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Ki pling via ja a Egip to y vi si ta el Su dán en tre in vierno y pri‐ 
ma ve ra de 1913 mo vi do por el de seo de «des cu brir el
sol», y los jue gos de lu ces y som bras da rán las pá gi nas
más lla ma ti vas de un tex to que va rias ve ces pro por cio na
ejem plos mo dé li cos de im pre sio nis mo li te ra rio y ca si se
di ría que pic tó ri co. Sus des crip cio nes del de sier to o de los
co lo sos de Abu Sim bel ha cen que el tex to li te ra rio ad quie‐ 
ra las pro pie da des de las más lím pi das imá ge nes vi sua les,
o en las ne cró po lis egip cias ha ce sen tir la hu me dad, la
opre si vi dad y los ecos y re so nan cias en las cá ma ras y pa‐ 
sadi zos sub te rrá neos de las tum bas la bra das en la ro ca y a
la vez trans mi te el en can to de las es ce nas de la vi da co ti‐ 
dia na re pre sen ta das en sus pa re des.

Pe ro Ki pling via ja tam bién pa ra co no cer los pe li gros que
ame na zan el do mi nio de Gran Bre ta ña en sus co lo nias
nor tea fri ca nas. Más allá de la bri llan tez pai sa jís ti ca, su tex‐ 
to re mi te a la for ma ción, en el nor te de Áfri ca, de mo vi‐ 
mien tos anti co lo nia lis tas que, ce ñi dos en ton ces a la lu cha
por la so be ra nía na cio nal, se si tua ban ya en la lí nea que
lle va a la lu cha por la so be ra nía po pu lar en las re vo lu cio‐ 
nes de mo crá ti cas des en ca de na das en 2011.
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Pe ro los ma gos de Egip to hi cie ron otro tan to
con sus en can ta mien tos.

Éxo do 7, 22
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No ta a la edi ción

Los ca pí tu los de El Egip to de los ma gos (Eg ypt of the Ma‐ 
gi cians) fue ron pu bli ca dos se rial men te, en sie te par tes, en
dos re vis tas: Nash’s Ma ga zi ne, en tre ju nio y di ciem bre de
1914, y Cos mo po li tan Ma ga zi ne, en tre ju lio (las dos pri me‐ 
ras par tes) y di ciem bre del mis mo año. El tex to ín te gro se
pu bli có en li bro en las edi cio nes de obras de Ki pling lla‐ 
ma das Scri bner’s (1916-1920), Uni form (1899-1947) y
Sussex Edi tion (pós tu ma, 1937-1939, pe ro re vi sa da por Ki‐ 
pling), sien do es ta úl ti ma la que se con si de ra de � ni ti va de
los tex tos in clui dos en ella y, por lo tan to, tam bién del tex‐ 
to de El Egip to de los ma gos.

En es ta edi ción (la pri me ra en len gua cas te lla na) se in‐ 
clu ye la to ta li dad de los ele men tos ver ba les que � gu ra ron
en unas u otras de las edi cio nes de la obra apro ba das por
Ki pling. Los ver sos ini cia les de seis de las par tes � gu ra ron
en Cos mo po li tan Ma ga zi ne pe ro no en las res tan tes edi‐ 
cio nes. Los tí tu los de las par tes III a VII que cons ta ron en

Nash’s Ma ga zi ne no � gu ra ron en el res to de las edi cio nes,
y se dan, jun to con su tra duc ción, en no tas a pie de pá gi‐ 
na. En Cos mo po li tan el tí tu lo de ca da en tre ga fue el ge ne‐ 
ral de la obra se gui do del nú me ro en ro ma nos. Los tí tu los
de � ni ti vos de los ca pí tu los apa re cie ron en las edi cio nes
en li bro.

