cu- 
liar, la es tam pa rea lis ta de la vi da, el di ver ti do en fo que de
las de bi li da des y pla ce res hu ma nos. Sin em bar go, a di fe- 
ren cia tan to de Chau cer co mo de Bun yan, Ki pling se mues- 
tra me nos in te re sa do en la re li gión por sí mis ma (aun que no
du da mos en nin gún mo men to de la pie dad del la ma) en
com pa ra ción con el co lo ri do lo cal, la es cru pu lo sa aten ción
al de ta lle exó ti co y la rea li dad del Gran Jue go, que to do lo
abar ca. Con to do, la gran de za del lo gro de Ki pling es que
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sin des me re cer al an ciano, ni me nos pre ciar en nin gún sen ti- 
do la pin to res ca sin ce ri dad de su bús que da, lo sitúa con fir- 
me za en la ór bi ta pro tec to ra del do mi nio bri tá ni co en la In- 
dia. Es to que da sim bo li za do en el pri mer ca pí tu lo cuan do
el an ciano con ser va dor del mu seo bri tá ni co re ga la al la ma
sus ante ojos. Se tra ta de un ac to que in cre men ta el pres ti- 
gio es pi ri tual de ese hom bre y su au to ri dad, y con so li da la
ra zón y la le gi ti mi dad del be né vo lo do mi nio de Gran Bre ta- 
ña.

En mi opi nión, han si do nu me ro sos los lec to res de Ki- 
pling que han ma lin ter pre ta do, e in clu so ne ga do, esa vi- 
sión. Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que el la ma de pen- 
de de Kim pa ra ob te ner sus ten to y orien ta ción, y que el lo- 
gro de Kim re si de en no ha ber trai cio na do los va lo res del
la ma ni ha ber se re la ja do en su mi sión co mo apren diz de es- 
pía. A lo lar go de la no ve la, Ki pling de ja cla ro que el la ma,
pe se a ser un hom bre sa bio y bon da do so, ne ce si ta la ju- 
ven tud de Kim, su orien ta ción y su in ge nio. Hay in clu so un
mo men to de re co no ci mien to ex plí ci to por par te del la ma
so bre su ab so lu ta ne ce si dad del mu cha cho en la cues tión
re li gio sa. Se pro du ce ha cia el fi nal del ca pí tu lo 9, cuan do,
en Be na rés, el la ma cuen ta la jâ taka, la pa rá bo la del jo ven
ele fan te («nues tro mis mí si mo Se ñor») que li be ra al ele fan te
an ciano (An an da), mor ti fi ca do por un gri lle te que no se
abre en la pa ta. Sin du da, el la ma con si de ra a Kim su sal va- 
dor. Más ade lan te, des pués de un fa tí di co en fren ta mien to
con los agen tes ru sos que alien tan la in su rrec ción contra
Gran Bre ta ña, Kim ayu da al la ma y es te ayu da al mu cha cho.
En ton ces se pro du ce una de las es ce nas más con mo ve do- 
ras de to das las obras de fic ción de Ki pling. El la ma di ce:
«Ni ño, he vi vi do de tu fuer za co mo un vie jo ár bol vi ve de la
cal de un nue vo mu ro». A su vez, Kim se sien te con mo vi do
por el amor ha cia su gu rú. Sin em bar go, ja más des cui da sus
de be res en el Gran Jue go, aun que con fie sa al an ciano que
lo ne ce si ta pa ra «otras co sas».
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Sin du da, esas «otras co sas» son la fe y la fir me de ter mi- 
na ción. Pues to que en una de sus prin ci pa les ten den cias
na rra ti vas, Kim re gre sa de for ma cons tan te a la idea de una
bús que da: el via je del la ma en pos de la de re den ción de la
Rue da de la Vi da, cu ya com ple ja re pre sen ta ción pic tó ri ca
lle va en ci ma, y la bús que da de Kim de un pues to per ma- 
nen te en el ser vi cio co lo nial. En mi opi nión, Ki pling no tra ta
con con des cen den cia la bús que da del an ciano. Lo si gue
don de quie ra que va ya en su de seo de li be rar se de «las va- 
nas ilu sio nes del cuer po» y, sin du da, su bús que da for ma
par te de nues tro com pro mi so con la di men sión asiá ti ca de
la no ve la. Ki pling nos pre sen ta di cha di men sión tan des pro- 
vis ta de fal so exo tis mo que po de mos creer en el res pe to
del no ve lis ta por la pe re gri na ción del la ma. Ade más, es te
per so na je ins pi ra in te rés y apre cio a ca si to do el mun do.
No es un char la tán, ni un fal so men di go, ni un ti ma dor.
Cum ple con su pa la bra al con se guir el di ne ro pa ra la edu- 
ca ción de Kim; se re ú ne con Kim en los mo men tos con ve ni- 
dos y en los lu ga res acor da dos; sus pa la bras se es cu chan
con ve ne ra ción y de vo ción. En un frag men to de es pe cial
be lle za del ca pí tu lo 14, Ki pling cuen ta por bo ca del la ma
«un fan tás ti co y mag ní fi co re la to de bru je ría y mi la gros» so- 
bre ma ra vi llo sos acon te ci mien tos acae ci dos en las mon ta- 
ñas ti be ta nas que lo vie ron na cer, acon te ci mien tos que el
no ve lis ta, con cor tesía, se abs tie ne de re pe tir. A tra vés de
es te re cur so, el es cri tor trans mi te que el an ciano hom bre
san to tie ne una vi da tal que no pue de re pro du cir se en pro- 
sa na rra ti va in gle sa.

Con to do, la bús que da del la ma y la en fer me dad de
Kim al fi nal de la no ve la se re suel ven al mis mo tiem po. Los
lec to res de mu chos otros re la tos de Ki pling es ta rán fa mi lia- 
ri za dos con lo que el crí ti co J. M. S. Tom pkins ha lla ma do,
no sin ra zón, «el te ma de la cu ra ción»[4]. Al igual que ocu rre
en esas otras his to rias, la na rra ción de Kim avan za de mo do
inexo ra ble ha cia una gran cri sis. En una es ce na inol vi da ble,
Kim ata ca a los asal tan tes ex tran je ros que osan gol pear al