Da do que Ki pling no se de tie ne a ex pli car los he chos
que eran de co no ci mien to co mún en el tiem po de su via je
(1913) pe ro no hoy, y da do el tono li ge ro que a ve ces re‐ 
du ce a pin ce la das las re fe ren cias al Egip to an ti guo, se
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apor tan, tan to en un ca so co mo en el otro, en no tas a pie
de pá gi na los da tos ne ce sa rios pa ra la lec tu ra sin tra bas
del tex to.
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Pró lo go

1. Mo ti vos pa ra un via je

Ki pling via ja a Egip to y el Su dán en tre in vierno y pri ma ve‐ 
ra de 1913 mo vi do, se gún di ce, por el de seo de «des cu‐ 
brir el sol», y es cier to que los jue gos de lu ces y som bras
da rán las pá gi nas más lla ma ti vas de un tex to que va rias
ve ces (en es pe cial en las des crip cio nes del de sier to y de
Abu Sim bel) pro por cio na ejem plos mo dé li cos de im pre‐ 
sio nis mo li te ra rio y ca si se di ría que pic tó ri co.

Pe ro el mo ti vo real de Ki pling pa ra via jar a Egip to y el
Su dán es la es pe ran za de di si par su te mor a que, tras las
gue rras bal cá ni cas de 1912-1913, la ace le ra ción del de‐ 
rrum be del Im pe rio oto ma no al te re el or den mun dial en
de tri men to de un ya pre ca rio do mi nio de Gran Bre ta ña en
sus co lo nias del nor te de Áfri ca. Más allá de la bri llan tez
pai sa jís ti ca, el tex to de Ki pling so bre el via je re mi te a la
for ma ción, en el nor te de Áfri ca, de mo vi mien tos po pu la‐ 
res anti co lo nia lis tas que, si bien su ho ri zon te se ce ñía a la
con quis ta de la so be ra nía na cio nal, se si tua ban en la lí nea
que lle va rá a la lu cha por la so be ra nía po pu lar en las re vo‐ 
lu cio nes de mo crá ti cas des en ca de na das en 2011.

2. Lu chas anti co lo nia les

Egip to fue, des de la ex pe di ción na po leó ni ca de 1798, una
en cru ci ja da de in �uen cias de las po ten cias eu ro peas. Con
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la cons truc ción del ca nal de Suez (inau gu ra do en 1869),
las pre sio nes so bre su so be ra nía se acen tua ron has ta tal
pun to que la per dió, con vir tién do se (de he cho, no de de‐ 
re cho) en co lo nia bri tá ni ca y fran ce sa en 1875. Des de
aquel año se mul ti pli ca ron los me ca nis mos del con trol an‐ 
glo fran cés de los re sor tes del po der po lí ti co en Egip to. Y
ya en 1879 se ha bía des ata do un mo vi mien to in de pen‐ 
den tis ta egip cio, pro ta go ni za do por el cam pe si na do y el
ejérci to, que no pu do ser aplas ta do sino en una gue rra, en
1882, que los fran ce ses die ron por per di da y en la que
por unas ho ras, en la ba ta lla de Ka ssas sin, el ejérci to bri tá‐ 
ni co bor deó la de rro ta.

En el tiem po de la vi si ta de Ki pling, los sen ti mien tos
anti bri tá ni cos se ha bían avi va do en Egip to tras el in ci den‐ 
te de Dens hawai, un pue blo don de unos años an tes, en
1906, un pa sa tiem po de ti ro al pi chón de un gru po de o�‐ 
cia les bri tá ni cos ha bía de ri va do en dis pa ros contra cam‐ 
pe si nos egip cios, dos de los cua les, tras un jui cio ini cuo,
fue ron ahor ca dos de lan te de sus ca sas, y mu chos otros
azo ta dos y en car ce la dos, por ha ber in cre pa do a sus agre‐ 
so res has ta ha cer los huir. La atro ci dad de Dens hawai, con
la que el Go bierno bri tá ni co ha bía que ri do pa ra li zar por el
mie do el in de pen den tis mo egip cio, tu vo el efec to in ver so
de con tri buir a la ges ta ción del mo vi mien to que des em‐ 
bo có en la re vo lu ción egip cia de 1919 y en la de cla ra ción,
en 1922, de una in de pen den cia que aca bó de con su mar‐ 
se tres dé ca das más tar de con el de rro ca mien to de la mo‐ 
nar quía tí te re del Go bierno bri tá ni co por la re vo lu ción na‐ 
cio na lis ta y so cia lis ta de 1952.

El Su dán ha bía si do el es ce na rio de las peo res hu mi lla‐ 
cio nes su fri das por Gran Bre ta ña en to da su his to ria mi li‐ 
tar. Más que un país, el Su dán era un mon ta je co lo nial que
abar ca ba un su b con ti nen te tan di ver so en cul tu ras, idio‐ 
mas y re li gio nes que cos ta ba si quie ra ima gi nar que sur‐ 
gie se en él un mo vi mien to de sig no na cio nal, pe ro el sen‐ 
ti mien to anti co lo nial en gen dró uno que se ca na li zó a tra‐ 
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vés del mo vi mien to as cé ti co is lá mi co del Mah di (el Guía o
Re den tor). En tre 1881 y 1885, los com ba tien tes su da ne ses
(los «der vi ches», se gún los lla ma ron des de su ban do
opues to), mal ar ma dos, ba rrie ron del cam po de ba ta lla a
va rios ejérci tos bri tá ni cos, y en 1885 to ma ron Jar tum, ven‐ 
cien do y dan do muer te a un hé roe del co lo nia lis mo bri tá‐ 
ni co, el ge ne ral Gor don. En tre 1885 y 1896, las fuer zas de
un Su dán in de pen dien te man tu vie ron a los bri tá ni cos con‐ 
� na dos en el en cla ve de Suakin, en la cos ta del mar Ro jo.

No fue has ta 1898, al ca bo de dos años de una se gun‐ 
da gue rra, que un ejérci to bri tá ni co im pu so de nue vo al
Su dán el sojuz ga mien to co lo nial. La gue rra se alar gó has ta
� na les de 1899 y, di ce Ki pling, en los tiem pos de su vi si ta
al nor te del Su dán, en 1913, «en las pro vin cias más cer ca‐ 
nas el vie jo jue go ex ci tan te deb[ía] con ti nuar to da vía».
Aun sin con tar con los res tos de lu cha ar ma da, la hos ti li‐ 
dad su da ne sa a la co lo ni za ción de bía ser en 1913 lo bas‐ 
tan te se ria pa ra que Ki pling pro fe ti ce amar ga men te el día
en que so na rá de nue vo el gri to de «el Su dán pa ra los su‐ 
da ne ses». La in de pen den cia lle gó por se gun da vez en
1956.

No so lo el co lo nia lis mo bri tá ni co era pre ca rio en el
nor te de Áfri ca. Las ac ti vi da des de «pa ci � ca ción», eu fe mis‐ 
mo que ma qui lla ba la im po si ción bé li ca del sojuz ga mien‐ 
to co lo nial, fue ron in ce san tes. Por no ha blar de in su rrec‐ 
cio nes y re sis ten cia ci vil y po lí ti ca, sino úni ca men te de
con �ic tos bé li cos a gran es ca la en Áfri ca del nor te den tro
del pe río do evo ca do por Ki pling en la obra, a las gue rras
en Egip to en 1882 y en el Su dán en tre 1881 y 1899 se su‐ 
man la per du ra ción de la lu cha ar ma da contra Fran cia ini‐ 
cia da en Ar ge lia en 1830, la gue rra de 1893 contra Es pa ña
y la de 1911 contra Fran cia en Ma rrue cos, y el año an tes
del via je de Ki pling, en 1912, ter mi na ba, tras ocho años,
una gue rra contra Fran cia en Mau ri ta nia, pe ro em pe za ba
una más contra Es pa ña en Ma rrue cos y otra contra Ita lia
en Li bia, am bas des ti na das a du rar dé ca das. En no po cas
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ba ta llas y cam pa ñas, en to das esas gue rras, los ejérci tos
co lo nia les lle va ron la peor par te. Y en tre 1895 y 1896, las
fuer zas etío pes ha bían de rro ta do aplas tante men te a los
ejérci tos de in va sión ita lia nos.

La lec ción de las gue rras nor tea fri ca nas pa ra los im pe‐ 
ria lis tas era evi den te: mi re mos de evi tar la gue rra con los
«na ti vos», no por amor a la paz sino por que po de mos per‐ 
der la. La «pa ci � ca ción» co lo nial al ter na ti va a la ac ción mi li‐ 
tar con sis tía en un fe roz pa ter na lis mo po li cial, pe ro el sue‐ 
ño de paz del co lo nia lis ta bien in ten cio na do ha bía de ser
si mi lar a una fan ta sía sa do ma so quis ta: que los «na ti vos»
se re crea sen en su pro pio sojuz ga mien to.

Ki pling quie re creer se que en Egip to y el Su dán rei na
una paz es ta ble que se ría im po si ble sin el con sen ti mien to
«na ti vo» del ré gi men co lo nial. In sis te una y otra vez en su
con di ción de tu ris ta y no de via je ro. ¿Hay tu ris mo don de
no hay paz es ta ble? Des pués de la im po si ción ar ma da al
Su dán y a Egip to de la que él ve ne ra co mo la sagra da Ley
im pe rial bri tá ni ca, Ki pling as pi ra a una «pa ci � ca ción» in‐ 
cruen ta y po ne en mar cha una es tra te gia tu rís ti ca de do‐ 
mi na ción co lo nial.

3. La orien ta li za ción de Orien te

Un re qui si to ine lu di ble pa ra im po ner la pro pia Ley a un
país ajeno es la ela bo ra ción de un dis cur so le gi ti ma dor se‐ 
gún el cual ellos de ben es tar so me ti dos a no so tros. Y, en
es te pun to, el dis cur so co lo nia lis ta ya ha lle ga do a su má‐ 
xi mo re � na mien to: bas ta con que ha ya un «ellos», y cae
por su pro pio pe so que se ría in to le ra ble que no so tros nos
hu bié se mos de ate ner a sus ma ne ras de ver y de ha cer.

El bar co con el que Ki pling via ja a Egip to une a la In dia
con In gla te rra y su tri pu la ción es mix ta. Ape nas su be a
bor do, al ca bo de vein te años fue ra de su In dia na tal, Ki‐ 
pling se sien te en ca sa por que los tri pu lan tes «na ti vos» lo
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tra tan co mo «sahib». Sim pa ti za con ellos, pe ro «ellos» son
ellos. Así es la Ley. Se cuen ta, en una de las ané c do tas con
que los «sahibs» com ba ten el te dio de la na ve ga ción, que
un juez «na ti vo» «�n gía re �e xio nar de acuer do con las
pau tas oc ci den ta les», y con esa ma la imi ta ción em pie za y
ter mi na el acer ca mien to igua li ta rio en tre los «na ti vos» y
«no so tros». Ya en el bar co, Ki pling reen cuen tra Orien te in‐ 
vo can do una y otra vez la Ley que tra za la fron te ra en tre
«sahibs» y «na ti vos», «blan cos» y «ne gros», «oc ci den ta les»
y «orien ta les»: en tre «no so tros» y «ellos».

Los orien ta les son «ellos». Y Orien te, más que un área
geo grá � ca de con tor nos di fu sos cu yos con � nes, se gún Ki‐ 
pling, pue den in tuir se in clu so en Ve ne cia o en los Al pes,
es por en ci ma de to do el es pa cio ima gi na rio ca paz de alo‐ 
jar a to dos los «ellos» del mun do. Asia, di ce Ki pling, es hi ja
del ma tri mo nio for ma do por el jun co que na ve ga en los
ma res chi nos y el dhow que lo ha ce en las aguas ára bes.
Tan «orien tal» es una em bar ca ción co mo la otra, tan
«orien tal» es un egip cio co mo un man chú, y uno y otro
son tan «orien ta les» co mo un es qui mal o un tahi tia no, pe‐ 
se a que no tie nen, ni en idio ma, ni en his to ria, ni en cul tu‐ 
ra, ni en creen cias, ni en ar te, ni en en torno so cial o cli má‐ 
ti co, ni en ves tua rio, ni en gus tos cu li na rios, más pa re ci dos
en tre sí que cual quie ra de ellos con un in glés. ¿Có mo me‐ 
ter los a to dos en el mis mo sa co que al res to de los «orien‐ 
ta les», en tre los cua les � gu ra rán des de el sul tán oto ma no
y el mon je ti be tano has ta el ca za dor de ca be zas de Bor‐ 
neo? A fal ta de me jor, su ras go co mún se rá de ti po es té ti‐ 
co: «ellos» y sus en tor nos son exó ti cos y pin to res cos.

Y si an tes los lí mi tes de Orien te eran elás ti cos pa ra que
cu pie ran den tro to dos los «na ti vos», aho ra, en Egip to, es‐ 
ta lli dos de exo tis mo per mi ten tra zar «la di vi sión en tre
Orien te y Oc ci den te», di ce Ki pling, «con una exac ti tud im‐ 
pre sio nan te»: se lle ga a Orien te cuan do se pi sa el jar dín
que tie ne en Port Said la Com pa ñía del Ca nal. Ahí, al la do
del ca nal de Suez, em pie za la nos tal gia del país eu ro peo
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que se de ja atrás o, a la in ver sa, el «oc ci den tal» se sien te
aco gi do por «los bue nos es píri tus de Orien te» y en ton ces
«las vo ces de los jar di ne ros y de los vi gi lan tes [del jar dín]
se rán co mo los salu dos de los sir vien tes de su pa dre [en la
In dia]». En El Cai ro, el «sahib» tie ne otro re con for tan te en‐ 
cuen tro con los «orien ta les» cuan do los en cua dra a «to dos
ahí, al pie de las pal me ras can ta ri nas: mo zos de cua dra,
chi cos de re ca dos, mer ca de res am bu lan tes, agua do res,
ba rren de ros, ven de do res de po llo». He aquí que, com ple‐ 
men ta ria men te a su exó ti co pin to res quis mo, el «orien tal»
es de � ni ble por su con di ción so cio la bo ral co mo subal‐ 
terno.

El «orien tal» es el «otro» que es tá a «nues tro» ser vi cio,
es, por lo tan to, «in fe rior» y, da do que es «otro», es di fe‐ 
ren te y por ello exó ti co. El exo tis mo no es sino la di men‐ 
sión es té ti ca del do mi nio del «blan co» so bre el «na ti vo».
La exo ti za ción de Orien te, la orien ta li za ción de Orien te, la
idea ción mis ma de Orien te, se re ve lan co mo la cons truc‐ 
ción fan ta sio sa so bre la cual se ela bo ra el dis cur so le gi ti‐ 
ma dor de la im po si ción de la Ley «oc ci den tal» a los
«orien ta les». Y la mi ra da tu rís ti ca, que se de po si ta se lec ti‐ 
va men te en pin to res quis mos y exo tis mos, ser vi rá a Ki pling
co mo un ins tru men to de dis cri mi na ción co lo ni za do ra.

4. El tu ris ta vic to rio so

Ki pling re co rre Egip to y lle ga al Su dán re mon tan do el Ni lo
a bor do de un va por. En di rec ción in ver sa, Ni lo aba jo, esa
es la ru ta de las tro pas bri tá ni cas que aban do na ron el Su‐ 
dán en la gue rra de 1881-1885, y Ki pling evo ca la Ex pe di‐ 
ción del Ni lo, que se re ti ró tras lle gar tar de pa ra evi tar la
caí da de Jar tum y la muer te de Gor don en 1885. Ki pling,
cla ro es tá, fue y vol vió, pe ro no di ce na da de su ca mino de
vuel ta: li te ra ria men te, su via je es uni di rec cio nal, Ni lo arri‐ 
ba, ha cia el sur, Áfri ca aden tro. El in trépi do tu ris ta no se
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re ti ra co mo las vie jas tro pas ven ci das, el tu ris ta re di mi rá el
fra ca so de la Ex pe di ción del Ni lo.

Co mo Con rad quin ce años an tes en El co ra zón de las
ti nie blas, Ki pling re mon ta un río en di rec ción al cen tro de
Áfri ca. Pe ro Con rad, en el co ra zón de la se l va, en cuen tra a
un «blan co» con ta gia do de sal va jis mo «ne gro»: hay una
in va sión mu tua de lo «ne gro» y lo «blan co» y el con si‐ 
guien te caos de de men cia y muer te. Con Ki pling, en cam‐ 
bio, en el co ra zón de Áfri ca, el caos es ven ci do por el ac to
tu rís ti co que con ju ra el pe li gro de lo «na ti vo» al re du cir el
sal va jis mo «ne gro» a un pin to res quis mo de co ra ti vo den tro
del or den im pe rial. Jar tum era, quin ce años an tes, en tér‐ 
mi nos de Ki pling, «un de men cial in �erno de ase si na tos,
tor tu ras y lu ju ria» o, di cho de otro mo do, la ca pi tal de un
Su dán in de pen dien te cu yos com ba tien tes ha bían de rro ta‐ 
do una y otra vez a los ejérci tos bri tá ni cos. Aho ra, el tren
pro ce den te de Jar tum vier te en Wa di Hal fa, el pun to de
en la ce en tre el Su dán y Egip to, no a tro pas «blan cas» que
se re ti ran del Su dán ven ci das y des mo ra li za das, sino a
«ale gres» tu ris tas «ador na dos (…) con cuer nos, pe zu ñas,
pie les, cue ros, cu chi llos y aza ga yas», y, en me dio del ale‐ 
gre tu mul to, una tu ris ta la men ta «la pér di da de su lan za
der vi che», y es que en los ba za res de la ex ca pi tal «na ti va»
se en cuen tran «cu rio si da des en can ta do ras». En el co ra zón
de Áfri ca no es tá el do ble «ho rror» del Kur tz de Con rad,
sino que hay un ba zar orien tal men te pin to res co en el que
las ar mas con que los gue rre ros su da ne ses cau sa ban es‐ 
tra gos en tre las fuer zas bri tá ni cas pier den sus pro pie da‐ 
des le ta les al trans for mar se en chu che rías tu rís ti cas. Las ar‐ 
mas su da nesas son aho ra sou ve nirs, los de mo nios «na ti‐ 
vos» han si do con ju ra dos por me dio de una tri via li za ción
tu rís ti ca que reem pla za a la re pre sión ar ma da co mo ac to
de a�r ma ción del or den co lo nial.

5. El via je pa ra le lo del es cri tor
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El tu ris mo y la li te ra tu ra de Ki pling sir ven a los in te re ses
im pe ria les bri tá ni cos, pe ro Ki pling no se ven de a los in te‐ 
re ses ma te ria les del co lo nia lis mo, de los cua les pa re ce no
te ner la me nor no ti cia. El Im pe rio de Ki pling es al truis ta.
¿Hay me jor suer te pa ra un «na ti vo» que so me ter se al ar bi‐ 
trio del abne ga do fun cio na rio co lo nial bri tá ni co que, Ki‐ 
pling no se can sa ja más de re pe tir lo, sa cri � ca su co mo di‐ 
dad, sus in te re ses, su salud, en aras del be né � co Im pe rio?
Lle ga rá el día, se la men ta Ki pling, en que los su da ne ses
crean «sin ce ra men te que ellos mis mos con si guie ron la vi‐ 
da fá cil que fue com pra da pa ra ellos a tan al to pre cio». Los
bri tá ni cos so por ta ron, pues, el es fuer zo de dos dé ca das
de du rí si ma gue rra en el Su dán con el �n de pro por cio nar
a los su da ne ses una «vi da fá cil». Los «na ti vos» de ben gra ti‐ 
tud, y no po ca, al Im pe rio por ha ber se ocu pa do, aña de Ki‐ 
pling, de «do ble gar [al Su dán] a la cor du ra por una apli ca‐ 
ción de la muer te a una es ca la que los más es for za dos
ase si nos y tor tu ra do res no po drían ni si quie ra so ñar».

Re cla mar gra ti tud a quie nes se re pri me con una sa ña
de «tor tu ra dor» o de «ase sino», creer «sin ce ra men te» que
el Im pe rio mar ti ri za a los «na ti vos» con una abne ga ción
que en ter ne ce a Ki pling cuan do en to na sus cánti cos de
ado ra ción al fun cio na rio co lo nial y los ma ta a vein te nas de
mi lla res pa ra que los su per vi vien tes go cen de una «vi da
fá cil», he aquí una mez cla de can di dez y fe ro ci dad que re‐ 
�e ja la pro ble má ti ca co exis ten cia, en Ki pling, del «sahib» y
el es cri tor.

Ki pling ges ti cu la co mo un «sahib» a tra vés de sus es cri‐ 
tos y cree ser un «sahib» es cri tor, cuan do es un es cri tor a
pe sar de ser un «sahib». Cual quier pa sa je su yo pue de es‐ 
tar man cha do por un exa brup to ra cis ta, ma chis ta o cla sis‐ 
ta, por que el gro se ro «sahib» no an da nun ca le jos del es‐ 
cri tor, pe ro el es cri tor da la ta lla cuan do el «sahib» cie rra la
bo ca.
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Al go has tia do de la com pa ñía de «blan cos», Ki pling
pa sea por el vie jo El Cai ro, el de las Mil y una no ches, y
dis fru ta mos no de la vi sión tor ci da de un «sahib» que mi ra
por en ci ma del hom bro, sino de la mi ra da di rec ta y lim pia
a lo que Ki pling per ci be co mo su «mun do real». Veinti tan‐ 
tos años an tes, per ple jo an te la cul tu ra «na ti va» ja po ne sa,
Ki pling du da ba si los ja po ne ses eran blan cos o ne gros. El
«sahib» se asus ta ba an te su las ci vo sal va jis mo ne gro, pe ro
el es cri tor es ca paz de abrir se a «mun dos rea les» di fe ren‐ 
tes al su yo y, del mis mo mo do que ad mi ra la cul tu ra ja po‐ 
ne sa, sa be que «allí don de hay mu sul ma nes hay una ci vi li‐ 
za ción com pren si ble». La sim pa tía ha cia el is lam, el res pe‐ 
to por una cul tu ra aje na, ayu dan a Ki pling, en El Cai ro, a
de jar al «sahib» en sus al tu ras y ha cer que el es cri tor ba je
a ver el «mun do real» y ala be «a Alá por la di ver si dad de
sus cria tu ras». «No com pré na da», pre ci sa: no hay es pa cio
pa ra el co lec cio nis ta de sou ve nirs cuan do el es cri tor se
de lei ta an te la va rie dad del trán si to hu ma no y ani mal en
«ca lles pal pi tan tes», la lla ma da del mue cín a la ora ción, las
es ce nas de fa mi lia en pa tios fres cos o la aus te ri dad de una
me z qui ta de la dri llo, has ta que, al ano che cer, la ciu dad se
ha ce un jue go de nie blas de co lo res y ad quie re «una des‐ 
ga rra do ra se me jan za con to da ciu dad» que ese es cri tor
«hu bie se co no ci do y que ri do».

El «sahib», es pe cia li za do en cla si � car su pe rio ri da des e
in fe rio ri da des ra cia les, no tie ne na da que opi nar de lan te
de diez mi llo nes de ki ló me tros cua dra dos del ma te ria mi‐ 
ne ral y, an te la �ui dez de las � li gra nas de ro ca y are na y las
va ria cio nes cro má ti cas que cam bian una y otra vez la ima‐ 
gen del de sier to afri cano, el es cri tor, un hom bre tur ba do
por el atrac ti vo de esa enor mi dad ro co sa, lo des cri be co‐ 
mo cuer po sin al ma, vam pi ro hem bra, mu jer zue la soez y
de li cio sa, dan za ri na cu yas for mas se di lu yen en tre tor be lli‐ 
nos de ve los de co lo res vi vos.

Tam po co tie ne el «sahib» na da que de cir so bre los
egip cios de mi lla res de años an tes, por que ig no ra si eran
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«sahibs» o «na ti vos», y vuel ve a ser el es cri tor quien, en
Amar na, bal bu cea co mo me dio e� cien te de ex pre sar su
ad mi ra ción por la gran de za re vo lu cio na ria del rey he re je y
re for ma dor mo ral, el mo no teís ta Aje na tón, se ma ra vi lla an‐ 
te la ge nia li dad del rea lis mo del ar te tam bién re vo lu cio na‐ 
rio de su tiem po de rei na do, ha ce sen tir la hu me dad, la
opre si vi dad y los ecos y re so nan cias en las cá ma ras y pa‐ 
sadi zos sub te rrá neos de las tum bas la bra das en la ro ca de
Deir el-Baha ri y el Va lle de los Re yes y a la vez trans mi te el
en can to de las es ce nas de la vi da co ti dia na re pre sen ta das
en sus pa re des, o con su des crip ción de los jue gos de lu‐ 
ces cam bian tes en los co lo sos de Abu Sim bel al ama ne cer
con si gue que el tex to li te ra rio ad quie ra má gi ca men te las
pro pie da des de las más lím pi das imá ge nes vi sua les.

Pe se a su con ti güi dad con los gro tes cos pa vo neos del
«sahib», la ima gi na ción del es cri tor, en Ki pling, des bor da
los lí mi tes de la men ta li dad co lo nial, des ha ce los tó pi cos
del exo tis mo tu rís ti co y los trans � gu ra en vi vos pai sa jes li‐ 
te ra rios.

Emi li Ol ci na, 2011


